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"Porque hay que tener en cuenta 
también el factor, que escapa a l o s  
crálcu2os d e  cual quier estadXstica, 
de un cu l to  rendido a l a  fecundidad 
masculina, en regiones de América 
La t ina ,  donde bragado varon, digno 
de t ~ d e t  reire~~eneia,  EB aquel que, 
con esposa legf t ima y varias 
co~zcubinets que se tienen por cas i  
legitimas, ha s ido capaz' de 
procrear cincuenta y tantos  h i jos" .  

" La novela latinuamericzma en 
v2speras de un nuevo s ig lo"  

A l e  jo Carpentíer, 



Teresa de la Parra resulta ser para Venezuela lo que 

Yolanda Oreamuno fue para Costa Rica: una crítica del sistema 

patriarcalista. Busca denunciar situaciones que enfrentan las 

mujeres de su epoca (principios del siglo X I X )  y que les resultan 

denigrantes, a1 reducirlas a una situación de tipo infantil: 

dependencia; falta de oportunidades para estudiar y explotar su 

vocacibn personal de acuerdo con su naturaleza; incapacidad para 

decidir su propio destino y ausencia de toma de decisiones y de 

participación ciudadana real. 

Su voz persiste en el presente, ya que aún queda camino por 

recorrer para reiviridicar al sector femenino latinoamericano. 

Con el presente estudio se pretende i--endirle homenaje de 

admiracidn y de reconucimient[:~, junto a las c:l-emfia escrita ya^ del 

continente, en ese período, ya que se atrevieron a desafiar las 

convenciones existentes y a sufrir las consecuencias que esta 

actitud les acarreó- 



DE IFIGENIA DE TERESA DE LA 

PA3XEUk 

A r t í c u l o  n h m e r o  u n o  d e l  T r a b a j o  P r o f e s i o n a l  

p r e s e n t a d o  p o r  I r m a  H e r n á n d e z  H e n c h o z  , a l  

P r o g r a m a  d e  Maestria  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C o s t a  

R i c a ,  p a r a  o p t a r  p a r  e 1  T i t u l o  d e  Maestr ia  e n  

L i t e r a t u r a .  



La narrativa venezolana y latinoamericana de la década de 

1920 y 1930-, 6poca de la escritura de Ifigenia (1924), de Teresa 

de la Parra, se debate entre diversas tendencias y lenguajes 

literarios, tratando de encont,rar nevas fo~~iaü aignif icantes, 

para insertarse en propuestas estEticas modernas, que subrepasa 

en valores az;tisticos y de importancia social a otros géneros 

literarias como el ensayo y la poesia. 

Coexisten en esta etapa el criollismo, el costumbrismo, el 

naturalisrno, el realismo social, el romanticismo, el modernismo y 

el vanguardismo que se han venido produciendo y reelaborando 

desde la poesía hasta los ámbitos del cuento y la novela (Gómez- 

Gil, 1968: 564-565) 

Según BohOrquez, citado por Lovera de Sola en el prólogo de 

If igenia: 

a par t i r  de 1909, cumildi~ aparTece e l  Mm2f f í e s t o  
del 3bturiamo e22 el peri5dim pazdsino ~LEWUXL 
se i n i c i a  l a  recepcidn c r f t i c a  de l a s  formas l i  - 
teit3arTia~ ~anguarn~distas i ~ t n  Vet~ezuela , con l o s  pr i  - 
meros a z ~ t f  culos de prensa y polSmicas en d iar ios  y 
r e v i s t a s  que invo lu~z~an  a f dve12es escr i tores  del 
mumen t o, 



- ah l  que Ghmee-P' 311? crítico literario contemporáneo, 

exprese lo siguiente al referirse a la novela de este período: 

, , , es ta  novela presenta un tono escud~iñador 
y zTe~e_lecIcr de nuitlstil~a real  ldad vi t a l ,  tzTatm~do 
no s d 1 ~  de e i d i  &no tmbi& de 
iatez3pz7eit;arla. A travtSs e l  h narrativo 
se van descubriendo mzte el l e c t o r  l a  natu- 
raleza ffsim, 1 o s  rasgos p ~ i ~ 3 0 l i S g i c o ~ ,  ti pos 
hummos, costumbres, Be~cripcioneá Be l a  vida 
y m amplio cuadro de l o s  pmblemas poll'ticos, 
econ6micos y sociales,  as1 como sus  ra íces  e 
i m p l  icaciones de  toda índole,  Rl valor testimo- 
n ia l  de  e s t o s  verdadirras documentos sociológicos 
es  incuestionable en general un medio impresc in -  
d i  ble para conocer nuestra realidad- (GOmez-Gil, 
1968: 5641. 

En Europa, históricamente se encuentran para entonces en 

boga las teorías de Freud, M a ~ x  y Engels, Schopenhauer, etc-, las 

que contribuyen a una estratificación de la sociedad, donde la 

mujer no se conceptúa como igual al hombre. Según deja entrever 

TereSS- FjB la Parra. en su obra, la sociedad accidental ha colocado 

a la mujez- en un escal6n más abajo que el hombre, consciente de 

que la mujer está dominada por la emotividad que perjudica la 

capacidad intelectual con que debe mover el mundo- De Engels, 

está presente la idea de considerar a la mujer proletaria del 

hogar, mientras que el rol de burgués se confiere al esposo, y de 

Schopenhauer, por la conceptualización de la mujer como un simple 

adorno, destinado a recibir órdenes (de la Parra, 1981:264), 

El continente latinoamericano recibe estas influencias 

europeas que, unidas al industrialismo, la transformación 



política, social y económica, los conflictos bélicos 

internacionales, las luchas ideológicas y el afán por mejorar 

sus condiciones generales, inducen a los autores a la hora de 

tomar conciencia de su realidad y expresarla estéticamente- Se 

produce así un cambio abrupto de las tendencias literarias en el 

tratamiento de los temas y las formas de expresarlos. Surge así 

la novela que narra la peculiar realidad de Latinoamerica, y le 

estat't~pa a la misma un sello característico: aparece la presencia 

de lo criollo y de la vida total en este continente. 

Prolifera también una gran cantidad de novelas y autores con 

igual cantidad de temas; tanto, que se dificulta su clasificación 

y su valoracibn. 

Dentro de la tradición realista europea, según Gómez Gil, se 

sitúa a Teresa de la Parra, con sus novelas Ifigenia, como de 

corte feminista y de protesta social, y 1, 

como evacaciones de la infancia (1968:565), 



Por haber sidcl Teresa de la Parra " l a  e s c r i t o r a  q u i e ~ 2  con 

sus  o b r a s  a b r i ó  u12 senderw a  l a  r~arz>at iva  venezolana" (Lovera d e  

Sala, 1981: 51, es necesario partir del contexto de su obra. 

Antes de ella, en América inuy pocas tnujeres se atreven a 

incursionar en el campo literario. Ellas dirigen su interSs y su 

escritura hacia la poesía y hacia el cuento, especialmente 

dedicado a los niños, como Gabriela Mistral, que, en tanto textos 

literarios, son generos menores, ya que trabajan con la 

"irrealidad", con la invencibn, espacio que sí se le permite a la 

mujer, lo cual se puede apreciar incluso actualmente, donde las 

carreras universitarias de Artes y Letras están compuestas, en su 

gran mayoría, por rnujereu. 

Si se trata de temas politi(~üs de tipo social, o bien, 

econbmicos, culturales o sexuales, sblo ellos pueden 

in~ol~cParse. Una señorita c r i a d a ,  bien educada,  debe 

retirarse en forma gentil y disimulada, aunque el tema tratado 

sea de su interés. 

La escritora costarricense Yolanda Orearriuno, contetnpor5nea 

de Teresa de la Parra, en su ensayo "¿Que hora es . . .  ? " .  hace ver 



Desde que comienza f a  educaciún de  nues tra  
mujer en el hogar, se plantea ya s u  contradic to  - 
r i a  s i tuación:  ¿Se educa a nues t ras  muchachas pa- 
r a  que sean buenas señoras de casa, correc tas  
esposas y fue r t e s  madres, o se l a s  educa para que 
tomen una ac t i va  parte en el con junto soc ia l ,  d e n  

- t r o  y fuera del  hogar?, " 
S i  es exclusivamente 1 o primero, entonces 

l a  labor  del  Colegio en si, e s t á  reriida esencial -  
mente con l a  educación famil iar,  desde donde se 
malea l a  personalidad de l a  mujer haciéndola cre- 
er que s u  único des t ino  está en el matrimonio- 
(Oreamuno, 1961 : 42, ) 

Esta e s c r i t o r a  comenta, como s e  ve, que l a  joven e s  

t ras ladada de l a s  manos de l  padre a su "colocación d e f i n i t i v a "  en 

l a s  manos de l  marido, quien desea hacerse cargo de e l l a ,  y 

e x p l í c i t a  a s í  l o  que Teresa de la  Parra quiere de j a r  en forma 

i rón ica  en su novela, cuando a l  r e f e r i r s e  a l a  educación de 1.a 

mujer para e l  matrimonio expresa: 

Por todo programa, aquel que abue l i ta  me 
habia expuesto en l a  mañana:'Tratar de ser l o  más 
intachable posible ' ,  es dec i r ,  t r a t a r  de ser l o  
m&s cero del  mundo, a f i n  de que un hombre, se - 
ducido por mi nulidad, v in iera  a hacerme el i n  - 
menso bene f i c io  de colocarse a mi lado en c a l i  - 
dad de guarismo, elevándome por obra y gracia de 
s u  presencia en suma redonda y respetable  que aQ 
q u i r i r í a  as3 c i e r t o  valor  rea l  an te  l a  sociedad 
y el mundo, (de  l a  Parra, 1981: 77)- 

En e s t a  c i t a  s e  resume claramente e l  rechazo ante  l a  



situación impuesta del encierro, la severidad, el fastidio y, 

como si fuera poco, "el agradecimiento", que María Eugenia le 

debía, según su abuela, al Tío Eduardo por sufragarle todos sus 

gastos, parad6jicamente a que el fuera quien le robó la herencia 

de sus padres. 

En su primera conferencia, de la Parra al defender su libro 

Ifigenia, comenta que no es con una actitud de sumisión y de 

aislamiento como se puede combatir el patriarcalismo, sino que 

los tiempos nuevos reclaman su participación activa, - F,3z,cY la 

mujer sea fuerte, sana y verdaderamente 1 irnpia de hipocresías, de 

manera tal que pueda ser libre ante sí misma, responzabilizándose 

y siendo útil a la sociedad con su trabajo junto al hombre. 

Compara asimismo la disciplina del trabajo con las 

- - peligrosas reacciones silenciosas que deeata. la wnrsinaclbn, y 

considera tambiGn que ese trat:~aJo al q 1 - 1 ~  se ~ e f i e ~ e ,  iit:) ee un 

empleo mal pagado y de segunda clase, sino que se trata de 

"trabajo con preparación en carreras, empleos o especializaciones 

adecuadas a las mujeres y remuneración justa, según sean las 

aptitudes y la obra realizada" (de la Parra, 1992:19)- 

Explicita que escribió las tres conferencias para lograr una 

ojeada histórica al pasado, sobre la influencia femenina durante 

la Conquista, la Colonia y la Independencia, influencia que se 

produjo en todos nuestros países, por lo cual la llamo 



"In£luencia de las mujeres en la formación del alma americana" 

(Obra Escogida 11, 1992: 19)- 

Como puede deducirse, la autora era una mujer de pensamiento 

firme y avanzado, en cuanto a sus pretensiones y creencias 

modernas. - 

En la educación de la mujer de esa época, se tenia en gran 

inocencia" -entiéndase ignorancia-; pero esto sólo aprecio su " ' 

pretendía mantenerla al margen del conocimiento y reducirla a un 

plano de mansedumbre, sumisión y esclavitud en provecho de los 

hombres. Por esta razón es que María Eugenia, en la novela: 

,,, Porque l a  inocencia, que jamás he po- 
seido de un modo absoluto, ; a Dios gracias ! e s  
l a  más negativa, l a  m á s  peligrosa y l a  más necia 
de todas l a s  condiciones- (de  l a  Parra, 1981 : 
132) 

A través de toda su obra, de la Parra denuncia esta 

situación, y mantiene una estrategia narrativa definida: efectúa 

la denuncia, y luego la confirma con el criterio de Tío Pancho, 

representante de la racionalidad y del liberalismo y adalid de 

los derechos de la mujer en la sociedad donde le corresponde 

vivir. 

Como puede apreciarse, al comparar la escritura de Yolanda 

Oreamuno y de esta autora, lejanas en espacio geográ£ico, pero 

cercanas en época, ideas, problemas existenciales, imposiciones, 



inquietudes, aspiraciones, frustraciones, en lo que se refiere al 

alcance de metas propuestas, da como resultado una situación que 

parece explicar la vida difícil y paradójica que ellas viven en 

ambas sociedades, o al fin de cuentas, la misma. 

Si se toma en cuenta la herencia recibida de España, en el 

aspecto de desigualdad hombre/mujer, se concluye que en toda 

Latinoamerica se presentan los mismos problemas y la misma 

situación política de la mujer en sociedades como aquella, y que 

el patriarcalismo se vale de esta situacion impuesta para 

favorecerse y colocar a la n~ujer como un sep de segunda clase, 

tanto en su familia, como en su conglomerado social. 

En su novela, Teresa pone en boca de Mercedes esta tragedia 

moderna, cuando le dice a María Eugenia: 

Las m r ~ j e m s  muy débil  es, muy abnegadas, a 
muy indignas - - ;no sé! como soy yo, que conti- 
nuamos sin amor en es ta  vida del amor, conocere- 
mos todos l o s  supl ic ios  y todas l a s  repugnancias 
de  l a s  mujeres que se venden por l a  c a l l e  a l  p r i  
mero que pasa-,-  ; ah !, pero e s t a s  cosas no l a s  
sabe nadie, porque están ocul tas  y calladas bajo 
lc>s convencionalismos de l a s  leyes-,,  ( d e  l a  
Parra, 1981 : 151 l .  

Recukrde~e que una mujer de esa &poca no puede alejarse de 

su hogar aunque tenga razones válidas, pues las leyes amparaban 

al esposo, lo cual quiere decir que le da derecho en lo material, 

lo económico y lo espiritual: la sociedad y la interpretación de 



casaderas, deben sentarse en las ventanas de los balconsa para 

que los hombres que pasen las puedan ver- De ahí que María 

Eugenia, se moleste tanto con esta costumbre, y exprese 

sarcasticamente: 

Sí soy, en e fec to ,  un objeto fino que 
se hal la  de venta en e s ta  fer ia  de l a  
vida - (de l a  Parra, 1981 :232), 

Estos hechos se han dado en Latinoamérica desde hace mucho 

tiempo -probablemente desde La Colonia- y, como consecuencia, al 

estar la costumbre como práctica, £ácilmente se coloca a la ley 

como letra muerta. (García-Maldonado, 1992: 35) 

Por otro lado, la mujer no puede estudiar una profesión para 

tratar de solucionar un eventual problema econ6mico; no puede 

trabajar fuera del hogar sin que 1 ~ .  tratan de pc-c-  fe~j je~~jna y se 

burlen de ella, debido a que se considera que es el hombre el 

indicado para allegar fondos económicos a la familia para su 

sustento, y que el rol de la mujer es el de ajustarse a esos 

recursos; pero además, difícilmente consigue trabajo, en cuyo 

caso, es explotada al máximo, pues las leyes no la protegen. Las 

posibilidades de trabajo se reducen a ejecutarlo en el propio 

hogar y en el ámbito de la cocina, o la costura, CaIJjp05 ppc-piL7s 

de l a  mujer,(Garcia-Malclonado, 1992: 404)- 



Con toda esta situación, la mujer queda sujeta a su marido- 

Ante el horror de verse lanzada a la calle si no se ajusta a lo 

pedido, sin protección de la sociedad -porque ésta también apoya 

al marido- mantiene esa situación de prostituta, insinuada por 

Mercedes Galindo en la novela, y la obliga a quedar en una 

situación - de dependencia moral, psicológica y económica del 

hntiit2r.e. 

A pesar de que el varón es el que resulta beneficiado con 

esta situación -que sectores feministas han polarizado en 

mujer/vlctiina, hoinbre/opresor- , quizá es el más perjudicado. A 

nivel - - iiuiiúiiiic[> tiene la responsabilidad de sostener un hogar; a 

nivel emotivo se ve reprimido a ocultar la manifestacidn de sus 

sentimientos (bajo la frase común de "los hombres no lloran", por 

ejemplo) o a demostrar(se) su mascu.linidbd Y - r  qxe en 

algunas sociedades ha producido el prototipo del macho. 

Las constituciones políticas de los palses lat,inoamericanos 

p,3.~tei-~ de 1~118 eiii-j.nci&(:~i pruri~~i.lgad~s p(:>i7 la Revoluci15n Francesa. 

Ell ell~tu ue pr;ct>i-l(>(:en cl; ar-nIltei-lt.e l o s  depeii:ho u 11$t: lor 1:: lutj.adai-l(:~e 

(h~c~riibre~ y mujeree) como sagrados e inalienables. La esclavitud, 

la explotación y el abuso del más débil, quedan abolidos dentro 

de las posibilidades de desarrollo personal o colectivo. Estos 

conceptos se basan en los evangelios cristianos que preconizan el 

amor, la comprensión y la solidaridad entre todos los componentes 

de una sociedad y, en especial, dentro de la familia. 



Teresa de la Parra obtiene e s t e  conocimienta al etitudiar la  

h i s t a r i a  de su pa ís ,  y se  da cuenta de cuál es la condición real 

de la mujer desde la época de La Colonia, y la poca evolución 

producida en su favor. 

Las leyes sobre l a  esclavitud y l a  educación, 
e tanta importancia pur su  contenido soc ia l ,  
necesitaron muchos años después de haber s ido 
promulgadas para que l a s  mujeres pudieran re- 
almente favorecerse de el l a s -  
A f ina les  de l  S ig lo  X I X  l a s  transformaciones 
sociales  son evidentes, La es fera de l o s  dere- 
chos y deberes de l a  mujer experimenta cambios- 
La mujer logra rea l i zar  importantes funciones 
que cotztrastaban con aquellas de principios de 
s ig lo ,  muchas de  l a s  cuales estaban rczservaclss a 
l o s  &omBres, sobre todo en el campo de l a  cultu- 
ra y de l a  vida in t e l ec tua l ,  S in  embaz3go, son ga- 
gas l a s  loanifestaciones de l a s  mujeres en l a  vida 
pol í t ica  y en el logro de  l o s  derechos c i v i l e s ,  
l o s  cuales no fueron alcanzados s ino hasta bien 
avanzado el S ig lo  X I X  (García Maldonado, 1992: 
323) 

No es sino hasta 1821 que las escuelas públicas para nifias 

son contempladas en las disposiciones legales, pues sólo existen 

unas pocas privadas. 

Bolívaz.  promueve l a  educación d e  l a  m u j e r ,  p u e s  
c o n s i d e r a ,  que a l  ser e l l a  l a  pz%imera maes t ra  de  
2 0 s  h i j o s ,  debe tenej. c o n o c i m i e f ~ t o s  íiz%111es y atn- 
p l ios  so$r%e CTllve~i'sas materias ' ,  y p i ck  que se c o a  
ppuebe este 1 o g i ~ >  a l a  ~ I O P A  d e  áar?tlsai3 a I ~ E  112 
JOS. (Ga~c ia  Mtk2dut1ado , 1992: 3681 

En 1837 se inaugura en Venezuela, un Colegio femenino de 

secundaria. En 1893 se crea la Escuela Normal para mujeres y dos 

anos despu&s, eii 1895, una mujer presenta por primera vez un 



examen de matemAticas, con el fin de fungip como preceptora de la 

Escuela Anexa de la Escuela i?lormal (Garcia Maldonado, 1992: 383). 

En este ambiente de iniciacibn cultural femenino nace Tereza 

de la Parra. En su novela Memorias de Mamá Blanca presenta el 

ambiente de la epoca independentista, con la ppofusi6n 4e 

revoluciones posteriores y la inestabilidad político-social 

consecutiva. Tambien ilustra la enseñanza propia de las escuelas 

particulares anteriormente aludidas, las cuales se mantienen 

durante los años de su formacidn y soii base de las nctuaies. 



1-3-  LA M33JER EN fiA LITERATURA 

f91TINUANE;RI CANA 

A l o  l a rgo  de l a  h i s t o r i a  de la  humanidad, en almuias  

sociedades,  como ya s e  d i j o ,  l a  mujer ha s i d o  considerada como un 

s e r  i n f e r i o r ,  incapaz de incorporarse a l  iwndo masculino, de 

independizarse de s u  i n f l u e n c i a ,  o de pensar por sí m i s m a .  En l a  

Grecia  an t igua ,  " l a s  l e y e s d e  Solón no l e  con f i e renn ing iú l  

depecho, El Código Romano l a  pone bajo  l a  t u t e l a  y proclama s u  

' imbeci l idad' ,  Bl derecho Candnigo l a  considera como l a  P u e r t a  

de l  d iab lo ' ,  El Corán l a  t r a t a  con e1 desprec io  más absoluto" (de 

Beauvoir , S ,  f. : 107 ) 

Simone de Beauvoir comenta que, en 1673 Poulain de l a  Barre ,  

en Francia ,  expresa en s u  l i b r o  De l a  i z u a l d a d d e  l o  

s i g u i e n t e :  

coma l o s  hombres son más fuer tes ,  han favore - 
c i d o  en todo s e n t i d o  a su sexo,  y que l a s  muje - 
res aceptan esa  dependencia por costumbre. Nunca 
han t en ido  e l l a s  s u s  oportunidades: ni l i b e r t a d ,  
ni i n s t r u c c f  iín, Por l o  tan to ,  no es p o s i b l e  juz- 
g a r l a s  de acuerdo con l o  que han hecho en el pa- 
sado- Nada i n d i c a  que sean i n f e r i o r e s  a l  hombre, 
y concluye reclamando una s d l i d a  i n s t r u c c i 6 n  pa- 
r a  l a s  mujeres.  ( d e  Beauvoir, 1949: 1321. 

Es ta  upini6n cons t i tuye  una minoría durante  e s a  época y se 

prolonga por mucho tiempo después. 

A la  111ujer s e  l e  mantiene ba jo  una e s t r i c t a  su jec idn  a l  

varón y ayuna de conocimiento. Se habla  de "cosas de ho1il':)res" y 



"cosas de mujeres", se dice también que "el hombre es de la 

calle" y "la mujer de la casa". Estas expresiones populares 

llegan hasta la actualidad como herencia de ese pensamiento del 

pasado que relega a la mujer a un segundo plano, a un 

silenciamiento forzado. 

Lbgicamente, al no poder estudiar y adquirir conocimientos, 

son muy pocas las mujeres que pueden destacar en el medio 

cultural. 

Teresa de la Parra es una de las mujeres de brillante 

capacidad intelectual que ha tenido LatinoamGrica hasta la 

primera mitad de siglo, aunque ha sido menos reconocida que 

otras, tales como Sor Juana Inés de la Cruz (1651 - 1695), 

escritora mexicana y poeta por excelencia, aunque también 

escribid ensayos y teatro y cuya obra es reconocida no sólo en el 

continente, siiio en el ~ m d o  entero. 

Su obra contempla dos dú.ectrices: tmds profanos y temas 
re1 igiosos , 
h2 e l la  hace todo un tratado de defensa del derecho 
de l a  mujer a l a  cultura y a l a  participación plena 
en l a  vida social en general, cori l o  cual se  erige 
hcunscienttwente en una de 2as precursoras del 
movimiento fminista d e r n o ,  (Gúímez - G i l ,  1968: 
115-126) 

Asimismo plantea con claridad la triste situacibn de la 

mujer de su tiempo, sumida en la ignorancia por los pr-ejuicios y 



la carencia de maestras y escuelas para que las instruyese y 

propone soluciones para enmendarla. 

Otra mujer reconocida mundialmente es Gabriela Mistral (1889 

- 1957), quien gozó de prestigio Internacional como educadora y 

poeta y a quien se le otorgó el Premio Nobel de Literatura por el 

aliento de humanidad y los altos sentimientos de su obra total, 

la cual comprende poemas y narraciones para niños; poesias 

liricas y prosas, rondas, cuentos infantiles y canciones de cuna. 

Su admiración por los que con idealismo luchan por 

superar las condiciones sociales, queda patente en LaJamka 

Rural. Según Valbuena. Fue ainiga de Teresa de la Parra? con quien 

mantuvo correspondencia por riiuchos aRos (1969: 493) 

Ser pobre, campesina y mujer, fueron tres factores que 

influ-yeron negativamente en un principio de su carrera, pero su 

genio logró cambiar esas apreciaciones y darse a respetar y a 

conocer por toda América y el mundo entero. 



Igualmente, cabe mencionar a Alfonsina Storni (1892 - 1938), 

argentina nacida en Suiza. 

Su poesia revela su conflicto afectivo que nace de la 

rebeldia a súrneterse a un mundo materialista dominado por el 

hombre. En el plano amoroso no quiere someterse a este, 

considerado tradicionalmente como el fuerte, pero se siente 

atraida por el deseo hacia 61. 

Veía su feminidad como un problema individual y social y 

luchó por' librar a la mujer del predominio casi absoluto del 

hombre. 

Plantea su dratna y el de todas las irtuJeres, victim~s de la 

esclavitud masculina, con gran lirismo. 



En nues t ro  p a i s  s e  des taca  l a  e s c r i t o r a  femin i s ta  Yolanda 

Oreamuno (1916 - 1956) quien según don Abelardo Boni l la  

Era poseedora de una act i tud de rebeldia contra l a s  
convenciones soc ia les  y revela una " concepción del 
mundo y de l o s  hombres pesimista, sombría y cruel " 
(BOMILLA , 1981 : 327) 

E s  notor io  que, dent ro  d e l  ambiente en e l  cua l  l e s  

corresponde v i v i r  a e s t a s  mujeres e s c r i t o r a s ,  todas  t i enen  que 

a f r o n t a r  grandes oposiciones a su  manera de pensar y de 

expresarse;  humillaciones que e l l a s  saben a f r o n t a r  y que l a s  

obl iga  a superarse para logra r  su  ob je t ivo .  

Todas e l l a s ,  dada s u  s ens ib i l i dad ,  pueden comprender y 

defender a su s  congénei-es, a l  v i v i r  en carne propia l o s  problemas 

que las aquejan. 

E l l a s  son, s i n  duda, l a s  que s ien tan  l a s  bases  d e l  a c tua l  

movimiento feminis ta  latinoamericano. 



1 - 3 , 1 - TERXZSA DE: LA. PARRA ( 1889-1936) 

Ana Teresa Parra Sanojo nace en P a r í s ,  ciudad e n  l a  c u a l  su 

padre e s  Cdnsul de Venezuela en 1889. 

L a  f a m i l i a  vuelve a Venezuela en 1892. Los de l a  Par ra  viven 

en Caracas y pasan grandes temporadas en l a  Hacienda El  Tazdn, 

propiedad de l a  f a m i l i a ,  cercana a Caracas. 

En 1900 s e  t r a s l a d a n  a Espafia. A l l í  Ana Teresa r e a l i z a  

e s t u d i o s  elementales  y a q u e l l o s  que ~ e g ú n  las costumbres r ec iben  

las mujeres. L a  ppeparaci8n e&..$. g~ensada papa hacer- de e l l a s  

buenas amas de casa  y f i e l e s  esposas.  De a l l í  que n i  a Teresa n i  

a s u s  contemporBneas s e  l e s  permita e s t u d i a r  b a c h i l l e r a t o  n i  

r e a l i z a r  e s t u d i o s  ~ n i v e r s i t a ~ i o u .  Sin embargo, a pesar  de l a  

s i t u ñ c i b n ,  e l l a  logra  c u l t i v ñ r s e ,  aprovechando las l e c t u p a s  a su 

a lcance  y o t r a s  oportunidades,  no espec i f i cadas  por s u s  

b idgrafos .  

Concluida l a  formacibn en Espaíía, regresa  a Caracas en 1907. 

En 1915 vuelve a P a r í s .  De ese  año datan s u s  primeros 

e s c r i t o s  -publicados con e l  seudbi-iimo de Fru Fru-.  En 1920 

regresa  a Venezuela. 



Contint-ta con s u  a c t i v i d a d  l i t e r a r i a  publicando en la  r e v i s t a  

Actualidades v a r i o s  cuentos y s u  Diario de Viaje por e l  Lejano 

Or ien te ,  Gmbito que no l l e g a  a conocer, pero que sabe de 6 1  por 

las c a r t a s  que una de s u s  hermanas l e  remite  durante  una g i r a  que 

r e a l i z a r a  por a q u e l l a s  t i e r r a s .  

En 1922 p a r t i c i p a  en un concurso de cuentos patrocinado por 

e l  d i a r i o  E l  Luchador de Ciudad Bolivar ,  donde present.a L a  Mamá 

X, a n t i c i p o  de l a  novela que aparece r i a  por primep& vez con e l  

nombre de Diario de una señorita que se fastidia -1922-. Aunque 

no obt iene  e l  premio, l e  conceden un galardón e s p e c i a l  a su  

r e l a t o  y s e  e d i t a n  s e i s  m i l  ejemplares,  con l o  c u a l  s e  da a 

conocer a n t e  l o s  l e c t o r e s .  

Gana e l  primer premio con e s t a  m i s m a  obra ,  ba jo  e l  t i t u l o  de 

Diario de una señorita que se fastidia, en un concurso de novelas  

convocado por la  CompaIlia Iberoamr2ricana de Publicaciones. En 

j u l i o  de 1924 aparece e s t a  m i s m a  novela publ icada ba jo  e l  nombre 

de Ifigenia, t í t u l o  sugerido por e l  c r i t i c o  Franc i s  de Miomandre, 

dado e l  para le l i smo que, según é l ,  guarda l a  p ro tagon i s t a  María 

Eugenia con e l  personaje  ii1itol6gico. 

Se t r a s l a d a  luego a Ginebra y en 1926 i n i c i a  su  segundo 

l i b r o  Memorias de Mamá Blanca en Lausanne. 

Via ja  de nueva a America y v i s i t a  Colombia para  pronunciar 



conferencias sobre la Influencia de la mujer en la formación del 

alma americana, las cuales en rigor constituyen su tercer libro, 

y cuyas ideas han sido consideradas en este trabajo. 

Meses después enferma de tuberculosis, por lo cual decide 

regresar a tratar su enfermedad en Suiza. Finalmente, nmere el 23 

de abril de 1936 en Madrid. 



1-4, CRITICONES DE TERESA DE 

ILLA PAF¿FZA 

Una de l a s  formas de censura cons i s te  en e l  s i l e n c i o ,  e 

I f i gen ia ,  que por su c r í t i c a  juzga a l a  sociedad venezolana de l a  

época, ha s ido  censurada mediante e s t e  recurso. Sin  embargo, en 

e l  momento de YU publicacihn despert6 polémica, segun l o  expl ica  

l a  misma autora  en dos de sus  e sc r i t o s :  

A- E l  s a t í r i c o  ensayo " I f igen ia ,  l o s  C r í t i c o s  y los 

Cri t icones" ,  en donde s e  defiende de un per iod is ta  -del cua l  no 

da e l  nombre, pero, según e l l a ,  todos sus  compatriotas 

contemporáneos saben a quien s e  r e f i e r e ,  ya que e s  muy conocido 

en e l  medio- . Para e l l o  recurre a una forma i rón ica  y 

contundente, con e l  f i n  de dar  punto f i n a l  a las c r í t i c a s  ad 

homine111, an te  l a  ir;iposibilidad de censurar l a s  ideas  de sii obra. 

(de la Parra ,  í995: 267) 

R- En  su Primera Conferencia llama con f u e r t e s  e p l t e t o s  a 

sus  de t rac tores  y expresa: 

El d ia r io  de Marla Bhgenia Alonso no es un l i b r o  
de propaganda revolucionaria, como han querido ver 
algunos moral i s t a s  u1 trazc~ontanos, No, a l  contrar io ,  
E s  l a  exposici6n de un caso t f p i c o  de nuestra en - 
fermedad contemporánea, l a  del  bovarf smo hispanoa- 
mericano, l a  de l a  inconformidad aguda W P  el cmbi o 
bruscu de temperatura, y f a l t a  de a i r e  nuevo en el 



ambiente- (de l a  Parra, 1992:18) 

De l a  Pa r ra  parece,  s i n  enibargo, comprender la  pos ic ión  de 

s u s  d e t r a c t o r e s  varones,  según l o  e x p l i c a  en s u  Segunda 

Conferencia (1992:42). Ahi s o s t i e n e  que en t i e m p ~ s  a n t e r i o r e s  a 

e l l a  y aun e l  contemporáneo, s e  c r e e  que l a  mujer que s e  en t rega  

a l  e s t u d i o  o a l a  e s c r i t u r a  queda a l  margen de l a  v i d a ,  y que ese  

p e r j u i c i o  p e r s i s t e  en e l  a l m a  de l o s  hombres, por l o  c u a l  , para 

s a t i s f a c e r l o s ,  s e  debe e s c r i b i r  sobre temas de amor. 

Comenta asimismo e l  aforismo común en s u  época: "mujer que 

sabe l a t ln  tiene mal fin", con l o  c u a l  s e  qu ie re  d a r  a entender  

e l  desdkn por l a  mujer i n s t r u i d a .  Lo mismo sucedía  con la  

expresión "la mujer bachillera", que l a  a u t o r a  puso en boca de 

Leal dent ro  de l a  novela,  con e l  f i n  de que é s t e  demostrara su 

moles t i a  h a c i a  l a  mujer que deueaba c u l t i v a r s e .  

Como puede comprenderse después de l o  a n t e r i o r ,  parece 

lógico  e l  hecho de que e s t a  novela tan inusual  en s u  Gpuca, nii 1.5. 

geograf ia  la t inoamericana,  por su contenido femin i s t a  - ya que l o  

imperante e r a  e s c r i b i r  sobre  l a s  ident idades  p a t r i a s  y sobre  l o s  

problemas de l a  t i e r r a -  t u v i e r a  c r í t i c a s  v a r i a s  e n t r e  l o s  

e s c r i t o r e s ,  l o s  c u a l e s ,  a juzgar por e l  t e x t o  "Ifigenia, la  

C r í t i c a  y los C r i t i c o n e s " ,  deben de haber v i s t o  a l a  a u t o r a  de l a  

obra ,  como una i n t r u s a  den t ro  de s u  medio. 



Lovera de Sola ,  c r í t i c o  venezolano contemporáneo a Teresa de 

l a  P a r r a ,  y p ro logu i s t a  de la  ed ic ión  Pr ínc ipe  de la  obra,  

c a l i f i c a  a Ramón Díaz SMnchez, también c r i t i c o  de l a  a u t o ~ n ,  CODie 

de l a  m a s  abso lu ta  r a í z  machista,  en t a n t o  que supone que l a  

e s c r i t u r a  y l a  r e f l e x i ó n  no son o f i c i o s  de mujeres: 

Teresa fue una enamorada del  amor y persona 
de una ~ b s t i n a d a  desconfianza en el matri  - 
m i o ,  (de  l a  Parra, 1961: 201 

También des taca  que, respecto  a l a  recepciün de l a  obra ,  

e s t a  caus6 gran debate:  

Mientras s e  l a  elogiaba por s u  creaciún, l a  
prensa venezolana, con muy pocas excepciunes, 
c r i t i caba  escandalizada a l a  mujer que a par- 
tir de si misma, de sus  v ivencias ,  había com 
puesto, de barro nues tro  aquella narracic5n im 
par,(de l a  Parra, 1981: 20)- 

Respecto a e s t e  t i p o  de c r í t i c a s ,  l a  a u t o r a  respondid 

a i r a d a ,  explicando que e l l a  no c r e e  que e s t a  novela per judique a 

las s e E a r i t a a i  parque en r e a l i d a d  l o  que logra  es r e f l e j a r  su 

s i t u a c i b n .  (de l a  Parra, 1992: 18) 

Una de l a s  p r i n c i p a l e s  e s tud iosas  de l a  obra de l a  

eecr - i tora-  l a  venezolana Ve l i a  Bosch, comenta -en s u  t e x t o  "Esta 

Pobre Lengua Viva"-, según r e f e r e n c i a  de Lovera de Sola  en e l  

prólogo de Ifigenia que l a  obra creadora De la  P a r r a  se 

c a r a c t e r i z a  por l a  búsqueda permanente de un e s t i l o ,  y propone 

una l e c t u r a  de l a  obra como una tragicomedia,  en l a  c u a l  Mercedes 



Galindo es la Celestina y María Eugenia es Melibea, papa 

interpretar la contradicción que existe dentro de esta 

latinoamericana, que goza de una educación parisiiia y 

refinamientos burgueses, con un concepto del amor humano y 

divino, pero mucho menos sensual que Melibea, y que termina 

renunciando al amor. (de la Parra, 1992: 12) 

Otro crítico actual, Víctor Fuenmayor, utiliza los métodos 

de la psicocrítica, la cual se nutre del psicoanálisis para 

cumprender la obra. Sostiene que la autora trató de rescatar en 

sus escritos otras voces: en Ifigenia la de una amiga y en las 

~eñlciria~ de MmB Blanca, la de la abuela; y comenta, asimismo, 

que 10 que hizo fue "konver t f r  en f6rmuJas l i t e r a r i a s  l a s  

h i s t o r i a s  recibidas  de o t ras  personas- " ( d e  l a  Parra, 1992: 15) 

Como puede deducirse de estos comentarios, la novela en 

estudio se pres-ta, como literatura cue es, para realizz en ella 

varias lecturas. 

Si bien es cierto que un texto cinematográfico que se basa 

en otro literario no está obligado a incluir escenas y diálogos 

idénticos al original por ser s61o una lectura particular del 

cineasta y por tratarse de una adaptacidn al texto. Al realizar 

este cambio, hay una variación del espíritu de la novela, pues se 

atenúa la denuncia a la injusticia (el sacrificio) de María 

Eugenia. 



En la lectura cinematográfica, Ifigenia, producida por Juan 

Feo de la Universidad Central de Venezuela, la interpretación que 

practica el Director y/o el guionista al eliminarle o agregarle 

escenas y situaciones, tiende a presentar al personaje César Leal 

con una personalidad totalmente diferente a la que se presenta en 

la novela, pues en ella se le muestra como un hombre autoritario, 

egoísta y soberbio, mientras que en el filme se suaviza esta 

situacion de hombre problemático, y se convierte en complaciente. 

atento y cariñoso. 

En general, los cambios sufridos logran desfigurar la idea 

central de la obra, pues la denuncia ya no se da en ella y asi, 

rnks bien, se ridiculiza la actitud de la protagonista al resultar 

ser una mujer extraña, de reacciones incomprensibles y 

neurot icas . 

Parece que hay un afán del productor de la obra por hacer 

iiicliiiar la balanza a favor de César Lcal y de producir una 

reaccifn del espectador ei-1 contra de Maria Eugenia, al 

presentarla malagradeoida coii su atento novio quien la invita a 

pasear y a diferentes actividades sociales, en forma muy 

cariñosa - 

Esta cinta hace que se perciba a María Eugenia como una 

mujer aprovechada de los favores de Leal -pues no lo quiere-, y 



se muestra como inestable, cambiante e incomprensible, al no 

querer aceptar a César, a pesar de ser tan cariñoso como ahí 

aparece, cuando en realidad, ella actúa en la novela en furma 

extraña y con una sumisa actitud, que evidencia su problema 

psicológico derivado de la niñez ante el dominio de su padre, y 

que ahora vuelve a vivir con César Leal, quien posee una 

personalidad que ella percibe como similar a la de su progenitor. 

Es importante llamar la atención sobre esta interpretación 

fílmica de la novela, donde no se puede apreciar bien el 

verdadero valor de la autora como precursora del feminismo, 

consciente de las limitaciones a las que se somete a la mujer de 

clase alta en la decada de los aAoe veinte eii Latinomerica. 

Esto demuestra que el tema t,pa.tadu ii[:j he. zidc:) aQn ~ ~ y ~ ~ ~ ñ ~ l ~ o  y 

que la tesis que Teresa de la Parra sustenta en sus obras, aún 

hoy, debe ser aceptada y solucionada por un amplio grupo del 

sector masculino latinoamericano, que la ha ignorado a travSs del 

t iernpo . 



Teresa de l a  Par ra  nac ió  en la época de lucha i n i c i a l  de 

derechos,  pero e r a  aun una e tapa  en donde no e r a  pos ib le  que una 

mujer s e  d i s t i n g u i e r a  poli s u  i n t e l e c t o ,  debido a la poca 

i n s t r u c c i ó n  que r e c i b í a .  E l l a  tuvo l o s  medios económicos y l a  

oportunidad de v i v i r  en Europa y de t e n e r  un ambiente que l e  

p r o p i c i a r a  s u  deseo de aprender ,  comprender y de e s c r i b i r .  

E s  as i  como tuvo l a  ocasión de ponerse en con tac to  con las 

ideas  de l o s  f i l 6 s o f o s  y e s c r i t o r e s  europeos de s u  época y de 

&pocas a n t e r i o r e s ,  l o  c u a l  le  d i o  un v i s i 6 n  m á s  amplia d e l  

pensamiento y de l a  v ida  contemportinea como resumen de l a s  

exper i enc ias  humanas a n t e r i o r e s ,  que i n c i d i ó ,  lógicamente, en s u s  

obras ,  que as l  l o  r e f l e j a n .  

A las e s c r i t o r a s  que s e  destacan par s u s  e s c r i t o s  en poes ía ,  

aunque l e s  c u e s t a  obtener  e l  reconocimiento genera l ,  cuentan con 

menos oposición por s e r  justamente asunto de emociones a n t e s  que 

de r a c i o c i n i o ,  campo tradicionalmente masculino. 

En su  obra Ifigenia y en s u s  t r e s  conferencias ,  recogidas  

póstumamente por María Fernanda Pa lac ios ,  y t i t u l a d a s  ba jo  e l  

nombre de O b r a  Escogida 11, Teresa de l a  P a r r a  p resen ta  l a  

s i t u a c i ó n  de l a  mujer de s u  epoca l a  que, a pesar  de parecer  



haber evolucionado en alguna medida, se mantiene -según lo afirma 

la Licenciada Elizabeth Odio, Exministra de Justicia en el 

documento Mujer y Derechos Hwnanos . - -  de enepo de 1993, y lo 

podemos percibir diariamente en la realidad social y en las 

denuncias de la prensa -para proponer un despertar, una 

superacidn que proinueva uii cambio en las estructuras culturales, 

mentales y políticas de su país, y por extensi0n, del continente- 

Se puede pensar que Ifigenia constituye un precedente en lo 

que corresponde a la &pica femenina del Continente 

Latinoamericano en tanto que la mujer en general, pero en 

especial la de clase alta y media, -por cuanto son las que pueden 

leer sus escritos y sus denuncias-. tome conciencia de sus 

derechos y reclame para sí su reconocimiento para proporcionar un 

dialogo abierto y sincero, en donde tanto el sector masculino 

como el femenino compartan responsabilidades en el devenir de los 

años futuros, con el fin de entregar a las nuevas generaciones un 

mundo mas justo y más democrático, lo cual supone, básicamente, 

un cambio de mentalidad. 

Este cambio de rumbo es precisamente, del que habla Capra, 

cuando sostiene que, ante el decaimiento que han experimentado 

las sociedades mundiales, si existe voluntad de subsistir, se 

deben ejecutar ciertas modificaciones, entre las que están 

- -  . - - y 
hv S-< ~-.eplantear 108 ggneros, donde el femenino tiene una 



s e r i e  de v i r t u d e s  que pueden s e r v i r  de ejemplo y  que se i n c l i n a n  

a  c r e a r  una sociedad basada más en l a  s o l i d a r i d a d  ( p o r  l a  

condición mate rna l ) ,  que en la  competencia y e l  a fán  de poder 

(p rop ios  de l o s  varones en g e n e r a l ) .  (Capra, 1992: 45) 

En e l  Continente,  como en todas  p a r t e s ,  e l  pasado t i e n e  una 

importancia sumamente f u e r t e  en e l  presente ,  pero tm1bi6n s e  

vislumbra e l  f u t u r o  como uii espacio  donde e s  f a c t i b l e  que s e  

produzca una mayor j u s t i c i a  s o c i a l ,  e s  d e c i r ,  como un espacio  de 

esperanza.  

E s  por e s t a  razón que s e  debe poner e l  empeño en can~b ia r  las 

e s t r u c t u r a s  que entorpecen e l  crecimiento e s p i r i t u a l  y s o c i a l  d e l  

s e c t o r  femenino. 
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IFXGENIA DE TERESA DE LA PARRA EN LA 

SOCIEDAD VENEZOLANA DE PRINCIPIOS DEL 

SIGLO XX 

A r t i c u l o  n ~ m e r o  d o s  d e l  T r a b a j o  P r o f e s i o n a l  
p r e s e n t a d o  p o r  I r m a  H e r n á n d e z  H e n c h o z ,  a l  
P r o g r a m a  d e  Maestr ía  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C o s t a  
R i c a ,  p a r a  o p t a r  p o r  e l  T i t u l o  d e  Maestría e n  
L i t e r a t u r a .  



" Se& creo haber dicho ya, 
aquella noche, durante su v i s i t a ,  
César Leal se hallaba 
ma jestuosamente sentado en su 
s i l l ó n  que a m í ,  dada m i  ac t i tud  de 
reo,  en m i  r idzcula . e inconcebible 
timidez, s e  m e  antojaba m t m o  
irnpe~ial"- - 

Teresa de l a  Parra, 



P R E S E N T A G I O N  G E N E R A L ,  

Antes de i n i c i a r  e l  a i i h l i s i s  de Ifigenia, de Teresa de l a  

Pa r ra ,  e s  necesa r io  cons ide ra r  que e s t a  novela r e s u l t a  b a s t a n t e  

desconocida en e l  medio c u l t u r a l .  Se ha escogido debido a l  

i n t e r é s  que nos desper td  desde un p r i n c i p i o ,  ya que en e l l a  s e  

t r a t a n  aspec tos  poco desa r ro l l ados  en l a  n o v e l í s t i c a  

la t inoamericana h a s t a  entonces,  como son l a  restr icci611,  l a  

ve jac ibn ,  y la c a s t r a c i u n  ps ico ldg ica ,  moral y c u l t u r a l  a l a  que 

s e  somete a l a  mujer venezolana, según e l  t e x t o ,  pero que e s  

e x t e n s i b l e  también a toda  Latinoamérica, desde l a  época de l a  

Colonia h a s t a  pract icamente l a  ac tua l idad ,  en que s e  ha producido 

una ccxicientizacidn en algunos c i r c u l o s  i n t e l e c t u a l e s ,  g r a c i a s  a 

l a s  i n l u e i i c i a s  qu% haii l legado desde Norteamgrica y E u r o ~ a  con 

movimientos f e w i i i i ~ t a ~ ,  uurgidus desde f i i i a l e s  d e l  S ig lo  

a n t e r i o r .  



I NTRODUCCION 

A través del tiempo, la situacidn de la mujer dentro de la 

sociedad y dentro de la familia ha sido un motivo de 

investigacidn y estudio para muchos escritores que han decidido 

plasmar sus ideas, y han permitido un conocimiento bastante 

completo y generalizado del tratamiento que la mujer ha recibido 

en sus sociedades. 

Es así como existe un tipo de literatura que da testimonio, 

entre otros asuntos, de las diferentes situaciones que enfrenta 

la mujer dentro del medio en que se desenvuelve. 

Teresa de la Parra capta en su novela Iffgenia (1924) esa 

relacibn apuntada, por medio de la cual llegan hasta nosotros los 

hechos, las ideas y el pensarnientu prevalecientes en la sociedad 

de su epoca. 



La categoría de "género" existe desde hace siglos, pero no 

fue sino hasta 1945, con El Segundo Sexo de Simone de Beauvuir, 

en que se comenz6 a separar este concepto del de "sexo", dándole 

a cada uno SUS características propias. 

Con la aparicibn de esta obra, se produce una reivindicación 

de la mujer, pues logra marcar la diferencia entre estos dos 

términos, lo cual no se había conceptualizado anteriormente. 

Lo fisico determina el sexü de mujer. La sociedad le impone 

la cultura en forma antinómica donde sexo y gknero son parte de 

un mismo espectro: el sexo es 10 natural; el género es lo 

culturalmente asumido. 

El asunto de los sexos se ha visto siempre como problema de 

opuestos; pero éstos son 16gicas de poder jerarquizantes logradas 

por el manejo ideol6gico. 

Occidente utiliza el género como ideología, como una falsa 

conciencia, con la que el proceso de conocimiento se falsea para 

amañarlo. Se debe revelar esta situacibn, con el fin de 



desentrafiarlo en los opuestos y descubrir la verdad. 

En esta dicotomía no existe un trato igualitario? pues al 

estar ideülogicada iio se permite un juego libre en donde ambos 

sexos gocen de iguales derechou. 

Para que este trato igualitario se produzca, es necesario 

que se les permita a ambas partes dejar fluir sus difepencias y 

eliminar las máscaras y las ideologizaciones que entorpezcan este 

entendimiento entre ellas. 

A la mujer se le ha vedado el derecho al ejercicio de la 

escritura, por lo cual no ha podido desarrollar un lenguaje 

coherente y se le ha tildado de loch, dentro de un claro manejo 

ideolbgico, para ocultar la verdad. 

En la posibilidad de la creación -durante siglos- hay 

exclusidn de la mujer y de su escritura: del poder de su palabra. 

Así se puede deducir que lo que existe en el fondo es miedo hacia 

la misma. Por lo tanto, para conjurar el peligro, se ensalza a la 

mujer subordinada y se critica a la que se autoafirma, porque 

esta ultima hace peligrar el dominio patriarcal, y se le mantiene 

al margen de la historia, pues son figuras ejemplares antes que 

agente hiut6ricos: Juana de Arco, Cleopatra, etc. (de Beauvoir, 

S - f - ,  176) 

El nuevo feminismo de los afios setenta en Europa y Est.ados 



Unidos? lanza su rechazo ante el orden existente que favorece la 

desigualdad y logra que se tenga que admitir la arbitrariedad 

-dada desde tiempos ancestrales- ante la supuesta división 

natural de trabajo, pues existen tanto hombres dt5biles como 

mujeres fuertes para desempeñarlos. 

Tal y como es conocido por los etndlogos e historiadores, y 

como comenta Simone de Beauvoir en El Segundo Sexo, en un 

principio, supuestamente, las sociedades primitivas se ven 

obligadas a dividir sus actividades, en las que son propias de 

hombres, por el uso de la fuerza bruta, o por la disponibilidad 

para salir de cacería, y las que resultan más apropiadas para la 

mujer, en vista de sus embarazos, menstruaciones y la crianza de 

los niños, que la limita para trasladarse lejos o para permanecer 

por largo tiempo fuera del hogar. Además, posiblemente, su 

contextura fisica no le permite igualar a un hombre en su 

capacitaci6n para realizar los trabajos que Sste puede llevar a 

cabo en forma normal, para garantizar el sustento de su progenie. 

A partir de esta primera partida se van estipulando 

cosau puede llevar a cabo una mujer y que no, en el mundo hostil 

en donde viven. El vardn, a1 arriesgar constantemente su vida en 

las actividades de caceria y de guerra, consigue que se le admire 

y se le reconozca su superioridad, no tanto por engendrar como 

por matar; mientras que la mujer se consagra biolbgicamente a 

repetir la vida, lo cual n13 es considerado tan impirt,ante corno 

conservar lo ya existente. Incluso, en el rnundo griego, esa labor 



de engendramiento, le corresponde a un elemento femenino: Gea (La 

Tierra, la madre). 

La mujer tambien es participe del reconocimiento de la 

importancia del macho para preservar su sociedad, y se da cuenta 

de su trascendencia. 

A través del tiempo, con la invencidn de las herramientas de 

trabajo, el mantenimiento de la vida pasa a ser para el hombre 

actividad y proyecto, mientras que para la iiiu.jer, la mate~nidad 

contituye un anclaje en el hogar, lo cual constituye un 

paradigma en la suciedad occidental, enunciado ya devde La 

Odisea: Odiseo viaja y lucha; Penelope, en su rol de mujer, 

espera. 

A1 respecto Jules Michelet afirma: "El hombre caza y lucha. 

La rnujer, intriga y sueKa" (citado por Puentes, 1989: 9 ) ,  lo cual 

confiere actividad al varhn y pasividad a su compafiera. 

Las variaciones entre lo aceptado como femenino y masculino 

dejan entrever que? a excepcidn de la se trata de 

construcciones culturales, pues lo que en una cultura es 

considerado femenino, en otra resulta ser ma~culino y viceversa. 

Por ejemplo, mientras que en Estados Unidos se considera normal 

que un hombre ayude en las labores del hogar, sí ambos cónyuges 

trabajan, en Costa Rica -a pesar de que la comprensidn ya va 

cambiando-, i-nuchos hombres lo cunuidiran ofei-lvivo. y defienden eu 



papel de ' ' I J I ~ C I ~ O S  en el hogar. 

Esta situaciún trajo como consecuencia la necesidad de 

estudiar esas construcciones y como resultado surgiú la categoría 

de "género", concepto que deja en claro la inmensa desigualdad 

existente entre ambos sexos, y que ha sido aceptada por la 

mayoria de las sociedades. 

En la novela en estudio esta presente esta situaciún de 

desigualdad en forma palpable: los hombres poseen el poder, el 

don de la palabra y de la decisi6n mientras que las mujeres sólo 

deben doblegarse y someterse a sus deseos. 



IFIGENIA Y EA AUSENCIA DEL P A D R X Z  

En la novela Ifigenia se presenta a Maria Eugenia como 

personaje central. Se deja entrever desde la primera página que 

se trata de una mujer de personalidad fuerte que desarrolla 

muchas capacidades propias para sobrevivir en un mundo 

terriblemente cambiante, agresivo y violento. 

A partir de aquí van a suceder, con suma frecuencia, 

altibajos en su estado de ánimo, que en ocasiones la hacen 

sentirse apocada y tímida. 

Esos estados de Bniwo la incitan a utilizar diversos 

mecanismos para compensar una imagen rninusvalorizada de ella 

misma, como por ejemplo, el necesitar verse en los criutales de 

lis ventanas o de los espejos, buscando encontrarse con la figura 

adecuada que se refleja en la sociedad moralista, impenetrable y 

rígida en que se desenvuelve. 

Esta actitud de minusvalla Maria Eugenia intuye que tiene su 

origen en los problemas que vivió con su padre siendo niña, pues 

en una de las cartas que, a manera de catarsis, le escribe a su 

amiga Cristina, le recuerda cómo envidiaban los peinados de ondas 

Y rizos de SUB compafieras, y camo se sentía de mal cuando se 

comparaba con ellas, y cuando su padre se burlaba diciendole: 



; Qué aire de pollo mojado tienes hija mia! 
(de l a  Parra, 1981:207) 

También cuando l a  n iña  p ro tes t aba  por l a  enseñanza de l a s  

i n s t i t u t r i c e s ,  e l  padre,  reforzando s u  a c t i t u d ,  l e  comentaba: tu 

ignorancia m e  avef-güenza. (de l a  Parra: 205) 

Por o t r o  lado ,  reconoce la  super ior idad  mental a n t e  s u s  

cond i s ipu las ,  la  c u a l  r e s u l t a  una carga que l l e v a  con res ignacidn  

Y que cons idera ,  e s t a  r i g i d e z  educat iva ,  la  l l e v a r í a  a desempeñar 

s61o papeles  secundarius  en s u  v ida ,  pues l a  r i g i d e z  que s e  

supone que deber í a  a p l i c a r  en todos su  a c t o s ,  l a  e x c l u i r í a  de 

muchos s e c t o r e s  huinanos y de muchas oportunidades.  

L a  f r u s t r a c i 6 n  domina a María Eugenia h a s t a  e l  momento en 

que s e  ve obl igada a r e a l i z a r  e l  v i a j e  que l a  l l e v a r &  de v u e l t a  a 

s u  t i e r r a  n a t a l ,  debido a l a  muerte de s u  padre,  y permanece unos 

meses en P a r i s  con una p a r e j a  de amigos de SU f a m i l i a  y con 

d ine ro  s u f i c i e n t e  papa d i s f r u t a r ,  según supone. E s  por e s t a  razdn 

que por p r i ~ i ~ e r ~ r  vez ttii BU v ida  goza de l i b e r t a d  y s e  dedica B. 

comprar prendas personales  y a carribiar y medirnizar su  apa r i enc ia  

juven i l .  Es te  cambio l e  permite ve r  " desdoblar de m í  misma una 

p e r s o n a l i d ~ d  nueva que yo no sospechaba y que me l l e n a  de 

s a t i s f a c c i 6 n "  (de l a  Parra, 1981: 26). 

E l  papel d e l  padre e s  absolutamente negat ivo para  e l l a ,  pues 

nunca t i e n e  las palatr~ras de e l o g i o  que l e  ayuden a formar su ego 

en forma p o s i t i v a .  En r e a l i d a d  parece que & s t e  pasa demostr&ndüle 



que no la ama. Nunca le demuestra amor ni le prodigan los 

cuidados que una niña necesita. Las observaciones que le hace son 

igualmente negativas. Tampoco se preocupa por proporcionarle 

figuras identificatorias. Su gran soledad carente de amor se ve 

intensificada por la ausencia física de su madre. Las 

institutrices, que son muchas, sólo ven en ella lo negativo, pero 

nadie comprende que los problemas son el medio del que se vale la 

niña para reclamar la atención de su padre. Es por esta raz6n que 

comienza a fantasear, coi1 el fin inconsciente de aislarse de 10 

que la mortifica.. 

La relaci6n que establece el padi-.e con su hija es 

de~equilib~ante. La soluciOn que él encuentra más apropiada es 

recluirla en un colegio de monjas como interna. En efecto, Maria 

Eugenia es lo suficientemente inteligente para emular a la niña 

m&s destacada del grupo, superarse y demostrarle al padre su 

valía; pero él tampoco en esta ocasión le da reconocimiento. Es 

entonces cuando busca abiertamente la amistad de Cristina y logra 

compenetrarse e identificarse con ella en su dolor, pues también 

está allí prácticamente abandonada por su padre y carece de 

madre. Esta amistad salva a María Eugenia de la locura en ese 

momento, hnte la falta de erti~mlue y de compren~ibn. 

Tietnpa después de este suceso, cuando María Eugenia ya vive 

en Caracas y le escribe una carta a su amiga Cristina, le comenta 

que no llora nunca, aunque tiene motivos para hacerlo.(de la 

Parra, 1981: 28) 



De toda esta situación infantil que Maria Eugenia va a 

arrastrar todo el resto de su vida, se desprende esa inseguridad 

que la domina y que a la vez trata de esconder. 

Sin embargo, desarrolla mecanismos para preservar el deseo, 

como parece significar la adopcibn compensatoria de una 

personalidad alternativa, como por ejemplo, pasar de la idea de 

que es fea a la de que es bonita. 

Como esta apreciacihn es tan importante para ella, necesita 

estarlo comprobando constantemente. De ahí, que el verse en los 

espejos constituya una verdadera necesidad, y como no esta segura 

de su valla conm persona, requiere de los signos externos, 

reconocidos por todos, como Bclii el vestuario, los zapatas, el 

maquillaje. para sentirse tomada en cuenta, observada y querida. 

"La nueva personalidad" de que habla María Eugenia 

anteriormente, va a tener características narcisistas, de 

autocontemplación Y autovaloravi6nY que redundaran en seguridad 

personal, optimismo y alegria de vivir, la cual indica una 

actitud compensatoria. 

Con los deseos ambiciosos, cuyo fin es, a todas luces, 

exaltar su personalidad y combatir la frustraci0n, esta mujer 

buuca autoafirmarse, lo cual le es negado por su padre, al 

mantenerla prácticamente ignorada cuando niña, y, posteriormente, 

por su situaci8n de dependencia económica, social e intelectual 



dent ro  de l a  f a m i l i a .  

De a h í  que a l  mirarse  en e l  espe jo  m A s  t a r d e  af i rma:  

i;z3as el espejo se oculed tamB9&n si propia 3ma- 
gen que aUn &SI, trunca en pedazos, es l a  rúllca 
que sabe darme consejos suav_z's;imos. - [de l a  Pa- 
r r a ,  84 1 

E l  hecho de saber se  s i n  fo r tuna ,  debido a l  robo que de s u s  

propiedades h izo  e l  Tío Eduardo, la  r a b i a  que s i e n t e  c o n t r a  é l ,  y 

que a menudo l a  fiace o d i a r l o ,  l e  prc~ducen uiia gr-ai~ insegur.idac1 

respecto  a su  v ida  f u t u r a .  

Es ta  s i t u a c i 3 n ,  unida a l a s  inuchas prohib ic iones  de que e r a  

o b j e t o ,  l a  l l e v a n  a renegar  de s u  condición de mujer y expresar  

que l o  iii~Fc[~t que desea e s  gozap de s u  propia  personal idad  y s e r  

independiente ,  s i n  que nadie  le d& 6rdenes. 

Se puede a p r e c i a r  entonces e l  descontento que l a  

p ro tagon i s t a  padece en su  v i d a  anímica en e s t e  momento. Pero e s  

entonces cuando Tío Pancho y Mercedes l e  presentan  a Gabr ie l  

Olmedo, con qu.ine i n i c i a  una s e r i e  de i l u s i o n e s  y de f an taseos ,  

maxime que e1 s e  muestra muy a i n ~ b l e  e in teresado por  e l l a .  

La  f a n t a s í a  e s  un mecanismo de defensa normal y n a t u r a l  que 

s e  basa  en reminiscencias ,  sobre todo i n f a n t i l e s ,  en donde s e  

h i p e r s a t i s f i z o  un deseo importante;  generalmente son re lac ionados  

con amor y poder, necesidades b A u i c a ~  d e l  niAo (Videla,  1983: 

531, lag c u a i e ~  S I : I ~  i r f ip~zih leg  i1I.e c13fisegi.j.ip por u$  migmo. 



En el caso de María Eugenia, esas reminiscencias infantiles 

ni siquiera son reales -por haberse basado en invenciones de la 

niña-, incluso debe inventarlas como adulta, porque no hay 

demostraciones de afecto ni reconocimiento de nin&n tipo de 

parte del padre hacia ella, como se explicó anteriormente. 

La figura maternal de Mercedes Galindo representa un gran 

apoyo en sus ideas y en sus sentimientos, puesto que la halaga y 

la comprende como una madre. Significa tambi6n el lazo que la 

sigue uniendo al ainbiente parisino que tan30 añora y a eso se 

deben las visitas a su casa y las conversaciones que le son tan 

queridas y deseadas. Por esta razón, cuando Mercedes desapax-ece 

de su vida debido al viaje que emprende hacia Europa, María 

Eugenia se sume en una profunda tristeza y desolaci0n, 

sintiendolo no como despedida sino como abandono.(de la Parra, 

1981 : 222 ) 

Es en este n?,omento cuando SUS fantaseus acercA de Gabrfel se 

acrecientan y los rodea de características roniCnticas y amorosas. 

Es tai1ibiGn cuando se aferra a él d&ndole carhcter de salvador en 

lo afectivo y en lo econ0tnico, ante su situación intrafamiliar, y 

deduce que es el quien puede sacarla de la pobreza, de la 

dependencia de sus familiares, de la inacción. 

De ahí se explica que mencione a Gabriel en SUB carta como 

su "dulce Mesías" -Mesías porque viene a reivindicar el pecado 

del padre, pero la traiciona como 61-, aludiendo al Cantar de los 



Cantares. 

Como puede apreciarse, esta actitud denota una fantasia de 

tipo amoroso que la autocomplace por completo y la remite a un 

estado de ensoñación, el cual es roto posteriormente con la 

noticia del compromiso, y más tarde, del matrimonio de Gabriel 

con otra mujer. Esta noticia, unida a la partida de Mercedes, su 

amiga y confidente, le produce una frustración muy fuerte que la 

lleva a desear "no haber nacido nunca", como ella misma lc 

expreua al verse obligada a enfrentar la realidad. 

En realidad lo que ella desea es seguir soAando con un amor 

total, un amor tan absoluto que la redima de todos sus temores y 

problemas; es decir, lo idealiza por completo, tal y como lo 

siente en la lectura de las novelas, y aunque lo utiliza a manera 

de un mecanismo de escape a su situacidn real. 



UN PARJiICIDIO XNCONSCIENTE 

Pese a que María Eugenia autorreconoce SU valor, en su 

inconsciente posee la inseguridad que arrastra desde niña y que 

puede esconder, pero no eliminar. 

Cabe aquí preguntarse qué es lo que la lleva a la neurosis, 

comprendida ésta como un divorcio entre el yo interno y el mundo 

circundante, y tambien qué le impide llegar a la locura, porque 

reúne todos los elementos necesarios para caer en ese estado, 

debido a los problemas de la infancia y a la inseguridad derivada 

de ellos, aunado a la situacibn de indefensibn y de pobreza, que 

le provocan la actitud del Tío Eduardo, de robarle la herencia, y 

a su decepcibn con Gabriel: 

;Veremos a ver qué me pongo, cuando se  me acaben 
es tos  vest idos de Paris, ahora que soy pobre y 
miserable como una rata! (de la .  Parra, 1981: 88) 

Ambas preguntas tienen una misma respuesta: para salvarse de 

la locura fue necesario que ella eliminara de su mente al padre 

que "lo matat-a" emocionalmente. Hay que recordar que matar, y 

sobre todo al padre es un crimen que debe pagarse ... y lo paga al 

final. El primer mecanismo para lograrlo fue aparentar no creerle 

lo que 81 le habia dicho: que era tonta y fea. 

Agudiz6 su inteligencia para comprender que los juicios de 

su padre no eran ciertos, y de esta forma se le cayeron todas las 



f i g u r a s  masculinas que, m&u t a r d e ,  fueron re iv ind icadas  por  e1 

Tío Pancho, quien es  e l  que l a s  r ep resen ta ,  pero que posee un 

diucurso coherente  con l o  que e l l a  sueMa que debe ser t a l  f i g u r a .  

Con e s t a  ac t , i tud  de d i ~ i g ~ ~ a l d a d  l l e g a  a Caracas a 

encont rarse  con s u  fa.ri~i.lia. Desde e l  primer d í a  s i e n t e  que " e l  

monstruo d e l  f a s t i d i o ' !  s e  apodera de e l l a .  La abuela  posee una 

moral d i f e r e n t e  y acorde con su  sociedad,  pero l a  n i e t a  s i e n t e  

con.stantemente, ademas, e l  choque generacional  e n t r e  e l l a s .  

Be da cuenta  de que en e s t e  nuevo mundo se hace uso de una 

doble moral, en e s p e c i a l  en e l  comportamiento de l o s  hombres -en 

cuanto a l  matrimonio s e  r e f i e r e -  pues l e  exigen a l a  mujer ser 

" v i r t u o s a  e in tachab le" ,  segun e l  d e c i r  de l a  abuela ,  pero e l l o s  

pueden hacer 10 que qii.ieran perdep su virtau.d y co r recc ión ,  pues 

. rifidil - (:le 1i- qlie haga%-1 ser& dignl: de  z;ep~.us:'fie. 

Es te  descubrimiento termina p o ~  sumirla  en un es tado de 

conformidad: 

. . . P . s  n e r v i o s  cowei2za.r~on a deprimlr3se, 2 3 s  i d e -  
a s  I r r i t a r z t e s  s e  apagar-.un zrrza t r a s  o t r a ,  eJ tono 
an.nlJac?or9 y 1nate1'~2al (de l a  abuef a )  C?CWIO z217 ~ 3 1 1 -  

t s  de cuna se i n s i n u d  enteramente  en m i  espíri  $u 
y las pafabr-as mor2i5tonas aciailsai;on por r e sonar  en 
mis. oídos si11 nIng6n s.igr2ificado. .. (de l a  Paz-~a, 
298.2: 75) 

Pero luego su f o r t a l e z a  i n t e r i o r  l a  hace reacc ionar  y poner 

en juego o t r o  mecanismo de defensa ideando metas y a c t i v i d a d e s  

que l a  l l eva ran  a sobreponerse de 3-ü estado de d i sp lacep ;  s i n  



embargo la negaci6n que recibe para ejecutarlas la hunden aún más 

en SU impotencia e inacción, como cuando decide dedicarse a la 

interpretacibn pianística, con la ilusi6n de llegar a ser una 

gran interprete. posibilidad que su abuela prohibe debido al 

duelo por la muerte de su padre. 

Pasado el tiempo del largo luto familiar le es permitido 

sentarse en la ventana -corno costumbre de aquel entonces- para 

que los pasantes la vean y se interesen en ella, hecho que la 

hace sentirse como un objeto exhibido en una tienda, como se 

mencionó anteriormente. 

De esta manera fue que la conoció César Leal. La primera 

impresibn de ella es de rechazo hacia 61, pero la presi3n de la 

familia logra que lo acepte como novio, pues es casi una 

irnposicidn, ya que todos la influencian para que acepte la 

decisión ya tomada por ellos. 

En la primera vii5it.a de Cesar Leal ella manifiesta: 

Hablando con entera propiedad debo dec i r ,  que 
en m i  ser interno,  tuvo lugar una absoluta i n  - 
versión de ttsrmincrs operada subconscientemente 
y con l a  rapidez  fulgurante del rayo- ( de l a  
Parra, 1981: 247) 

A continuaci6n aclara que su comportamiento se trata de un 

fenómeno psíquico que no puede explicar, porque después de 

sentirse dominadora de la situación, la fi~urh, la voz y lou 

Gestos de Cesar tan imponentes, la reducen a una absoluta timidez 



que l a  l l e v a  a d e c i r  l o  que e l l a  no qu ie re  d e c i r  y a acep ta r  l o  

que había  concebido como inaceptable :  ".. .¿.a qué ven ía  semejante 

cont radicc ión  y por qué p ro tes t aba  entonces e l  cerebro?  ..." (de 

la  Parra, 1981: 249) 

E s t a  r eg res ión  inconsc iente  que s u f r e ,  s e  puede comprender 

como " la  f a l t a "  de l a  que nos habla  e l  p s i c o a n á l i s i s .  Freud d i c e  

que s e  t r a t a  de un saber  que no s e  sabe.  E l  s u j e t o  l o  popta s i n  

s a b e r l o ,  pepo a f l o r a ,  emerge, cuando e s t e  meiic~s s e  l o  proponga. 

L ~ I  inczunucieiite e s t a  l i ~ a d o  a l a  palabra. y por eso Mari3 Eugeiiia 

expx-.e ,,- E;l s i n  pensar l o  que q u i e r e  d e c i r ,  pero que no desea que s e a  

oido.  E l l a  e s  l a  primera sorprendida.  

Lo que e l l a  no sabe e s  que s u  sub je t iv idad  s e  formó g r a c i a s  

a una rep res i6n  pr imordia l ,  r e su l t ado  de l a  s i t u a c i ó n  que v i v i ó  

s iendo nií5a. Recuérdese que s u  padre siempre l e  demostró que e l l a  

e r a  incapaz de complacer s u s  expec ta t ivas  y l a  ob l igó  a renunciar  

a sí misma, y aún as í  e l l a  nunca logró l o  deseado porque é l  nunca 

l e  d i o  e l  reconocimiento que e l l a  neces i t abe  para  s e n t i r s e  amada 

y apoyada. Y en la  sociedad o c c i d e n t a l ?  e s  e l  padre quien i n s e r t a  

a su  h i j o  en l a  c u l t u r a .  

A Cesar Leal dominante y doc to ra l ,  probablemente l o  p e r c i b i 3  

corno a su  padre cuando e r a  niAa; l o  i d e n t i f i c 6  con 61. Sólo así  

s e  exp l i ca  que e l l a  vuelva a s u f r i r  l o s  e f e c t o s  de l a  emergencia 

de l o s  a c t o s  f a l l i d o s ,  l o s  c u a l e s  l a  c o n t r a r i a n  t a n t o ,  pues e l l a  

no s e  l o s  puede e x p l i c a r :  a l  r~c' , , l b i r  unas f l o r e s  que l e  enviai7a 



Leal, comenta: 

Y fue entonces cuando m i  cerebro, m2iendo l a  
dignidad a l  eup-fri t u  de previsicin y a l a  rap i  - 
dez  de l a  inven t iva ,  me d i c t ó  a l  punto e s t a  fra 
se: 
- En e f e c t o ,  doctor Leal; ;me encantan l a s  orquí- 
deas! Precisamente por eso  se l a s  encargo a un 
f l o r i s t a  todos l o s  d ías -  Cuando l legaron se veían 
pxxeciosas y sobretodo ; tan  frescas! - , , 
P e m  mi lengua y mi s  l a b i o s  en lugar  de obedecer 
cop imdo t e ~ t u a l ~ m e n t e  y hasta e l  f i n  tan  d i s c re ta  
y bien combinada frase ,  .no,  s i no  que comenzaron : 
- En e f e c t o ,  Doctor Leal: ;me encantan l a s  orquí- 
deas! Precisamente por eso ,  - Y aquí mi lengua 
t i t u b e e  un instante - , , (de  l a  Parra, 1982: 251) 

Otro síntoma que refuerza la tesis expuesta es que dos anos 

despuks de haber abandonado la costur~~bre de escribir sus 

confidencias en su diario, Maria Eugenia sintió la necesidad de 

volver a escribirlas y lo primero que dice es que la influencia 

benéfica de su novio Cesar Leal, la ha transformado para su bien 

en todos los sentidos. Esta transformación a la que se refiere la 

protagonista, es la que la hizo cambiar -según palubras de la 

abuela- de rebelde y despreocupada en sumisa, casera y 

complaciente. De aquí se desprende que es en este momento cuando 

se completa la regresión a su situación infantil de sumisión, y 

es entonces cuando el Tio Pancho le vaticina: ; Ya c a í s t e  en l a  

trampa Marfa IBigenia (de  l a  Parra: 255), para expresarle que ya 

la lograron dominar en sus sentimientos. 

El sometimiento a las normas y prohibiciones dictadas por 

Leal se torna absoluto, y el deseo de complacerle es constante, 



aunque lo que se le pida le parezca absurdo, repitiendo la 

actitud que había tomado con su padre, tradicionalmente figura 

del orden, de la ley. 

Maria Eugenia alaba en otras ocasiones su habilidad p a r  

mentir en el momento en que se siente muy presionada y sostiene 

que la mentira "tiende un ala protectora sobre los oprimidos, 

pues concilia discretamente el despotismo con la libertad ..."( de 

la Parra, 1981: 119-120) 

En la novela, María Eugenia tairibien expresa frecuentemente 

las ventajas de saber mentir, pero, por su formación religiosa 

sabe que eso no es lo correcto; lo concibe como parte de su 

inteligencia, como una forma de adaptación al medio, a la 

sociedad que tradicionalmente posee la idea de mujer-mentira, 

probablemente como recurso de sobrevivenc ia dentro de esa 

sociedad de doble moral. 

Estas actitudes, unidas a su necesidad de recluirse en una 

fecunda imaginación de situaciones, asi como su necesidad de 

refugiarse en la escritura de su diario o de sus cartas, denotan 

recursos creados por ella en su afkn por contrarrestar todas las 

frustraciones de que es objeto; constituyen asimismo eslabones de 

la cadena de significantes que dominan la subjetividad, resultado 

de la relación negativa y destructiva que desde la infancia 

mantuvo con su padre. 



Aqui s e  evidencia  l a  marca d e l  o t r o ,  que e s  l a  ausencia  de 

s u  p rogen i to r ,  l a  marca que l a  l l e v a  a poseer una rep res ión  en su  

p s i q u i s  y que permite que emerja en e s t o s  momentos de ausencia ,  

en forma absolutamente inconsc iente .  

Es as í  como Maria Eugenia s e  debate  en l a  búsqueda mental de 

una r e l a c i d n  amorosa con su padre; e s  s u  deseo de c r e a r  y 

recuperar  algún n i v e l  de e s a  r e l a c i ó n ,  que e l l a  ahora a d u l t a  sabe 

que no e x i s t i ó  nunca. 

Por eso  decide casa r se  con e l  hon~bre que rep resen ta  y posee 

todas  las c a r a c t e r í s t i c a s  que e l l a  de n iña  v e í a  en s u  padre:  

prepotente ,  e g o í s t a ,  f an fa r rón ,  incapaz de da r  amor. En e s t a  

forma s e  s u i c i d a  emocionalmente y s e  inmola en aras de s u  propio 

deseo, apoyada en una e s t r u c t u r a  s o c i a l  que l a  favorece para  

poner e se  p re tex to  y j u s t i f i c a r  su  acción.  

Se inmola por obtener  e l  amor ansiado d e l  padre,  pues aunque 

luchó durante  nifia por consegui~-. su  reconocimiento, de a d u l t a  no 

pudo e l iminar  l a  marca de i n s a t i s f a c c i ó n ,  que su  ausencia  como 

espe jo  amoroso l e  d e j a r a .  



EL SILENCIO COMO VIRTUD 

Dentro de la obra se persigue el afan de los hombres por 

mantener a las mujeres lo mas calladas posible, lo que significa 

que no se instruyan academicamente, sino solo en lo referente al 

hogar (cocina, costura, etc.). Les imponen en esta forma su 

manera de pensar, para que actúen como ellos lo desean. 

Las convencioiie~ zi~ciales permiten al sect,[:~r masculinu 

imponerse y controlar las actividades del femenino, el cual las 

tiene absolutamente interiorizadas y, por lo tanto, no son objetu 

de anhlisis ni discusión por parte de ellas. Por ejemplo, les 

prohiben leer libros para mantenerlas en la ignorancia y que no 

puedan carnbia~-- su actitud hacia algo positivo . 

La confusión de las mujeres ante esta situacidn es tanta? 

q-oe hasta María Eugenia llega a pensar que es una desgracia no 

poder volver a ser ignorante, olvidando todo lo que aprendió en 

el pasado (de la Parra, 1981: 265). 

Esta situacion es decisiva para que el hombre continúe 

siendo el encargado de pensar y organizar la vida en común, sin 

que la mujer sea interrogada ni tomada en cuenta sobre sus 

deseos, pensamientos ni metas. 

De ahí que María Eugeiiia se queje de que Leal la cargue de 



proh ib ic iones  de todo t i p o ,  como por ejemplo: 

Y he observado sobre todo que l e  desagz>ada 
profundamente que yo pueda propurcionarme un 
placer por i n s i g n i f i c a n t e  que sea, que no ven- 
ga de  s u s  manos (de  l a  Parra, 2992: 260)- 

A t a l  punto e x i s t e  en e s t e  ambiente la  dominación femenina, 

que estando l a  f a m i l i a  en "consejü de fami l i a"  y a espa ldas  de 

María Eugenia, habiendo pasado s o l o  un mes de l a  presentac ión  de 

C é s a r  Leal ,  la  p ro tagon i s t a  s e  e n t e r a  de que hablan de su  

casamiento. 

Yo creo que para el l a  es indispensable t ener  
ur~a voluntad fuer te  Que l a  g u f e  o mejor dicho 
que f a  someta, Y f a  eduque para l a  vida- [de 
l a  Parra, 1981: 236)- 

L a  au to ra  p resen ta  e s t a  s i t u a c i ó n  y toma una pos ic ión  e t i c a  

y p o l í t i c a  a l  oponerse de acuerdo con su  modo de pensar y de 

s e n t i r ,  a l o  e s t ab lec ido ,  a l o  hegetnbnico. De a h i  que exprese en 

s u  Primera Conferencia, a l  comentar su  novela I f i g e n i a  y a l  

rechazar  l a  sumisión de l a  mujer, a6n sabiendo perfectamente a 1  

reacc ion  que con t ra  e l l a  s e  desa ta r6  por su  atrevimiento:  

La vida ac tua l ,  l a  del  autom6vil cctnducido 
por s u  dueña, l a  el micrófono junto a l a  ca 
ma, l a  de l a  prensa y l a  de l o s  v i a j e s ,  no 
respeta  puertas cerradas- C m  el radio,  que 
tan  exactamente l a  simbol f z a ,  a traviesa  l a s  
paredes, y quieras o no, s e  hace o f r  y s e  
mezcla a l a  vida del  hogar- (de l a  Parra, 
2992: 28)- 

Precisamente,  en e l  a fán  de r e s c a t a i  l a  posici6i-1 d e l  sexo 



femenino dentro de la historia, de destacar cómo, si a éste se le 

da la oportunidad, es capaz de realizar acciones destacadas y de 

comportarse como cualquier var6n; en su dese13 de lograr una mayor 

cvmprenuif i-1 para e u ~  af>iigeneres. 

Se aprecia &sí c61m la ~nujer latinoamericana instruida y de 

clase alta durante la epoca independentista, constituye grupos de 

protesta y acci6n generalizada en el continente, situación que se 

repite posteriormente en la historia de cada país. Pero, esto no 

es suficiente para que se les de el reconocimiento debido, ya que 

de esas heroínas se sabe muy poco (García Malclonado, 1995: 292). 



IFIGENIA Y LA LEGALIDAD 

La r i g i d e z  extrema de l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  en l o  r e f e r e n t e  a 

l a  s o c i a l i z a c i ó n  femenina y masculina ha permit ido,  a t r a v é s  de 

l a  e f i c a c i a  de s u s  agen tes  s o c i a l i z a d o r e s  ( I g l e s i a ,  e scue la ,  

l eyes ,  f a m i l i a ,  t r a d i c i b n )  una t rasmis ión  i n a l t e r a d a  a t r a v é s  de 

l o s  s i g l o s ,  de l a  función de l a  mujer dent ro  de un mundo 

eminenterneiite masculin(:~ : l a  m A r t  ir .  

No e s  por casual idad  que sean las grandes ill&i-'tlrez las  qlie 

s e  han resca tado a t r a v a s  de l a  h i s t o r i a  para  que s i r v a n  de 

ejemplo, con e l  f i n  p r e c i s o  de sobrevalorar  e s t a  posici6n en l a  

mujer. Veamos coino t a l  a María Eugenia, l a  pro tagonis ta  de l a  

novela en es tud io .  

L a  mujer moderna, representada  en l a  novela por María 

Eugenia Alonso, no posee gran d i f e r e n c i a  con l a s  que l a  

precedieron,  en cuanto a s u  s i t u a c i ü n  r e a l ,  d e a t i o  de l a  f a m i l i a  

y l a  sociedad,  sa lvo  unas pocau excepciones, según l o  expuesto en 

Mujer y Derechos Humanos e n  Arnérica Lat ina  y e l  C a r i b e ,  por Alda 

Facio,  página 60,  en donde s e  demuestra que en toda la t inoamarica 

"exis te  una violencia signf f ica t iva  contra las mujeres, tanto 

dentro como fuerg~ del hogar". 



Esta violencia puede ser de tipo físico, o, en la mayoría de 

los casos, según ese estudio, de tipo psicológico, atentando 

directamente contra los derechos humanos de la mujer," producto 

de una sociedad androcentrica y machista" (Mujer y Derechos 

Humanos en América Latina y e l  Caribe ... 1993: 28), tal y como 

se presenta en Ifigenia. 

En la actualidad, existen leyes que pretenden defender a la 

mujer ante los abusos del sector masculino; pero, en vista de que 

estas se prestan a diferentes interpretaciones, casi nunca se 

aplican conforme estk escritas y, ademas, se producen después de 

efectuados los hechos y no antes, con lo cual la mujer queda en 

igual o peor posición que antes, y no se le hace justicia, 

La interpretacibn de la ley, se logra por medio de las 

estructuras que se han creado para hacerlas cumplir, como son los 

Juzgados, Alcaldías, etc. 

Para comprender la estructura de la ley Friedman (mencionada 

en Mujer y Derechos Humanos ... 1993:36), lo encuadra en el modelo 

teórico representado en el siguiente diagrama: 



Cortes, burocracia y o - 
f ic inas destinadas 
hacer cumplir l a  ley-  

BJn C-IVQ 

E l  contenido de l a  ley.  

i 

Según e s t a  t e o r í a ,  e s t o s  elementos in te rac túan ,  s e  l i m i t a n  o  

de f inen  e n t r e  s í ,  por l o  c u a l  l o s  t r e s  son importantes en e l  

contenido,  en e l  p r i n c i p i o  de l a  l e y ,  o ,  en l a  d o c t r i n a  j u r í d i c a .  

I 

1 

De acuerdo con e l l a ,  en la  novela Ifigenia, e l  componente 

c u l t u r a l  que l a  produjo,  permi t ib  que l a  s i t u a c i d n  femenina de la  

epoca sc v i e r a  a fec tada  neg:htivarnente, debido a la  i n f l u e n c i a  de 

l a  t r a d i c i ó n  y  de l a  I g l e s i a  especialmente.  

I 

RTI C O M ~ O m T R  

Actitudes y comporta - 
~ i e n t o  de l a  gente res  
pecto a l a  ley,  

L a  a c t i t u d  y  co~~tportamiento de l a  gente  an te  e l  problema 

planteado sobre  l a  s i t u a c i ó n  de l a  mujer, ha s i d o  p e r s i s t e n t e ,  y  

de  a h i  que l o s  encargados de hacer  l a  l ey ,  t iendan a  mantener su  

modo de pensar y  a c t u a r ,  y  de que e l  s e c t o r  femenino , en muchos 

casos ,  s e a  aún hoy perjudicado,  pues l a  i n t e r p r e t a c i ó n  que s e  l e  

d6, r e s u l t a  s e r  muy personal  u  muy grupal .  



Véase por ejemplo, c9mo en e l  pasado s e  permi t ió  que s e  

quemaran en hogueras a las mujeres que l a  sociedad detern-iino como 

b r u j a s .  e s  d e c i r ,  l a  dec larac ibn  y  l a  aprobación de una l e y  se 

produce cuando hay conciencia  de que e x i s t e  un problema que 

a f e c t a  a un grupo de personas,  con e l  f i n  de c o r r e g i r l o .  Pero,  

como e s  adminis trada por d ive reas  persoiias, no siempre 8~ 

e s p i r i t . ~  s e  i n t e r p r e t a  en 1ñ forma o r i g i n a l ,  s i n o  que e s  

s u c e p t i b l e  a o t r a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  que, a  veces,  mas b i e n  l a  

cont radicen ,  permitiendo que s e  cometan grandes i n j u s t i c i a s  en s u  

nombre, como e s  e l  caso de la  I f i g e n i a  d e l  mito,  y  de l a s  n-iujeres 

d e l  caso mencionado. 

La l e y ,  entonces,  s e  produce segíin un determinado moment,~ 

i u l t u r h l  y ,  segun una det,erminada vis i3i i  d e l  mundo que s e  tenga 

tambikn sobre uii hecho especifico. Por lo t a n t o ,  l a  l e y  no e s  l a  

j u s t i c i a ,  aunque la  busque; su  funcibn, mas bien ,  e s  r e g u l a r  las  

r e l a c i o n e s  de poder den t ro  de una concepción p a r t i c u l a r  d e l  

~~II-~.I-L (11. c:) 

De af i i  que s e  c r e a  que 1 i ) ~  ke(;hos narrados en l a  iioiiela 

est 'udio son,  desde todo punto de v i s t a ,  i n j u s t o s  para  e l  s e c t o r  

femenino, aunqu.e dent ro  de l a  sociedad de l a  &poca s e  tuv ie ran  

por j u s t o s  y mu.y apegados a l a  ley .  

Por t a n t o ,  e s t a  l e y  no e s  un agente de iar~-iI:)io, a1 cont*rar io ,  

e s  un mecaniumu muy <ltil  y  e f i c a z  l a  i i i s t i tuc iona l idad  s e  

mul t ip lee  mi tos ,  costunibres, c reenc ias ,  a l  e l e v a r l a s  a  un rango 



l e g a l ,  como e s  e l  caso que nos ocupa. 

Como ejemplo r e a l  y a c t u a l ?  para  asegurar  e s t a  aseverac ihn ,  

c i taremos e l  caso de una jueza c o s t a r r i c e n s e  que, a n t e  un caso 

evidente  de v io lac i6n  y sadismo dent ro  de un matrimonio, 

reso lv iS:  "Aquí no s e  conf igura  e l  d e l i t o  de v io lac ión  ya que e s  

deber de t ~ d a  mujer cohab i t a r  con s u  marido". 

Se compruel~~a a u i  que 1.3 l e t r a  de la  l e y  e s  a veces i n e f i c a z ,  

a n t e  elementos c u l t u r a l e s  que, apoyados por e s t r u c t u r a s  c readas  

para uu cump1imlent.o. m&u b ien  l a  i n v i s i b i l i z a n  y hacen su 

espf r i t u  (2ompletameiite inef  e c t  i v i  . 

Consideramos, en consecuencia,  que e n  l a  a c t u a l i d a d  se 

siguen produciendo hechos i n j u s t o s  papa l a  mujer, apoyados por l a  

l ey  y por l a  so(:iedad. Lo a s o r ~ ~ l ~ r o s o s  e s  que en algunas ocas iones ,  

sean l a s  mismas 1:-~uje~es l a s  que s e  p res tan  pa ra  cont inuar  

apl icandc l a  i n j u s t i c i a  a s u s  congeneres. 

E s  por e s t a  razón,  que no e s  extrafio observar  c6mo despues 

de s e r  intr(>ducida l a  Carta Fundamental de los Derechos Humanos 

por l a  O. N . U .  en e l  ano 1954, en defensa de todas  las pere---  ~ v r l a s  

d e l  Orbe, y l a  izual uit--vid pat-*a i;i~uchas nuevas l e g i s l a c i o n e s  en un 

n i v e l  mundial, las s i t u a c i o n e s  r e a l e s  de l a s  rtlujeres no hayan 

variado fundamentalmente. 

- -  - 
S * L  veafie - ( )  cif:m(:: t>'::)rai-as y campe~if ias?  por SU' 

b' 



ca renc ias  ec~:~nómica~ no t i e n e n  acceso a l a  educacihn n i  a l a  

con(:ienzaci6n de s u  es t ado ,  l o  c u a l  i?edl-~.i-lda en baj:> n i v e l  de 

autoest ima,  máximo que deben sopor ta r  agres iones  f ís icas  y 

mentales i n t r a f a m i l i a r e s ,  y abusos en forma permanente, por l a  

i n e f i c a c i a  de l a  puesta  en p r a c t i c a  d e l  s i s tema l e g a l .  

De a h í  que l a  novela que nos ha ocupado, en es te  caso 

mantenga su vigencia  despues de l o s  74 anos t r a n s c u r r i d o s ,  ya 

que> práct icamente,  l o s  sucesos a l l í  narrados en forma f i c c i o n a l ,  

s e  a j u s t a n  aun hoy, a l a  r e a l i d a d  de l a  v ida  de l a  mayor p a r t e  

d e l  s e c t o r  femenino, no s51o en Venezuela, s i n o  también en toda 

LatinoamGrica? cont  inuAndose con l a  i n j u s t i c i a  denunciada por e 1 

mito gr iego.  

Preocupa pensar que e s a  e s  la  s i t u a c i 6 n  de un p a i s  que como 

(-,- ,i 
, J , { - O ~  Hiua, s e  coloca e n t r e  l o s  m8s concienzados en e s t e  a spec to ,  

y e s  f á c i l  deducir  que en o t r o s  -donde e l  índ ice  de indígenas e s  

predominante, como Perú y Bol iv ia  por ejemplo, en donde l a  mujer 

e s t a  totalmente supedi tada  a l  varón- e l  problema e s  aún mayor, 

pues: 

" l a  consideran c m o  m o b j e t o  de s u  propiedad 
que no merece _Za mas mír~ima consideraciún ni 
r e s p e t o ,  y por l o  tanto se siente con au tor i -  
dad para agz7edlrla, t a n t o  fi'sica como mora2 - 
mente, j u s t i f i c á n d o s e  en f a  c reer~c ia  cie tener 
derecho a curz-egim-la. " (Hujer y D e r e d o s  Hu - 
manos en América Latina y el Caribe, 1993:64) 



Fueron ii-1tlY pocas l a s  mujeres americanas que a p r i n c i p i o s  de 

- -. L _ s i g l a  pudier[:~i-~ darse a coi-1acep, e ~ p e c  ialmeiite si deseaban 

qi2.e s e  l e s  reion~:tcieran s u s  ideas  de t i p o  p o l i t i c o .  En Ifigenia 

l a  a u t o r a  recoge mnu-chas de l a s  t e c n i c a s  l i t e r a r i a s  d e l  momento y 

l a s  i d e a s  p s i c o a n a l í t i c a s  de Freud, cues t ión  que m á s  b i e n ,  

denuncia l a s  condiciones de t r a t o  y de desigualdad e n t r e  l o s  

sexos. Foco despues, sí s e  l e  reconoce s u  segunda novela ,  que 

t r a t a  asuntos  relacionados con l a  f a m i l i a ,  l o  c u a l  e s  aceptado 

por. t r a t a l - se  de "t~?ij,?as p~-c7pios de la mz~jer -" .  

Esto demuestra que desde S o r  Juana Inks de l a  Cruz hasta e l  

primer c u a r t o  d e l  presente  s i g i o ,  l a  coiidici6n femenina ej-1 i:~ai-~t,u 

* ,  a la l i b e r t a d  de expres;un y al reconocimiento genera l  f u e  muy 

semejante y exiguo. Lo a t e s t i g u a n  las pa labras  de Teresa de l a  

Par ra  comentando las v i r t u d e s  y l a  v ida  de l a  Madre Tepeca - 

destacada monja venezolana- amante tari~bien de l a  poes ia  y de 10s 

1 - l i b r o s .  i a  cual tuvo que r e c l u i r s e  un convento para  poder 

e s c r i b i r  y expresar  que: 

"En aque l los  tiempos y en nues tro .  medios, l a  
mujer  que se entregaba a l  e s t u d i o  era  una es 
pec ie  de fenbmeno que s e  quedaba a l  margen 
de  l a  v ida ,  Es te  p e r j u i c i o  e s tuvo  tan  arra i -  
gado en el alma de l o s  homb.z-.es gue existe 
muy v i v o  todavza- " ( d e  la Parra, 1992: 42) 



8- De deduce, consecuentemente, que l a  razSn por 13 que l a  

a u t o r a  s e  a í s l a  para e s c r i b i r ,  como e l l a  misma expresó según 

fuente  de Ramón Díaz SBnchez, c i t a d o  por Lovera de Sola  en e l  

prOlogo de Ifigenia: " vivo como una monja s o l a  f r e n t e  a l  Lago 

Leman, escr ib iendo"  (de l a  Parra, 1981:20), s e  debe a l a  a c t i t u d  

1 6 g i i a  -en ese  momento- que debla  abordar e s c r f  t u i < a  paiya 

l l e v a r  a cabo i u  deseo de expresion.  

Hoy s e  hace ev iden te ,  que e s t a s  ideas  s o s t e n i d a s  gor  l a  

e sc i> i to ra ,  soi-1 l a s  que l a  humanidad, en s u  condiciün permanente, 

ha ido limando eil forma l e n t a  y sos tenida .  por l o  c u a l  han 

logrado s i t u a r  a l a  mujer  en e l  s i t i o  que l e  c o ~ r e s p o n d e  como s e r  

humano y como p a r t e  pensante y a c t i v a  de l a  humanidad, den t ro  de 

la  saciedad t o t a l .  

En l a  abra  en e s t u d i o ,  Marla Eugenia r ep resen ta  a l a  mujer 

vict imñ d e l  sist,ema e s t a t u í d o ,  en e l  cua l  e l l a  c o n s t i t u y e  un e n t e  

pa.sivo, dcrmiilacd~ y cjirigic&~ p(>r. e l  c 3 t i - s t 3  (vap(>i-lis T;. e i ~ t e m a ) _  41-i.e 

2 .- l e  niegu la  pa labra  y l a  acciori que l e  p e r m i t i r í a  r e b e l a r s e  y 

e r e g i r s e  en pei7snna pei-lsaiite y duefb de s u  propi(> d e ~ t , i i - ~ u .  

En e l  casv de l a  abuela ,  de Tía  Clara  y de l a  esposa d e l  Tío 

Eduardo, Bstas  ac túan  de acuerdo con l o  que e l  s i s tema l e s  pide:  

s e r  amas de casa  reducidas a l a s  labores  d e l  hogar y a l a  c r i anza  

de l o s  ninos.  Pero para mercedes Galindo y Para María Eugenia? 

que probablemente pul= haber vivido eii Europa, t i e n e  o t r a s  

p e r s p e c t i v e . ~  iiiss illode~--nas y más l iber.adas,  l a  ~fic::o~py-eil-- , idn de l a  



sui iedad l a s  p r i v a  de v i v i r  l a  v ida  de acuerdo a s u s  i n t e r e s e s  y 

l a s  impele a hace r lo  ba jo  una servidumbre abso lu ta  h a c i a  l a  

f a m i l i a  y e l  s is tema es tab lec ido .  

E s  por e s t a  razón que e s t a s  u l t imas  -en tant.0 t i e n e n  

conciencia  de su  s i t u a c i ó n ,  y e s a  es l a  esencia  de l a  t r a g e d i a :  

como Edipo, l o  t r á g i c o  no e s  ma%ar a l  Padre y a c o s t a r s e  con l a  

Madre, s i n o  s e r  consc iente  de su  acto-  en e l  mundo de l a  novela ,  

ans ian  e l  establecimiei-1t.o s o c i a l  de ui-1 régimen ill&s jusza y 

e q u i t a t i v o  dent ro  de la  sociedad.  

Las construcciones c u l  t u r a r e s  t r a d i c i u n a l e s  hati detei-minado 

en las a c t i v i d a d e s  de hu11-ii1,x~e y r11uJer. Hoy, e s t a  s i t u a c i b n  ha 

cambiado un poco, a1 c o n s t i t u i r s e  a l  s e c t o r  femenino en p a r t í c i p e  

d e l  mantenimiento econ6mico d e l  hogar. En muchos casos  también 

e s t o  ha per judicado a l a  inujer, pues ha agregado obl igac iones  ha 

su  ya pesada carga  de desempeña en e l  hogar; pero,  l e  ha 

permit i f jo  s e n t i r s e  más equiparada y logra r  ampliar su  gama de 

expec ta t ivas  a n t e  l a  v i d a ,  a l  ensanchar s u s  p o s i b i l i d a d e s  de 

desenvolvimiento s o c i a l  y f a m i l i a r .  
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EL INTERTEXTO SIMBOLICO RE IFIGENIA DE 

TERESA DE L A  PARI3.A 

ñ r t í c u l o  nhrnero t r e s  d e l  T r a b a j o  P r o f e s i o n a l  
p r e s e n t a d o  p o r  I r m a  H e r n A n d e z  H e n c h o z ,  a l  
P r o g r a m a  d e  Maestría  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C o s t a  
R i c a ,  p a r a  o p t a r  p o r  e l  T i t u l o  d e  M a e s t r í a  e n  
L i t e r a t u r a -  



" Creó, pues LGos a l  ser humano a 
imagen suya, a imagen d e  Dios 1e 
creo, macho y hembra 20s creo", 

Jta Bibilia- 
G&nes3 S - 



EL INTERTEXTO SIMBOLICO DE 

IFIGENIA DE TERESA DE LA P A R E A ,  

Pese a que d a t a  de hace más de dos s i g l o s ,  l a  mi to logía  

g r i e g a  s igue  hoy cobrando mucha importancia,  a l  cons ide ra r se  en 

1 .5 .~  c reac iones  ax--$isticas. J l ~ l i o  Cor tazar ,  Antonia Buera Va l l e j c  

Alejo Carpei-itier y James ,J~:)g[>e, par mci-i~:ii:~na.i7 a igu~-~ue  i13.e i::!~ 

eet::ritt:~res iz(:~nte~ipar$.neos i3et::anc:~cidos, han retomado asuntos  y 

,uc:iedad he l6nica  c l á s i c a .  Ai-lteu de e l l o s ,  problemEiticas de l a  =-  - 

Freud había  innovado, a s u  vez,  e l  campo d e l  p s i c o a n á l i s i s  con 

base en l a  i n t e r p r e t a c i o n  de uno de s u s  mitos .  

Mas o menos cercana en cuanto a  l a  epoca de Freud, Teresa de 

l a  P a r r a ,  en s u  novela Ifigenia de 1924, r e a c t u a l i z a  y 

r e s i g n i f i c a  e l  mito de l a  h i j a  de AgamemnOn en o t r o  contexto 

d i f e r e n t e :  l a  America Lat ina  de p r i n c i p i o s  d e l  S ig lo  XX. 

La  pa labra  " t e x t o " ,  e n  gr iego s i g n i f i c a  t e j i d o .  Y ,  como 

t e f  ido ,  supai-ie en laces .  L a  i-iuvela de Teresa de l a  Fax-.~-.a en laza  su 

t e j i d o  con o t r o s  t e x t o s ,  e n t r e  l o s  que cabe c i t a r ,  quizá e l  más 

r e p r e s e n t a t i v o ,  e l  mí t ico .  



Este  mit,o fue desa r ro l l ado  l i t e r a r i a m e n t e  por Eui--ipides en 

dos versiones:  I f i g e n i a  en Aul i s  e  I f i g e n i a  en Táuride y por 

Esqui lo en Agarnienón, l o  cua l  man i f i e s t a  que ha tenid(:; ui-13 

repercusi6n indudable 8 t r a v e s  d e l  t.iernpo, pues ha s i d o  t r a t a d a  

por v a r i o s  a u t o r e s  en l a  l i t e r a t u r a ,  aún en l a  epcca ac t ,ua i ,  

donde e s  reelab(>rada ei-1 e l  i(:)i-~testo latiiioamepi(;anu de i n i c i o s  

d e l  S ig lo  XX por Teresa de l a  Pa r ra .  

Exis ten  d i f e r e n t e s  ve r s iones  respecto  a l  mito: en  e l  g r i ego ,  

a I f i g e n i a  Eur íp ides  y Esquilo l a  consideran h i j a  mei-ivr de 

AgamenSn y Cl i temnes t ra .  

Siguiendo a Eurlp ides  en su  vsr i6 i -1  de I f i g e n i a  en Aul is ,  e l  

mito es e l  s i g u i e n t e :  AgarnenBi-1 pide a  Cliteml-estra que l l e v e  a  s u  

h i j a  a  Aul is ,  pc1rqu.e Aquiles l a  ha su l i c i t , ado  para  (:3.esp(::5arla. 

Pero l a  r e a l i d a d  e s  que s u  padre decide s a c r i f i c a r l a  a l a  d iosa  

Arternisa t a l  y como esta l o  p i d i 6 ,  con e l  f i n  de s a t , i s f a c e r l a  y 

que 10s v i e n t o s  l e s  sean propic ios  para l l e v a r  sus  naves a 

combatir h a s t a  Troya; pero Artemisa impide el-1 e l  ul t imo mament(:~ 

s u  inrnolaci6n, a l  s u s t i t u i r l a  por una c i e r v a  blanca y l lev&n(jola  

a Táuride como Suma Saceyd:::tiss.. 



En l a  t r a d i c i ó n  judeo c r i s t i a n a  e s t e  mito s e  retorna de 

manera semejaiite, en e l  momento en Wie Abraham e s t ñ  d i s p u e s t . ~  5 

riiatar a s u  h i j o  por t2eyigi-li0 d iv ino .  Se a p r e c i a  a s i  cümu l a  f e  

- eii ari~]i,os casos  - es*.& pc:~~ encima de t,odo y - sigg:iendu 3 

Hinkelartut~ert ( 1991: 31)- e l  a s e s i n a t o  s e  conv ie r t e  en prueba de 

f e .  

Su f i n  v a r í a  en las  d i f e r e n t e s  vers iones :  sacex-dot i sa  ec  

Brauron y en Megara, desposada por Aqitiles, d e i d i f i c a d a  después 

de s u  muerte por Artemisa, en I f i g e n i a  en  Aulis .  

E l  luga r  d e l  s a c r i f i c i o  tarnbign ha s u f r i d o  v a r i a c i ó n .  No 

s e r i a  en Aulide,  s i n o ,  según Eur íp ides  en I f i g e n i a  en  Taur i s ,  en 

- - .- url lugbr- de i At. lca denominado Braux-.bn. 

Asimismo, o t r a s  ve r s iones  sos t i enen  que e l  animal s u s t i t u i d o  

por la  d i o s a  como víc t ima fu.e un oso. Tambien s e  a c l a r a  que en e l  

momento d e l  s a c r i f i c i o ,  l a  propia  I f i g e n i a  s e  h a b r í a  conver t ido  

en t o r o  o eii t e r n e r a ,  e  inc luso  en una mujer v i e j a  y ,  en e s t a  

forma, habría desaparecido.  En I f i g e n i a  en  Aul is  s e  e x p l i c a  e s t a  

desapar ic ihn  por e l  hecho de que todos l o s  p resen tes  desviaron l a  

mirada, pues no quer ían  contemplar un crimen t a n  espantoso-  por 

l o  que l e s  paso inadver t ido  que I f i g e n i a  s e  a l e j a r a  de a l l í  

envuel ta  en u.na nube y que en su  lugar  quedara una c i e r v a .  



d iosa .  Su mision e r a  s a c r i f i c a r  a  todos  l o s  e x t r a n j e r o s  que a l g í ~ n  

naufragio a r r o j a b a  a  l a  c o s t a  d e l  p a í s ,  de acuerdo con l a s  

costumbres, y cuyo cu.rnplimiento efec tuaba  de muy mala gana. A l l í  

l l ega ron  su  hermano Orevtes  y P i l ades  enviados por e i  oráculo  de 

Delfos a  Taur>i s ei-1 busca de estatu.w <Il..e ,'ii.temis, de --,;; yL<ie~l  - -- e l l a  

e r a  sacerdot  i s a .  If igen ia  abandonó su  sacerdocio ,  l e s  en t rego l e  

imagen y huy6 con e l l o s  a Grecia .  

En la  novela en e s t u d i o  -que precisamente l l e v a  e l  t í t u l o  de 

Ifigenia- s e  sug ie re  que s e  t r a t a  de un s a c r i f i c i o  incruento ,  

pero t raumat icante .  E l  d e s t i n o  de María Eugenia es  cambiado por 

s u  propia  f a m i l i a ,  pues e s  sacx-vif icada en a r a s  d e l  ri~atrim(>nio, 

como e n  e l  mito g r i ego ,  en e l  que s e  l e  i n t e n t a  s a c r i f i c a r  para 

e s t a r  en b ien  coi> l o s  d ioses .  

Eil e s t a  itilposici6i-1 sc2hre 12 v ida  de a l~~ i>a~> p r ~ t  . a g v ; l i ~ t a s ,  ' - 

i n t e rv ienen  f aut>c~r?e de t i p o  r e l i g i o s o s ,  ci~mo e s  e l  complacer a  

l a  d iosa  Artemis: y de t i p o  s o c i a l ,  ccmo e s  e l  fav:>yecer e l  

b i e n e s t a r  de toda l a  cori~t~i~idad,  a l  acceder a l  s a c r i f i c i o  para que 

aparezca e l  v i e n t o  que ha de mover las naves,  y aunque muchas 

personas s e  dan cuenta  de l u  a r b i t r a r i o  d e l  hecho, aceptan l a  

s i t u a c i h n ,  pues en e l l a  e s t á n  involucrados muchos i n t e r e s e s  de 

grupcj . 

E s  a s í  como en l a  I f i g e n i a  g r i ega ,  e l  s á i i i f i c i o  es 



necesario para que los vientos sean propicios y facilitan el 

ansiado combate con los troyanos. En la Ifigenia venezolana lo es 

para. que se siga sometiendo al statuu quo. 



En e l  mito gr iego confluyen, como s e  sabe ,  dos a spec tos  de 

antropomorfisrno, por medio d e l  c u a l  s e  analoga aque l lo  que e s t a  

dotado de movimiento o de fue rza ,  como e l  s o l ,  a l a  v ida  d e l  

hombre y e l  s a c r i f  i c i o  de l o s  animales.  A e s t o s  s e  l e s  a t r i b u y e  

tambikn cual idades  humanas y son apropiadas para  of rec imientos  a 

l o s  d i o s e s  en 10s y i t o s  sagrados.  

I f i g e n i a  en e l  mito,  est.6 re lac ionada  coi> l a  d i o s a ,  por  l o  

cua l  s e  debe asumir que cumpart.en l o s  mismos a t r i b u t o s .  

E l  w i t 1 3  de I f i g e n i a .  ha s u f r i d o  cair~bios s i g n i f i c a t i v o s  en 

s u s  d i v e r s a s  ve r s iones ,  pero ,  a pesar  de e l l o ,  e x i s t e n  

coinc idencias  en s u s  s i g n i f i c a d o s ,  l o s  c u a l e s  permiten a p r e c i a r  

que s e  t r a t a .  de 1 x 1  itlismo hecho. Por ejemplo, pa1.a Esqui lo en  su 

t r a g e d i a  Agamenón, I f i g e n i a  e s  inmolada por eu propio padre,  y 

Cli temnes t ra ,  su esposa y madre de I f i g e n i a ,  no s e  l o  puede 

perdonar,  p o i  qu.e lo mata indignada. Pero,  papa Eur íp ides ,  en 

e l  momento de l a  inmolacibn, una c i e r v a  ocupa e l  luga r  de l a  

viut ima y k s t a  e s  l l evada  por l u s  d io=r=  2 LJ B. 1 0 1 iIi l~(3 . 

Asimismo, en l a  segunda ve r s i8n  de e s t e  a u t o r  t i t u l a d a  

I f i g e n i a  en Tauris ,  1.3 prmtagonista d e l  draii-ia e s  (riestinaclia por- el 
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gustos  y h a s t a  s u  m o d o  de comportarse, por l o  c u a l  debe hacer  

g a l a  de gran obediencia  y de una gran bondad, para  i n i c i a r  l a  

v ida  matrimonial que l e  asegurara  e l  r enace r ,  a l  da r  a luz  10s 

h i j o s .  



1-3, La con=~ti.acx. s r n  sIm-01ica * - - de 

o s  n o m b r e s  

Se dec id i6  hacer  un estudio etimol6gico de l o s  nombres de 

l o s  personajes  de e s t a  novela,  ya que e s  n o t o r i a  su  I-elaci6n con 

l o s  s i g n i f i c a d o s  que t rad ic ionalmente  s e  han conic ido  en l o s  

campos r e l i ~ i ( - , z ~ ~ - ~  ,,,, ~i- i imal  0 m í t i ( 2 0 .  

Con e l  f i i i  de d e j a r  c l a r a s  e s t a s  r e l a c i o n e s  Se ~ r s e n t ~ a  a 

cont inuacibn un cuadro comparativo e n t r e  l o s  dos campos. Para 

e l l o  s e  tomaron como base l o s  personajes  d e l  t e x t o  I f igen ia ,  

confrontados con l a  onomgstica d e l  Diccionario Etimológico de 

Gut ie r re  TibOn. 

***%#*%*XX*b*X***X**** ; i ( ;K%***;K**:K;k;b 1 #***;K;b;K****;K:K:b***~*%~%%~~$**% 

EN LA NOVELA ( DESCRIPCIÓN + EN LA O N ~ & ~ ~ ~ C A  

C é s a r  Leal 1 CAESAR: Viene de un ant iguo 

CESAR: P o l í t # i c o ,  iinpotei- te e / ape la t ivo :  s i g n i f i c a b a  :me- 

imper ia l ,  a r rogan te ,  P r i u ,  (30 ] lenuda de c a b e l l o  l a rgo  y 

minante, vanidoso, machista 1 abundante". Conir6ntese Cae 

so leime , voz po ten te ,  1 s a r i e s ,  "cabe l l e ra"  sekake: 

d o c t o r a l ,  d i c t a d o r  de l e y e s  iw 1 " le6n" , e l  melenudo por an- 

1;ales Lemenin,5.s, qu.ien t r a t a  a 1 
su  novia con un dorninia absolu I 
~ C I ,  hac ieiido r e c a e r  en e 1 l a  l a  1 tunotnauia . Sobrenombre de 

suma de perJui(;i(>s que arras - / gens I ixl ia ,  que p i  a 



E n  la  novela Cesar no s e  des- 

crvibe (:c>ilio horilbre de rrlucho pe 

l o ;  s i n  eiillmrgo, s e  i n s i s t e  

en su c a r a c t e r  f u e r t e  e indo- 

mable, que l o  hace imponer s u  

volu.ntad a todos,  ya que e s t a  

asociado a su poder de posi-  

c16n y de dominio, l o  mismo 

que sucede en l a  s e l v a  con e l  

lehn,  l a  cua l  s e  impone a to-  

dos los demas animales par su  

fuerza  y ferocidad.  

LEAL: Debidci i  a l  c o n t r o l  que e- 

/ J u l i o  C B s a r  s e  vuelve s inó-  

/ nimo de "emperador" : Compa- 

1 ruso y búlgaro t s a r ,  ambos 

1 derivados de Caesar,  I t a l i a  

1 no Cesare, aleman Casar, 

1 f r ances ,  César". 

l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
1 
I 

I 

1 
I 
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I 



j e r c e  sobre l a  mujer, e s  d e c i r  1 
que e s  l e a l  a su. seso .  I 

I 

María Eugenia 

MARIA: Se p resen ta  cr:ori algunos 

María, t a l e s  corno l a  mujer su- 

f r i d a ;  l a  que da su  aceptac iQn 

a una s i t u a c i ó n  d i f í c i l ;  l a  

que renuncia  a su  propia  f e l i -  

c idad en pro de l o s  demas, con 

Tal y como sucedl6 ,  según 

B i b l i a ,  cuando e l  angel l e  a- 

nunci6 l a  encarnacihn d e l  h i -  

j o  de Dios en s u  v i e n t r e ,  l o  

cua l  e l l a  aceptó ,  a pesar  de 

que s a b í a  que e s t e  hecho l e  i- 

ba a causar  muchos sufrimien- 

t o s  y do lo res ,  debido a que 

MARIA: Co~~espoi icie  a l  he - 

breo Miriarn. Durante muchos 

s i g l o s  e l  nornbre de l a  V i r -  

gen María s e  considerb dema 

s i ado  sagrado para  u s a r l o  

como nombre de p i l a .  En Es- 

paña s e  usaron en s u s t i t u  - 

c ión  nombres de s u s  advoca- 

cioneu o a t r i b u t o s  como Pi-  

l a r ,  Socorro,  Concepción, 

Refugio, Amparo, Dolores,  

Soledad, e t c .  



con é l  quebrantar ía  las l e y e s  

y costun~bres  de l a  época. 

A s í  tainbien, María Eugenia, 

renuncia a l a  p o s i b i l i d a d  de 

E p y f e l i z ,  escapandi3 con G a  - 

1- Jr -. i e l  a Eurcjpa, paP e v i t a r  d r ~  

l o r e s  y vergüenzas a s u s  s e  - 

r e s  queridos:  l a  t í a  y l a  a - 

buela ,  quienes s e  s u j e t a n  por 

completó a l  s is tema de v a l o r e s  

imperante. 

i 

EXGENIA: Recu6rdese que su ori 1 EUGENIA: Griego de EÚ,"bien 

gen e s  a r i s t n c r & t i c o ,  dentr12 1 buena" , Y genos "nacimiento 

de l a  sociedad caraqueña de l a  1 or igen ,  e s t i r p e ,  descenden- 

época (Aplíquese a Maria Euge 1 c i a " .  "Bien nacida de buena 

n i a  y a l a  a b u e l a ) .  que po - 1 e s t i r p e " .  

s p p  -. 1 ril i %:~1i:1 i-i111:~1]:1 E . 1 
I 

I 

En La Biblia no se habla nada de la familia de María, pero 

si n o t a m o s  que ella fue escogida por Dios para realizar su obra, 

l o  m i s m o  que a su p r i m a  Isabel (Lucas, 1-13), s e  deduce que s e  

t r a t a  de una f a m i l i a  e s p e c i a l ,  riluy respe tab le :  a s i  tambien? María 

Eugenia viene de una respe tab le  f ami l i a  caraqueña. 



Cristina de Iturbe- 1 
CRISTINA: Niña que pasb uil su- 1 

f r imiento  in tenso  y  en s i l e n -  1 
c i o  desde s u  i n i a n c i a  y que e a  1 
t a b a  dotada de gran pac ienc ia  1 
y humildad, an te  su  problema 

de soledad y de ident idad .  

AyudU a María Eugenia a 

s o b r e l l e v a r  81-1 nifiez 

a n t e  s u s  problemas. 

A s í  corno C r i s t o  a f ron tó  una e- 

t apa  de soledad y de dudas r e s  

pecto a  su  iden t idad ,  a s í  C r i s  

t i n a ,  en l a  novela ,  pas6 por l a  

misma s i t u a c i ó n .  

CRISTINA: Variante  de C r i s -  

t i a n a .  "Per teneciente  a l a  

r e l i g i 6 n  de J e s u c r i s t o ,  

c r i s t i a n o " .  D e  Xpístos  " e l  

ungido ( d e l  Señor j " , o sea  

C r i s t o ,  " f r o t a r ,  u n g i r ,  

"perfumar". 

I 

Gabriei O l m e d o  f 
GABRIEL: Dulce Meu2a.s d e l  alma 1 
de María Eugenia, a quien e l l a  1 
c r e e  amar t a l  y como s e  ama a I 
D i i j s .  I 

GABRIEL: Hebreo, de ga'rc,r.i, 

forma posesiva de geber ,  

"hombre", en a s i r i o  " m i  hom 

1rir.e" - , o s e a  "hoinb~-.e f u e r t e "  

" p r o t e c t o r " ,  y "Dios". 

Ga'rsriel s i g n i f i c a  " m i  

p i -a tec tor  ( e s  j " Dios " 



l 
I 

Según La B i b l i a ?  Gabr ie l  e s  e l  &gel  d e l  Señor ( L u c a s ,  1:ll) 

y e s t a  a 1  lado de E l  ( L u c a s ,  1:19). E s  su  enviado y por eso  s e  

cons t i tuye  en e l  p r o t e c t o r  de María. De a h í  que María Eugenia, 

compare a su  novio Gabr ie l  con e l  Eingel, pues l o  cree capaz de 

l i b r a r l a  de una v ida  s i n  amor y de p r o t e g e r l a  d e l  mundo. Es por 

eso  que l e  llama "Dulce Mesías" (de la  P a r r a ,  1981:188) 

Mercedes G a l i n d o  

MERCEDES: G e n t i l ,  r a d i a n t e ,  ad 

rnirable, e l e g a n t e ,  de voz l i n -  

da y a rgen t ina ,  con gran don 

de gen tes ,  encantadora,  c a r i f i ~  

s í s i m a ,  du lce  y buena. 

En resumen, fue  para  la  

p ro tagon i s t a  una madre car iño-  

s a ,  comprensiva y consoladora.  

Se a t r ibuyen  a l a  Virgen 

María todos e s t o s  dones, apun 

tados  igualmente para  e s t e  

personaje  den t ro  de la  nove - 

MERCEDES: Nsrribre de una ad- 

vocación a l a  Virgen María. 

Nuestra Señora de l a s  Mer - 

cedes o de la  Merced. Anti- 

guamente s i g n i f i c a b a  perdón 

miser icordia .  Del l a t í n  

merces, " prec io   pagad.^ por 

una mercancia " . En sen t ido  

f igurado , "recompensa, .., -. pu - 

nic ión .  " 



l a .  I 

1 
I 

Eduardo Alonso 1 
EXWARDO: Administrad(~,r de Fiií- 1 EDUaRDOiftnglosajUn, de i a d ,  

ca  d e l  Padre de María Eugenia 1 " r iqueza ,  propiedad " , 

Ainbicioso, in t e resado ,  f a l s o ,  1 y Ward,' "guardi8n" : E l  guar 

ines(:rupulos(>. Rob6 l a  propie- 1 diiin de l a  propiedad. 

dad a su  sobr ina  para enrique- 1 
c e r s e  . I 

Francisco Alonso 

FRANCISCO: E l  Tío Francisco,  (3 

e l  " T i o  Pwnchu " , hdrniraba l a  

c u l t u r a  f rancesa ,  s u  forma de 

v ida .  E r a  e l egan te ,  derrocha - 

doy, amante de l a  buena mesa y 

de l a  bebida ,  de l a  d i v e r s i ó n  

p a r i s i n a .  

De l a  miama manera son 

cc i f i c i ( j . cn te~ ,  SUS g u s t u ~  y 

1 

I 
1 FRAMCISCO: Antiguo i t a l i a n o  

1 Fyan (--t!t;?U(- -. - -. 3 , " f r  aiii!& " , apodo 

j que BerriandOn de A ~ i s  d i o  ei-i 

1 1182 a s u  h i j o  Juan por e l  

1 a f e c t o  que t e n í a  a l a  pa - 

) t r i a  de su  esposa (F ranc ia )  

1 Según una ve r s ibn  semejan - 

] t e ,  Francisco merecib es-  

[ t e  a p e l a t i v o  por su  

1 a f i c i h n  a l a  lengua y a l a s  

1 l e t r a s  f r ancesas .  

I 
I 
i 



a f i c i o n e s ,  e l  Francisco " Tío 1 
Pancho" de l a  novela y e l  Fran 1 
c i s c o  d e s c r i t o  en e l  Dicciona- l 
r i o  Etirnol~jgico d e l  a u t o r  con- 1 
su l t ado .  1 

No aparece.  

I 

PANCHO: Alusivo a l a  forma 1 
a l  de s e r  d e l  Tío Francisco,  1 
despues de a r r u i n a r s e .  Senci - 1 
110, f ranco,  locuaz,  amigo de 1 
las cosas  c l a r a s ,  s i n  a~nba jes ,  1 
como son l o s  car~~pes inos  s ince-  1 
r o s .  E s  un a p e l a t i v o  de o r igen  1 
f a m i l i a r  y ca r iñoso ,  f r ecuen te  1 
en nues t ros  p a í s e s  la t inoamer i  1 
Canos. I 

I 
I 

1 

1 
Gregaria. 1 
GREGORIA: I n t e l i g e n t e ,  s a b i a ,  1 GREGORIA: Griego, "v ig i l an -  

l e a l ,  t r a b a j a d o r a ,  c a r i ñ o s a ,  1 t e " ,  derivado de "desper t a r  

generosa,  encargada de cu ida r  1 e x i t a r ,  l e v a n t a r ,  v e l a r  ". 

p a r t e  d e l  £uncionarniento de l a  1 
casa  y e l  b i e n e s t a r  de l a  farnl 1 
l i a .  l 



Por ú l t imo,  encontramos 1 
un s i g n i f i c a d o  común tambien a 1 
(I??egoria, se rv idora  de c a s a ,  1 

quien s e  p resen ta  siempre co - 1 
mo una persona " d e s p i e r t a " ,  que 1 
conoce todos l o s  sec re tos  y to -  1 

do e l  comportamiento y acciones 1 
de 112s mitziill,i-.uu de e s t a  familia, ¡ 

a ql-~ieii r e s p e t a ,  admira y s i r v e .  1 
I 



Como s e  desprende de e s t e  e s t u d i o ,  l a  a u t o r a  tuvo cuidado 

e s p e i i a l  a l a  hora de mencionar a l o s  personajes  de l a  novela ,  

dandoles s u s  rlon~l~res de acuerdo cun l a  mi to logia  procedente de ' 

d i f e r e n t e s  pueblos an t iguos ,  y e s  asl  como queda demostrado, que 

l o s  a t r i b u t o s  propios de cada personaje  fueron tomados de l a  

mi to logla  en l a  forma m á s  d e t a l l a d a ,  l o  c u a l  denota que su 

e s c r i t u r a  fue  de na tu ra leza  cuidadosa y pensada con a n t i c i p a c i ó n ,  

y deJa  cons tancia  d e l  t r aba jo  de produccibn -y no de la 

casual idad  - y l a  b a ~ q - ~ i - ~ d a  di i n fu rma~; i~~~n  que s e  Pi-.opiiso 13 

au to ra .  

Es de suponer que Teresa de l a  Par ra  habra aceptado t i t u l a r  

novela ccn e l  nombre de una t r a g e d i a  g r i ega  ( e l  nornbre s e  l o  

insinu6 Franc i s  de Miornandre), 113 haya hecho con e l  f i n  de que l a  

gente  i l u s t r a d a  de e s a  Bpoca - s u s  pos ib les  l e c t o r e s  considerapan 

su  denuncia conlo una verdadera t r a g e d i a  s o c i a l  y repei-lsararl l a  

s i t u a c i 6 n  que v i v í a  e l  sectvi> femenino, con miras a provocar un 

canhio de pensamiento y de acción.  

L a  t r a g e d i a  de María Eugenia - dent ro  de l a  novela - e s  

precisamente que, teniendo cons iencia  de l o  que s e  desea,  debe 

renunciar  a e l l o  y doblegarse a l o  que la  sociedad y e l  s is tema 

~ ~ ~ ~ , 3 l c c i e i i t e  l e   pide^-^, lo cua l  e s  contarar io  por l:omj>let(~, a su 



voluntad y que l a  conv ie r t en ,  de alguna manera, en un chivo 

e x p i a t o r i o .  

En If  i g e n i a ,  s i n  enl'úargo, s e  prociuce un a u t o s a c p i f i c i c  en 

aras d e l  matrimonio. En toda l a  h i s t o r i a  nar rada ,  y en e s p e c i a l  

a l  f i n a l  de a wtisina, s e  exp l i . c i t a  e s t a  acikitud l a  

p ro tagon i s t a .  

María Eugenia debe de s a c r i f i c a r  todos s u s  & = e - =  L. uu desde que 

e s  un niEa, para complacer a l  padre y ya de a d u l t a ,  l o  hace para 

complacer a su  abuela ,  a su  t i a  y ,  sobre todo,  a Leal .  E l l a  sabe 

b ien  que no l o  ama pero s i e n t e  l a  imperiosa necesidad de 

s a t i s f a c e r  todos s u s  deseos,  para v e r l o  cuntento,  s a c r i f i c a  su 

amor par  Gabr ie l  y en e s t a  a c t i t u d  e l l a  misma s e  co l~para  con 

I f i g e n i a  d e l  mitu cuan(:$(:) expreza: 

; S í !  como en l a  ti-agedia antigua s o y  I f i g e i ~ i a :  

navegando e s t m o s  en plenos v i e n t o s  adversos,  y para 

sa lvar  este barco del  mundo que t r ipu lado  no  sé por 

quién cor+.e a sacar s u s  od ios  no sé ddnde, es necesar io  

que entregue en holocausto mi dúc i l  cueí1po de esclava 

marcado con l o s  h i e r r o s  de muchos s i g l o s  de servidumbre 

(de  l a  Parra, 1981 : 366') 

ES un masoquismo ( p -  e rve r s ihn  -. sexual  de que goza con verse  

humillado u siialtratad(:! -:::y uns persvna  de l  :2 t , iu  sisuj que segúi-l 



l a  au to ra  e s  producto de un " Monstuo Sagrado de s i e t e  cabezas" 

(de la  Parra, 1981: 3681, producto,  en Última i n s t a n c i a  de 

nues t ra  c i v i l i z a c i 6 n ,  pues enumera como s u s  componentes a l a  

"sociedad como f a m i l i a ,  honor, religi611, moral, deber;, 

c o n e n i e n t e s  y p r i n c i p i o "  (de l a  Fa r ra ,  1961: 3 6 8 ) .  

E s  d e c i r ,  s e g h  e s t o  s e  debe entender  que d ichos  elementos 

l l e v a n  a l  humano A 1-~n verdadero s a c r i f i c i o  de l a  v ida  misma. 

Recuerdese que en l a  I f i g e n i a  d e l  mito e s t a n  también p resen tes  

.L.. -1- t u c ~ u s  e l l o s ,  pues l a  p ro tagon i s t a  debe s a c r i f i c a r  s u  v ida  para 

s a t i s f a c e r  l o s  deseos de l a  sociedad y de su  padre,  l o s  c u a l e s  

invulucran todos  l o s  puntos anotados anter iormente.  

En I f i g e n i a ,  s e  sefiala e l  doble s a c r i f i c i o  a que s e  ve 

,3e I(->L.~I~.B - -. - - Maria Eugenia: a renunciar  a s u s  i l u s i o n e s ,  a su  amor, a 

s u  deseo; a someterse también a l a  marginaciün y a l  

sil - - - -  ' - " 2  
e i l c i l i l t r i ~ t t r i t í i ,  q?e, en i x l t i x ~ a  i n s t a n c i a  l a  remiten a un o lv ido  

en 13 memoria cc>le:>tiva de su pueblo. 
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