
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-IZTAPAWA 

POSGRADO EN HUMANIDADES 

TERMINAL EN TEORCA LITERARIA 

m Casa a ierta a l  tiemno 

AUTOBIOGRAF~A FlCClONALlZADA EN LA NARRATIVA DE 

MAR~A LUISA PUGA 

TESIS 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTORA EN 

TEOR~A LITERARIA 

PRESENTA 

MA. DEL CARMEN DOLORES CUECUECHA MENDOZA 

DIRECTORA 

ANA ROSA DOMENELLA AMADIO 

MEXICO, D.F., 2009 



Introduccion 1 

Capitulo 1. Teoria de la autoficcion 

1.1. La novela mexicana posmoderna 

1.2. La autoficcion 

1.3. La identidad del autor, del narrador y del p e m a j e  

1.4. El pacto ambiguo 

1.5. La referencialidad 

1.6. La enunciacion 

1.7. El lector 

1.8. La retrospeccion 

1.9. La memoria 

1.10. La escritura autobiografica 

1.10.1 El diario , 

1.10.2 El retrato y el autorretrato 

1.10.3 Las memorias 

1 1  La autobiografia femenina 

Capitulo 2. De la ninez a la adolescencia 

2.1. La forma del silencio: las marcas de la autobiografia femenina 34 

2.2. Una novela autoficaonal 36 
2.3. La estructura a manera de diario 39 

2.4. El regreso a la infancia 43 

2.5. La adolescencia 53 

2.6. La escuela 57 
2.7. Identidad personal y nacional 59 

Capitulo 3. La juventud en la ciudad de Mexico y en Europa 

3.1. PBnico o Peligro: libertad y compromiso social de las mujeres jovenes 

en la ciudad de Mexico 65 

3.1.1. Autobiografia ficticia y autobiografia real 72 

3.1.2. La identidad de genero 76 

3.1.3. La identidad nacional 86 
3.2. Antonia: Identidad, amor y muerte en Europa 90 

3.2.1 El principio de verificacion 94 
3.2.2 La identidad 96 



3.2.3 El amor 

3.2.4 La muerte 

Capitulo 4. De Roma a Grecia: entre el amor y la culpa 

4.1. "Recuerdos oblicuos", el relato de una pasion 
4.1.1. Nuevamente la infancia 
4.1.2. La "nacionncomo parte de la identidad del sujeto 

4.2. "Inmovil sol secreto": el final de una relacion amorosa 

Capitulo 5. En la plenitud de la madurez: la vida en Zirahuen, Michoacan 

5.1. Las razones del lago: la fuerefiez y la escritura en provincia 

5.2. Inventar Ciudades: una reconciliacion con el pasado 
5.2.1. La retrospeccion en Inventar Ciudades 

Capitulo 6 La llegada de la vejez 

6.1. Nueve madrugadas y media: los albores de la vejez 

6.1.1.Realidad y ficcion 

6.1.2. Maria Luisa Puga en la vejez 
6.1.3. Mexico: un tema recurrente 

6.2. Diario del dolor, cuerpo y exritura 
6.2.1. El diario de escritura 

6.2.2. diario autoficcional? 
6.2.3. Cuerpo y escritura 
6.2.4. La autobiografia ficcionalizada 

Conclusiones 

Bibliografia 



Introduccion 

El proposito de esta investigacion es proporcionar un acercamiento a la obra de Maria 

Luisa Puga desde una perspectiva feminista. El objetivo es detectar las huellas de su 

autobiografia en su obra literaria; para este proposito seleccione las obras que, a mi 

parecer, contienen una mayor cantidad de elementos autobiografcos de la autora. 

Elegi la obra de esta escritora mexicana debido a la curiosidad que desperto en mi 

al leer una entrevista en la que se le pregunto acerca de la fragmentacion en su obra, asi 

como de la presencia de su experiencia de vida en la misma. Sobre la fragmentacion Puga 

respondio que el tiempo de la mujer que escribe es fragmentario, pues de tanto en tanto 

interrumpe su escritura para mover la sopa. En cuanto a su biografia menciono que si bien 

habia algunos elementos de su vida, en su obra no era totalmente autobiografica. En ese 

momento le crei lo que afirmaba al entrevistador, pero, posteriormente al leer su texto 

Moria Luisa fugo. De Cuerpo entero y m6s tarde su novela Lo formo del silencio, me 

parecio que los datos entre uno y otro texto se correspondian; lo mismo ocurria con otras 

de sus novelas, como Panico o Peligro y Antonio. Por lo tanto, decidi rastrear los indicios 

de autobiografia en su obra, empleando como guia el texto referencia1 antes mencionado. 

Sin embargo, aunque intuia que habia una relacion estrecha entre las experiencias 

consignadas en sus novelas y aquellas vividas por la escritora, no hallaba un inst~rnento 

teorico que se ajustara a la problematica de la obra y que me permitiera realizar el 

analisis. 

La narratologia establece y separa claramente el nivel ficticio, en el que se 

encuentra el protagonista y el narrador, del real y extratextual, en el que se halla el autor. 

Por lo tanto, este instrumento teorico no podia explicar el hecho de que el autor se 

encontrara en la diegesis de la obra, ni que en una novela hubiera evidentes datos 

autobiograficos del autor, es decir, habia un problema de hibridismo. 

En el curso de la investigacion me encontre con la teoria de la autoficcion. Una 

propuesta relativamente nueva que habia sido desarrollada por la critica literaria espanola 

para explicarse el fenomeno de la hibridez en las novelas de su pais, en donde el autor se 



ficcionaliza en su obra. Estos presupuestos teoricos me facilitaron el analisis de la 

novelistica de la escritora mexicana. 

De hecho, la obra de Maria Luisa Puga se caracteriza por desbordar los generos 

literarios en los que se factura su obra, ya que no se ajusta a los parametros de canones 

literarios establecidos. lrma M. Lopez en su estudio titulado Historia, escritura e identidad. 

La novelistica de M a r h  Luisa Puga (1996: 116) advierte acerca del caracter hibrido de la 

obra de la autora: "Este elemento hibrido que se encuentra en la obra de Puga, convierte 

su ficcion en una literatura de frontera, en donde convergen sucesivamente realidades 

multiples que otorgan una experiencia diversa". 

Virginia Hernandez Enriquez (2008: 264) por su parte en su tesis doctoral analiza 

las tres ultimas novelas de Puga: Inventar Ciudades, Nueve Madrugadas y media, y Diario 

del dolor. Ella menciona el caracter hibrido de la obra, el cual explica como una muestra 

de su pertenencia a la literatura posmoderna. Dice en sus conclusiones: 

[La obra de Puga] se considera como una muestra de literatura hibrida y 
autoconsciente con un amplio porcentaje autobiografico, que se dispersa en la 
autoficcion y en la autorrepresentacion, ya que las tres obras ofrecen 
personajes que bordean la ficcion, con un pie en la realidad. En consecuencia 
las tres obras son producto de un discurso posmoderno e hibrido, porque no 
responden a la tradicion de la novela modernista. 

En este acercamiento a la obra de Puga abordo el problema del hibridismo a la luz 

de la teoria de la autoficcion o autonovelacion, la cual tiene su origen en Francia en 1975 y 

es desarrollada en Espana por la critica literaria de ese pais. Este estudio desde la teoria 

de la autoficcion es novedoso en la literatura mexicana, ya que aplica un nuevo 

instrumento teorico que permite seguir puntualmente las huellas autobiograficas de Puga 

incluidas en su obra ficcional. Para analizar la novelistica de la autora en estudio desde 

una lectura autobiografica ordene su obra de acuerdo a su ciclo vital y posteriormente 

revise los rasgos caracteristicos de la autobiografia escrita por mujeres. 

Las diferencias biologicas y sociales entre mujeres y hombres hacen que ambos 

observen la realidad de distintas maneras. De acuerdo con Maria Matias Lopez (2009: 2), 

las autobiografias masculinas suelen narrar aspectos biograficos en un contexto de accion, 

aventura y exponen o discuten sus ideas (Matias, 2009: 2). Por otro lado, los estudios 



realizados a la escritura autobiografica femenina, segun esta misma teorica, demuestran 

que lo que las mujeres pretenden es conquistar su identidad. El cuerpo femenino, la 

vuelta a la infancia y la referencia a lo cotidiano de la vida juegan un papel fundamental en 

las obras escritas por mujeres. Para ellas, la lengua se convierte en un instrumento de 

liberacion. 

Los rasgos que realza Matias Lopez coinciden con los que tambien detecta Eliane 

Lecarme-Tabone (2004) y se ajustan a las caracteristicas de la autobiografia de Puga, por 

lo que los analisis de las obras se encuentran ordenados atendiendo al ciclo vital de la 

autora. Esta investigacion inicia con la revision de la teoria de la autoficcion para 

posteriormente adentrarme con el analisis de las obras. El capitulo 2 inicia con La Forma 

del silencio, donde Puga retorna a su infancia y recuerda la muerte de su madre. El 

capitulo 3 revisa la juventud de la autora, la cual se encuentra en dos novelas Ponico o 

Peligro y Antonio. El capitulo 4 aborda la relacion amorosa que Puga sostuvo con el 

colombiano y que ficcionaliza en dos relatos breves "Recuerdos oblicuos" e "Inmovil $01 

secreto". En el capitulo 5 analizo dos obras en las que la autora ficcionaliza su estancia en 

Zirahuen, Michoacan, en la madurez de su vida: Las razones del lago e Inventar ciudades. 

Posteriormente, en el capitulo 6 analizo las dos uitimas novelas que Marra Luisa Puga 

escribe: Nueve Madrugados y medio y Diario del dolor, en las que percibimos a la autora 

en la vejez. Esta investigacion finaliza con mis conclusiones y refiexiones resuttado de este 

acercamiento a la novelistica de Maria Luisa Puga. 



Capitulo 1. Teoria de la autoficci6n 

No se si escribo poro dejar testimonio 
de que los dias que transcurren son 
dias vividos realmente, es decir, en 
cierto monera, poro rescatar de la 
mediocridad y del olvido mi vida, o bien 
paro outoafim>arme. 

Manuel Alberca 

Maria Luisa Puga incursiona en la literatura mexicana a finales de los anos setenta con Las 

posibilidades del odio (1978), proponiendo una narrativa agil y novedosa debido a la 

temdtica abordada en esta obra. No era comun que una autora mexicana escribiera una 

novela sobre Africa, especificamente sobre Nairobi, y su realidad como continente 

colonizado. Posteriormente seguirian Cuando e l  aire es azul (1980), los relatos o cuentos 

del libro Accidentes (1981). las novelas Pdnico o peligro (1983). Lo forma delsilencio (1987). 

otro libro de cuentos bajo el  titulo Intentos (1987), y las novelas Antonia (1989), La Viuda 

(1994), Las razones del lago (1990), Ceremonia de iniciacion (1993), La reina (1995), 

Inventar ciudades (1998), Nueve madrugadas y media (2003) y, finalmente Diario del dolor 

(2004). 

En toda la obra de Puga sobresale su preocupacion constante por el contexto social, 

por su pals, pero tambien por la busqueda de la identidad de sus personajes femeninos. La 

mayoha de las protagonistas de su nanativa son escritoras, huerfanas, mexicanas, escriben 

diarios o alguna forma de escritura autobiografica- y a traves de ellos construyen su 

identidad y se afirman como mujeres independientes, criticas, analiticas y activas, lo que 

las hace parecerse, en mayor o menor medida, a su creadora, a la propia Puga. 

Otro elemento interesante en la escritura de Puga es la constante evolucion en su 

obra que se corresponde con su ciclo vital. Podemos detectar a Puga nina, adolescente, en 

plena juventud, madurez y vejez. Desde luego, su muerte no esta en su obra, porque como 

toda autobiografia (como tendremos oportunidad de comprobar en este estudio) no puede 

finalizar en este punto (May, 1982). 



La critica literaria mexicana y extranjera ha tomado en cuenta estos aspectos. I m a  

M. Lopez afirma en su estudio titulado "Autobiografia interminable: la novelistica de Maria 

Luisa Puga" que: 

Para el lector familiarizado w n  la vida de la escritora el elemento personal convierte 
a la obra en un gran texto que construye a manera de capitulos l...] Esta empresa 
autobiografica destaca la necesidad del ser humano, hombre o mujer, por referir y 
volver a la propia vida" (Lopez, 1997: 81). 

Asimismo, en un libro postumo dedicado a la obra de Puga, Lo escritura que no ceso 

(2007) la critica literaria senala a las narradoras protagonistas de la obra de Puga (Pdnico o 

peligro, Antonio, por mencionar algunas) como aRer ego de la escritora. De la misma 

manera, Elena Poniatowska, amiga entranable de la escritora, declaro que las nwelas de 

esta contenian experiencias de su biografia. 

Sin embargo, Maria Luisa Puga en diversas entrevistas admitia que habia aspectos 

autobiograficos en sus novelas y cuentos; mientras que en otras ocasiones afirmaba que no 

necesariamente incluia su autobiografim en su obra. Estas declaraciones fomentaban la 

curiosidad del lector y la ambiguedad en la lectura de sus obras, las cuales se facturan 

como novelas, cuentos o cronicas, pero nunca como novela autobiografica y menos aun 

como memorias; por lo tanto, sus libros bien pueden leerse en doble clave: autobiografica 

o ficcional. Este fenomeno no es exclusivo en la obra de Maria Luisa Puga, sino una de las 

modalidades de la nwela contemporanea posmoderna, como explico a continuacion. 

1.1. La novela mexicana posmoderna 

En su libro Lo novela mexicano 1967-1984 (1984). John Brushwood considera que la 

narrativa nacional del periodo que comprende su estudio presenta una serie de tendencias 

y caracteristicas diferentes, diametralmente opuestas a la novela tradicional o canonica, 

como llama a la novela anterior a los anos 60. Brushwood enumera como rasgos 

especificos de las novelas sesenteras la metaficcion, la alusion al movimiento del 68, el 

espacio urbano y la busqueda de la identidad por parte de los personajes. 



Por su parte, Raymond L. Williams y Blanca Rodriguez en su estudio, La narrativa 

posrnodemd en MPxico (2002), coinciden con Brushwood en considerar a la metaficcion 

como una constante en  la narrativa mexicana actual y destacan algunos otros elementos; 

por ejemplo, la busqueda de la identidad, e l  desplazamiento de  los personajes como accion 

de la novela, las fronteras nacionales e internacionales que conlleva a la observacion de la 

diferencia y el otro, asi como la reflexion historica y politica. Narradores como Jose Agustin, 

Gustavo Sainz; Luis Arturo Ramos, Juan Villoro, Jose Emilio Pacheco, Carlos Fuentes en  

algunas de sus obras, Elena Poniatowska y Maria Luisa Puga comparten en sus narrativas 

estos elementos. 

Sin embargo, la rnetaficcion y la busqueda de la identidad son rasgos constantes 

que, desde mi punto de vista senalan una misma problematica en  la literatura mexicana de 

finales de los sesenta. La intrusion del autor e n  e l  relato desde un yo  que narra la historia, 

la autoconciencia del autor dentro del relato, asi como la autorreflexividad se refieren a 

unos limites entre realidad y ficcion bastante borrosos. 

En e l  caso particular de Maria Luisa Puga, Williams y Rodriguez (2002: 62) 

interpretan que algunas de sus novelas presentan caracteristicas rnetaficionales: 

Como las novelas de Pitol. la ficcion de Puga a menudo se crea conforme la historia se 
relata. Panico o peligro es una metaficcion que [...] sugiere que el narrar y el vivir son 
basicamente la misma actividad, y en la cual los personajes sufren identidades 
cambiantes. La ficcionalizacion de la historia en Panico o peligro es un metodo de 
entendimiento del yo. Lo forma del silencio es una meditacion sobre la novela mas 
autoconsciente, que sugiere que la realidad wnstruye la novela y la novda wnstruye 
la realidad. La atencion de Puga sobre las palabras en particular contribuye a la 
cualidad metaficcional de este trabajo; el uso de un esiilo enigmatico una vez mas 
desvanece los limites entre generos tradicionales. Considerada w m o  una rnetaficcion 
historiografica, Antonio relata la historia de una mexicana que se traslada a Londres, 
en busca de las huellas de Virginia Woolf, al tiempo que confronta una msis de 
identidad. 

1 Es importante senalar que el termino posmoderno se ha prestado a multiples debates para aclarar su 
significado ya que este es ambiguo y cambiante de acuerdo con el area disciplinar. Por su parte, Raymond L 
Williams y Blanca Rodrigwz se refieren a la literatura posmoderna en los terminos de Linda Hutcheon, quien 
la propone como novela concebida en forma autorreflexiva y meianct i~ (2002: 23 y 24). Asimismo, Virginia 
Hernandez Enriquez en su tesis doctoral en torno a la obra de Mana Luisa Puga desde una perspectiva 
posmodema indica: '[El termino posmoderno] en las artes y la estetica se le ha utilizado pan referirse a toda 
produaion artistica que mezda estilos diferentes, que es hibnda, que incluye culturas y epocas distintas y 
que recontextualiza estilos" (2008: 22). 



Estas caracteristicas las ha estudiado la critica literaria mexicana a la luz de la teoria 

metaficcional y desde el punto de vista de la autoficcion. Esta primera fue propuesta y 

desarrollada por la critica literaria canadiense, en particular por Linda Hutcheon; mientras 

que el concepto de autoficcion fue propuesto por las criticas literarias francesa y espanola. 

Ambas coinciden en la incursion del autor en la obra a traves del empleo de datos 

autobiograficos que relata un yo narrador que puede ostentar el mismo nombre del autor 

o bien ser un narrador sin nombre, pero con claras senas que aluden a la personalidad del 

autor. Es decir, ambas teorias coinciden en estudiar el fenomeno del borramiento o 

difuminacion de limites entre realidad y ficcion. 

Virginia Hernandez Enriquez advierte sobre las coincidencias entre ambas teorias 

emanadas de diferentes escuelas, con respecto a la mezcla de elementos pertenecientes a 

la vida del autor en un marco ficcional: 

considero que el matiz autobiografiw es muy amplio y permeable, no existe una linea 
divisoria, hay gradaciones. Lo mismo sucede con la metaficcion, como afirma Waugh, 
por lo tanto si se estableciera una comparacion entre metaficcion y autofimon, se 
hallaria que comparten rasgos similares (Hernandez Enriquez, 2008: 166). 

En esta investigacion optamos por realizar un estudio a la luz de la teoria 

autoficcional porque permite a) comprobar con mayor detalle los datos au tob id f i cos  de 

la autora, mezclados con la ficcion a traves del apoyo de textos referenciales o testigo; b) 

mostrar que Maria Luisa Puga se encuentra relacionada con los personajes femeninos de 

las novelas seleccionadas en este estudio a traves de un desdoblamiento, alter ego, o 

trasunto de la autora; c) comprobar que al ordenar las novelas seleccionadas atendiendo al 

ciclo vital de la autora real, podemos hallar su autobiografia, la cual subyace en un relato 

aparentemente ficcional; d) mostrar que los personajes evolucionan de acuerdo con el ciclo 

vital de Puga. 

Es necesario senalar que la obra de Maria Luisa Puga no es la Unica en la que se 

detectan datos autobiograficos mezclados con la ficcion. En particular, me quiero referir a 

las obras de escritoras mexicanas cuya obra tambien puede ser catalogada como 

aut&ccional o autonovelada. Cito el caso de Nellie Campobello, Elena Carro, Rosario 

Castellanos, Elena Poniatowska, Sihria Molina, Carmen Boullosa y Angelina Muniz 



~uberman~,  por mencionar algunas de las mas destacadas; en sus novelas los datos 

autobiograficos, es decir, e l  hibridismo esta presente. 

A este respecto Manuel Alberca, crituo espanol estudioso de la autoficcion, 

considera en su ensayo la autoficcion en Hispanoamerica?" que el  panorama de la 

literatura hispanoamericana actual presenta una multiplicidad de tendencias e influencias, 

pero la mayoria presenta hibridismo y mezcla de generos: 

Sin animo de inventario ni exhaustividad me ocupe de 25 de estas novelas 
[espanolas], publicadas entre 1975 y 1995. Este trabajo me sirvio para comprobar la 
existencia del fenomeno y para atisbar que e a  mucho mas extenso de lo que re podia 
suponer y ademas en aumento a partir de la decada de los anos 80 [...l. El mismo 
fenomeno lo ha registrado la novela hispanoamericana, en la que autores de tanto 
relieve como Cabrera Infante, Lezama Lima, Carlos Fuentes o Vargas Uosa han 
utilizado emategias autofiaionales. De manera destacada este ultimo en su conocida 
novela La tio Julia y el escribidor (1977), lo empleo de manera magistral, consiguiendo 
una ligazon inconsutil de ficcion y autobiografia (Alberca, 2006: 2). 

Este hibridismo o autoficcion se presenta de acuerdo con Alberca, en autores 

hispanoamericanos, ademds de los ya mencionados en Roberto Bolano (Chile), Ricardo 

Pligia (Argentina), Zoe Valdez (Cuba), Jose Lezama Lima (Cuba) y Reinaldo Arenas (Cuba) 

entre otros3. Asimismo, en la literatura de occidente ocurre el mismo fenomeno: con los 

criticos franceses surge el termino autoficcion; en Espana tambien encontramos obras 

ficcionales4 de modo que podemos afirmar que se trata de un hibridismo que presenta la 

novela contemporanea llamado autofiaiibn. 

2 Nellie Campobello, Las manos de mamo (1937) y Cartucho (1931); Elena Garro, Los recuerdos dd pwvenir 
(1963); Rosario Castellanos, Bdun Canun (1957); Elena Paniatowska, Lapor dc lis (1988); Silvia Mina, La 
manana debe seguir gris (1988). Lafamilia vino del norte (1987) y La imagen de Hector; Carmen Baullosa, 
Antes (1989); Angelina MuKi Huberman, Castillos en la tierra (1995) y Mdinossin viento (2001). 

3 Mano Varga Uosa, La tia Julio y el esaiibidor (1977); Carlos Fuentes, Los unas mt Loum Dhz (1997) y Diana 
o la mzodom solitaria (1994); Roberto Balaiio, Los detectives salwjes (1998); Ricardo Pligia, Cuentos; 
Guillenno Cabrera Infinte, Lo Hatmna pam un infmite difunto (1974); Zoe Valdez, La nada catidiana (1995); 
Jose Lezama Lima, Pamdiso (1968) Reinaldo Arenas, El mundo alucinante (1988). 

Manuel Alberca menciona como novelas fimonales espanalas: Penultimos castigos (1983) de Carlos Bahal; 
Todas las almas(1989) y Negm espalda del tiempo (1998) de Javier Marias; Paisajes despues de la batalla 
'1982) de Juan Goytisolo; El palomo coi0 (1991) de Juan Jose Millas, entre otros 20 autores mas. 



1.2. La autoficcion 

Ana Rosa Domenella ya advertia en su estudio sobre Maria Luisa Puga "La obsesion por la 

escritura" de la presencia de datos autobiograficos de la autora en los personajes 

femeninos de sus novelas y relatos: 

supone quiza el aerre de una etapa o la inauguracion de otra faceta de su trabajo 
literario, donde el material autobiograiico y la ficcion no solo dialoguen y se 
retroalimenten como habia ocurrido a lo largo de veinticinco anos productivos, sino 
que comiencen ahora a trasvasarse para componer un nuevo texto hibrido o de 
sintesis escritura1 (Domenella, 2004: 165). 

Precisamente esta particularidad hibrida de la que habla Ana Rosa Domenella es lo 

que caracteriza a la autoficcion, termino que comenzo a emplear el  critico frances Serge 

Doubrovsky en 1979 y que define Alberca (2006: 2) como "neologismo que sintetiza lo 

novelesco y lo autobiografico en una aparente crontradiccion". Es una contradiccion 

porque Rene Wellek y Austin Warren en su texto Teorio de la literatura (en Villanueva, 

1991) defendian que la caracteristica de los textos literarios consistia en su cualidad 

ficcional o inventada, no real, producto de la imaginacion del autor. Por otro lado, la 

autobiografia es considerada un discurso referencia1 (Villanueva, 1991) a la par de los 

discursos cientificos e historicos, es decir, se da por supuesto que hacen alusion a una 

realidad externa al texto. Ahora bien, con la aparicion de novelas que contienen datos 

autobiograficos, los limites entre ambos generos se desbordan, propiciando un texto 

hibrido, es decir, que contiene elementos de dos generos, de naturaleza antiietica, como 

refiere Jean Molino (199: 135): 

Por eso no hay actualmente genero autobiografico t...] la creacion literaria juega a 
borrar las fronteras haciendo estallar los generos. Lo que existe, lo que va sin duda a 
desarrollarse, es una mezcla entre autobiografia y ficcion en que el dinamismo del 
texto nace de la presencia en un segundo termino de limites que ya no se respetan. 

La critica francesa denomino autoficcion5 al espacio intermedio, hibrido, 

indeterminado gen6ricamente resultado de la superposicion de los generos literario y 

5 La critica inglesa le llamo "romance" a la "forma de ficcion en prosa distinta de la novela, identificable ante 
todo por la forma de concebir la caracterizacion. E l  romancista no intenta tanto mear gente de verdad como 
figuras estilizadas que puedan llegar a ser arquetipos psimlogm Silvia Adela Kohan tambien propone el 
termino de "novelografos" (novelistas + autobiografos), pero Manuel Alberca senala la inconveniencia de 



autobiografico. Manuel Alberca (2006: 2) considera que tambien podria llamarse 

autonovelacion, la cual caracteriza como: 

[...] un territorio narrativo que se situa a caballo de la autobiografia y novela. La 
autoficcion se caracteriza por tener una apariencia de autobiografia, ratificada por la 
identidad nominal d d  autor, narrador y personaje; [tambien] es un relato que se 
presenta como novela, es decir, como ficcion o sin determinacion generica (nunca 
como autobiografia o memorias). Es precisamente este cruce de generos lo que 
configura un espacio narrativo de perfiles contradictorios, pues transgrede o 
contraviene el principio de distanciamiento de autor, personaje que rige el pacto 
novelesco y el principio de veracidad del pacto autobiografico. 

Como vemos, la identidad del autor presente en la novela o en el relato como 

narrador y personaje altera el texto produciendo una confusion en su lectura, oscilando 

entre la referencialidad y la ficcion. Francisco Puertas Moya (2003: 626) senala al respecto: 

La expansion del fenomeno autobiografico ha llegado a invadir el terreno de la ficcion, 
dando lugar a esas formas peculiares de novelas autobiograficas que, o bien recurren - 
al inveterado uso de la primera persona, o bien revelan a traves de la identidad 
nominal entre autor y protagonista la referencialidad del texto con respecto a la vida 
del escritor responsable de la obra. La causistica en el terreno de la ficcion 
autobiografica es inmensa, al ponerse en relacion dos ambitos tan extensos como el 
de lo ficticio y autobiografico, con constantes innovaciones tecnicas que se nutren de 
las dos realidades matrices, por lo que nos encontramos ante un campo de estudio al 
que solo muy recientemente se ha prestado atencion. 

La interseccion de estos generos antiteticos problematiza la relacion entre autor, 

narrador y personaje, e l  pacto contractual de ficcion o/y realidad, la recepcion del texto, 

bajo que claves debe leerse -la autobiografica o la ficcional- y como saber que una obra es 

autoficcional o no. 

Sergei Doubrovski acuno el termino autoficcion para referirse a los textos que no se 

ajustaban al cuadro propuesto por Philippe Lejeune en Le pacte autobiogmphique (1975) y 

en el que el teorico frances estipulaba como requisito para considerar un texto como 

autobiografico, la coincidencia entre autor, narrador y personaje (Alberca, 2006). Sin 

embargo, cuando Doubrovski se percato de que en algunas nwelas la identidad del autor 

propagar mas neologismos, por lo que opta por autoficcion o autonowlacion (Puertas Moya, 2003: 628 y 
629). 



se encontraba encubierta en el namdor y a la vez en el personaje de la obra, indico en su 

libro Fils: 

Al despertar, la memoria del narrador, que rapidamente toma el nombre de autor, 
cuenta una historia en la que aparecen y se entremezclan recuerdos recientes 
(nostalgia de un amor loco) lejanos (su infancia, antes de la guerra y durante la guerra) 
y tambien problemas cotidianos avatares de la profesion (...) LAutobiografia? No. Es 
un privilegio reservado a los personajes importantes de este mundo, en el ocaso de su 
vida, y con un estilo grandilocuente. Ficcion, de acontecimientos y hechos 
estrictamente reales, si se quiere auto-ficcion (en Alberca, 2006: 3). 

Por lo tanto, al no coincidir el nombre del autor con el  del narrador y el 

protagonista, que es el requisito del pacto autobiografico, o al  ser los hechos relatados 

ficticios por encontrarse en una novela, el pacto no se cumple al no haber veracidad en los 

elementos relatados (Puertas Moya, 2003). Sin embargo, Manuel Alberca seiiala que la 

definicion que hasta el momento es considerada canonica es la aportada por Jacques 

Lecarrne, cuya formulacion es la siguiente: "La autoficcion es, en primera instancia, un 

dispositivo muy simple: un relato en el  que el  namdor y [el] protagonista comparten la 

misma identidad nominal y cuyo titulo generico indica que se trata de una novela" (en 

Alberca, 2006: 3). De hecho, el termino autoficcion es aceptado por la critica aunque tiene 

sus detractores6 

De esta manera, la autoficcion es un espacio hibrido, resukado de la union de dos 

generos antiteticos: novela y autobiografia pues, como menciona Francisco Puertas Moya 

(2003: 638), en el propio termino autoficcion se hace mencion a la cualidad dual de las 

obras autoficcionales 

por lo cual el texto ocupa una posicion imprecisa e inestable, puesto que se trata de 
una narracion ficticia en la que el autor escribe sobre si mismo, aunque utilice para 
ello a un personaje al que le presta su nombre u otros mecanismos de identificacion 
[...] disimulando la personalidad real bajo un revestimiento artistico. 

En este espacio autoficcional o intermedio, a medio camino entre realidad y ficcion 

encuentran explicacion las obras que contienen ambos elementos por las aproximaciones 

6 Gerard Genette no acepta, por contradictoria, la posibilidad de un tipo de relatos que pueden postular 
simultaneamente la disociacion de un personaje, entre su personalidad autentica y un destino ficticio, es 
decir, encuentra insostenible defender la identidad del autor y del namdor en un texto supuestamente 
ficcional (en Manuel Alberca, 2006). 



que desde el discurso autobiografico se realizan hacia la ficcion o a la inversa, como explica 

Puertas Moya (2003: 639): 

[...] el espacio que ocupa la autobiografia novdada o autonovela, denominaciones que 
tambien pueden emplearse para referirse a este tipo de obras, es simplemente 
fronterizo, inestable, a medio camino entre dos realidades, indeciso y difuso L..] un 
fenomeno al que no se habia puesto atencion w n  anterioridad, pese a su existencia 
constatable en diversas formulas novelescas que utilizaban los aportes de 
experiencias autobiograficas y las voces narrativas facalizada en la primera persona 
para renovar estilisticamente las creaciones ficticias. En este sentido hay que poner de 
manifiesto que quienes han aprovechado la experiencia cultural proporcionada por la 
practica comun de escritura de diarios, memorias, autobiografias, epistalarios, etc., 
han sido los novelistas que han inwrporado al acervo de sus creaciones la modalidad 
autobiografica. 

Novelistas como Maria Luisa Puga quien practicaba la escritura de diarios a 

temprana edad y aprovechaba su experiencia de vida en sus novelas y cuentos. Como 

advertimos, el ir y venir de uno a otro genero propicio una hibridez en su obra, toda vez 

que los recursos de ambos generos interactuaban. Como indica Francisco Puertas Moya 

Esta situacion de influencia mutua se hace cada ver mas evidente, porque se ha 
producido una ruptura wnsaente, por parte de los artistas, de los planos reales y 
ficticios en el seno de las producciones esteticas, lo que ha permitido a la novela 
adentrarse en el territorio de la vida, del mismo modo que la autobiografia, al aspirar 
a su wndiaon de genero literario, ha apostado por su estetizacion, por su 
presentacion bajo moldes y postulados que inciden en la elaboracion artistica. 

Asi, vida y novela encuentran en el espacio de la autoficcion un terreno propicio que 

vuelve indefinidos los limites entre realidad y ficcion, un espacio movedizo que permite al 

autor autonovelarse sin el compromiso de veracidad al que lo obliga la autobiografia, como 

veremos a continuacion. 

1.3. La identidad del autor, del narrador y del personaje 

Una de las caracteristicas de las autonovelas que las hace parecerse a una parte de su 

matriz generica, es decir la autobiografia, es la narracibn en primera persona, aunque esto 

no descarta otras formas de narracion. En la autonovela la identidad del narrador y la del 

protagonista no coinciden de manera clara y precisa con la del autor, es decir, el nombre 

del narrador es diferente al del autor, o simplemente no tiene nombre, aunque por los 



datos autobiograficos o por la personalidad nos podemos dar cuenta de que el autor esta 

encubierto en el  narrador y del personaje de la novela. 

Manuel Alberca (2006: 5) senala que en las autoficciones esta ambiguedad entre el 

autor y el narrador personaje es parte del juego que provoca la autaficcion: 

la propuesta y la practica autoficcional es f...] confundir persona y personaje, hacer de 
la propia persona un personaje, e insinuar, de manera confusa y contradictoria, que 
ese personaje es y no es el autor. Esta ambiguedad calculada o espontanea, ironica o 
autocomplaciente [...] constituye una de las fuentes de la fecundidad del genero. 

Puertas Moya considera que en la confusion entre autor y protagonista hay una 

p ~ ~ ~ o c a c i o n  estetica no solo para e l  lector, sino para los propios margenes que se le habian 

concedido a la ficcion tradicional, permitiendole que entre en la vida y la rehaga a 

voluntad. Por eso, el critico espanol considera que: 

la base que sustenta esta posibilidad de confusion se encuentra L..] en el dato 
extratextual que vincula y pone en relaaon al autor y al personaje de su obra, el 
nombre propio o el pseudonimo que identiita a ambos y los hace semejantes por su 
aspecto fisica y por datos externos (geograficos, historicos, sociales, profesionales, 
&c.) que hace factible la asimilacion del personaje con el autor" (Puertas Moya, 2003: 
644 y 645). 

Asimismo, Manuel Alberca (2006) sostiene que el protagonista establece una 

relacion de semejanza con el autor que firma la obra o al menos con algo de su 

personalidad y dicha semejanza es comprobable extratextualmente por cualquier lector 

que sospeche de esta semejanza o parecido. Asimismo, los dos requisitos que debe cumplir 

una nwela que se considere autoficcional son: la identidad del autor en la nwela y que en 

esta se mezclen datos ficticios y autobiograficos. 

La identidad del autor puede ser de dos formas, segun consigna Manuel Alberca 

[...] la que consagra el nombre propio y la que, ausente este, se suple con una serie de 
datos personales expresos en el texto y comprobables extratextualmente. Es decir, 
cuando el narrador protagonista es anonimo, la atribucion a este en la novela de obras 
o libros conocidos del autor o de evidentes referencias autobiograficas del mismo, 
suple la identidad nominal exigida por el genero. 

Es importante senalar que de acuerdo con Francisco Puertas Moya (2003), la 

identidad comprobable entre personaje y autor no basta para llamar a una obra 



autoficcional, sino tambien la finalidad pretendida, es decir, que en el autor haya 

intencionalidad al escribir acerca de si mismo en la novela, pues en el  proceso creativo 

decide transformar la realidad en ficcion, por eso delega esta responsabilidad en un 

narrador, pues como indica Royano Gutierrez: 

El escritor tomo conciencia de su vida, eligio las aventuras que le parecieron mas 
propicias para su realidad artistica y las configuro en novela. Aunque el [escritor] 
novelase experiencias que vivio en su condicion de hombre, esas experiencias se 
convierten en novelescas por el solo hecho de haber sido incluidas en una novela (en 
Puertas Moya, 2003: 646). 

La autoficcion o autonovelacion tambien incide en el pacto de ficcion y de 

referencialidad, en la enunciacion y en el lector. Estos aspectos los analizaremos con mayor 

profundidad en los apartados siguientes. 

1.4. El pacto ambiguo 

Las raices genericas de la autoficcion provienen de la autobiografia y de la novela 

autobiografica. Por un lado, si atendemos a la primera, Phillip Lejeune describio sus 

caracteristicas y la definio como "relato retrospectivo en prosa, en donde una persona real 

narra su propia existencia y pone el acento en su vida individual, en parlicular en su 

personalidad" (Lejeune, 1975). Lejeune menciona que este relato esta regido por un pacto 

autobiografico en donde el autor se esfuerza en desarrollar un discurso veridico sobre sl 

mismo. Este pacto esta basado en cuatro categorias que debe cumplir el discurso, segun 

deqlosa Silvia Adela Kohan (2003: 17): 

*la forma del lenguaje: narracion en prosa, en la cual se seleccionan y se organizan los 
datos con un sentido literario (de lo contrario podria confundirse con el curriculo) f...] 
el dato objetho debe pasar por la subjetividad; 
*el tema: relato de una vida individual, de una personalidad, indagacion en la propia 
intimidad que implica una tarea de introspeccion; 
*el narrador: identificacion con autor y personaje protagonista; 
*la perspectiva; retrospectiva (enfoque del pasado). 

El pacto autobiografico esta basado en un doble compromiso por parte del autor: el 

principio de identidad, en el cual e l  autor se responsabiliza de que quien dice yo es el 

mismo que firma la portada de la novela; y el principio de referencialidad o pacto de 



referencialidad en donde el autor se compromete a contar la verdad, la cual puede ser, 

incluso, verificable y cotejable por parte del lector que "exige el mdximo de 

correspondencia entre el  texto y la realidad enunciada por este" (Alberca, 2006: 4). Por lo 

tanto, el lector realiza una lectura referencial, confiando en que lo que lee es real. 

Por otro lado, la narratologia define al narrador como un mediador que enuncia el 

mundo narrado, mientras que el personaje es el  agente de la accion narrada (Pimentel, 

2003). La novela que se narra es imaginacion del autor por lo tanto, autor narrador y 

personaje son distintos; se establece entre ellos una distancia de espacio y tiempo que 

permite deslindarlos, reconocerlos y ubicarlos dentro de los niveles de la narracion. El 

pacto que se establece en este tipo de textos es el pacto de ficcion o tarnbien de 

verosimilitud, en donde el autor solicita implicitamente al lector que imagine como 

verdadero o posible lo que le va a contar, lo que va a leer, para que acepte lo que se le 

cuenta como si realmente hubiera ocurrido, como menciona Alberca (2006: 5): 

Cualquier relato, novela o cuento, se narra como realmente acaecido, es decir, 
simulando que es verdadero. De hecho el narrador cuenta sin decimos que se trata 
de algo inventado o falso, al contrario cuenta como si hubiera acaecido realmente. 
Por su parte el lector, aunque sabe que se trata de una ficcion y que no debe exigir a 
la historia novelesca las mismas condiciones que exige en los hechos reales, se 
comporta como si se tratase de un relato real y exige al relato verosimilitud, 
suspendiendo mientras lee su principio de incredulidad. 

La autoficcion se encuentra en el cruce entre estos dos pactos, es decir, entre los 

terrenos de la referencialidad y la ficcion. Por lo tanto, producto de este hibridismo surge 

un pacto indeterminado y confuso, el cual propone Alberca como un "pacto dual, hibrido, 

dificilmente deslindable pues bebe de las fuentes finional y wnfesional a un tiempo" (en 

Puertas Moya, 2003: 13). al cual llama pocto ambiguo: 

El pacto autobiografico y el pacto novelesco de los que surge el pacto ambiguo. 
Estableciendo entre ambos el campo autoficcional que resulta de la implicacion, 
integracion o superposicion del discurso ficticio en el discurso autorreferencial a 
autobiografiw en diferentes maneras y dosis". 

Como resultado del choque de pactos antiteticos se desencadena la perplejidad y 

confusion del lector al no saber en principio a que pacto de los dos debe atender. Pero, 

e-hente, es el quien resuelve como leer el texto si como biografia o como novela 



(Alberca, 2006), apoyado en textos referenciales o paratextos (textos que indican en que 

clave leer el texto. Los paratextos se encuentran en la portada, contraportada, 

presentacion del libro o en entrevistas). 

Por su lado, Alicia Molero de la Iglesia (2003) indica que la novela autobiogafica ha 

rebasado el paradigma tradicional para proponer la ficcionalidad de una autoescritura, que 

lo unico que pretende es experimentar otras formas de diccion del yo, al margen de la 

autobiografia cldsica. Senala que este conflicto generico que ha abierto la ficcionalizacion 

de la narracion autobiogafica en el cual combina el pacto autobiografico y el pacto 

novelesco, produce un pactofontasmirtico, cuya veracidad variara de acuerdo al grado de 

compromiso que el escritor exhiba en su discurso personal. 

Para Francisco Puertas Moya, el pacto ambiguo es una subversion no de la realidad, 

sino del pacto autobiografico, ya que "la autoficcion vendria a constituir un 'contrapacto' o 

pacto vacilante con el texto, al establecer un nuevo marco de relaciones entre el sujeto 

consigo mismo, con su sustancia textual y con las plasmaciones externas" (Puertas Moya, 

2003: 691). 

Ya sea pacto ambiguo, pacto fantasmatico o pacto vacilante, lo que debe quedar 

claro es la cualidad hbrida de este pacto que produce duda en el lector al no saber si debe 

leer el texto como verdad o ficcion. Esta confusion privilegia al autor, quien puede contar 

aspectos de su vida disfrazado en un personaje ficticio: 

Esta mezcla de generos, al tiempo que fomenta la ambiguedad, supone un paso m6s 
para la constitucion de lo autobiografico como el hipergenero literario de la 
pmodemidad, gracias a su perspectivismo, a su intrinseca fragmentanedad a la 
paradojica condicion de mascara identitaria que destruye toda relacion de identidad 
con el yo referencial" (Puertas Moya, 2003: 693). 

Alicia Molero de la Iglesia propone tres posibilidades de asignar a una novela su 

condicion autobiografica: 

1) Ficciones que contienen factores textuales de identificacion, sea el nombre propio o 
auto-alusiones de similar valor referencial. 
2) Las que portan factores de identificacion paratextual, mediante las cuales d autor 
ofrece al lector elementos de relacion con el personaje, a traves de prologos, resenas, 
contraportadas. dedicatorias, presentaciones, aclaraciones, etc 
3) En otros casas la relacion se debe al factor intertextual, posible Unicamente cuando 
el lector cuenta con otros textos-testigo, como entrevistas, declaraciones, biografias, 



autobiografias, etc, que le permiten identificar al personaje con el autor (en Puertas 
Moya, 2003: 653). 

En el caso de la obra de Maria Luisa Puga existen abundantes resenas en periodicos 

sobre su obra a l  ser recien publicada; tambien se encuentran entrevistas realizadas a la 

autora y un libro autobiografico de  la coleccion De cuerpo enterp q u e  se ajusta mas a un 

retrato, como lo indica la coleccion a la cual pertenece- en  donde Puga deja informacion 

que permite rastrear las marcas autobiograficas incluidas en  su obra, como tendremos la 

oportunidad de ver mas adelante. 

Ahora bien, de acuerdo con Manuel Alberca, la autoficcion puede presentarse en  

distintos grados, segun se alejen o se aproximen hacia uno de los dos pactos matriz, es 

decir, habra textos que contengan mas aspectos referenciales o autobiograficos que 

ficcionales y viceversa. Por lo que, en  cuanto a la obra de Maria Luisa Puga respecta, 

podemos advertir que algunas son mas autobiograficas que otras, como podemos apreciar 

en e l  siguiente cuadro: 
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Figura 1. Novelas autofimonales de Mana Luisa Puga 



Como advertimos, las novelas de Maria Luisa Puga se pueden ubicar dentro del 

terreno autoficcional, aunque afgunas oscilan mas hacia el  extremo autobiografico (sin 

serlo totalmente), otras se ubican en el centro, como autoficciones y, algunas otras se 

ubican hacia el extremo ficcional (razon por la que estas obras no son analizadas en este 

estudio). En este sentido, las obras incluidas en esta investigacion cumplen con los 

principios de la autonovelacion, es decir, la de ser textos hibridos, debido a la combinacion 

de autobiografia y ficcion. 

1.5. La referendalldad 

Otro de los requisitos que, de acuerdo con Manuel Alberca, debe presentar una obra 

autoficcional es la identidad del autor presente en la novela. ya sea de manera expresa a 

traves de su nombre real u otro ficticio o, incluso, el personaje puede no tener nombre, 

pero la identidad hace alusion a la del autor. Por lo tanto, se requiere de la verificacion a 

traves de textos referenciales que permitan constatar la identidad del autor en 

correspondencia con el  personaje. Como vimos en el  apartado sobre el  autor, hay dos 

posibilidades de identificarlo: de manera explicita, en la cual e l  nombre del personaje 

coincide con el del autor, y de manera implicita, en donde ante la ausencia del nombre "se 

suple con una serie de datos personales expresos en el texto y comprobables 

extratextualmente" (Alberca, 2006: 10). 

Este principio de verificacion o referencialidad es un recurso propuesto por Lejeune 

para la autobiografia, es decir, uno de los generos de los que se nutre la autofinion: 

Gracias a la referenaalidad es posible aplicar la teoria del pacto autobiogranm que 
se basa en la identificacion (no la semejanza o similitud) entre el autor real (escritor) 
del texto, el narrador desde cuya voz se focaliza la narracion (de ahi que esta suela 
adoptar la primera persona del singular para su expresion) y el personaje, 
protagonista o actante del relato, mientras que en el lector recaera -corno 
contraparte del pacto- la responsabilidad de atribuir verosimilitud o consistencia a 
esta identificacion (en Puertas Moya, 2003: 99). 

La autoficcion, al igual que la autobiografia, requiere de la referencialidad para 

comprobar la identidad del autor, pues como indica Francisco Puertas Moya (2003: 98): 

El primer rasgo definitivo sustanaal que se puede (y debe) atribuir a la literatura de 
corte autobiografico es la referenaalidad, pues sin ella no existiria literatura del yo l...] 



por lo que d objeto al que se M a referir la narraaon autobiografica se encuentra en el 
propio sujeto que enuncia, de modo que el interior o la subjetividad del escritor es 
transformado en objeto del discurso, produciendose asi una objetivacion o 
exteriorizacion de la intimidad autorial. 

Aunque la autoficcion, al igual que la autobiografia, busca verificar que el personaje 

corresponda al referente extratextual real, su finalidad es diferente: busca descubrir o 

desenmascarar al autor, inmiscuido en sus personajes. Esto provoca un contrato de lectura, 

en donde el lector detectara unas marcas que el autor ha pretendido dejar a maneta de 

huellas en el discurso y que "perfilan el territorio autobiografico y autorreferencial en el 

que desea moverse a sus anchas, quien habla de si mismo por medio de persona 

interpuesta, emboscado en las mascaras de quien no se reconoce a si mas que en la 

invencion y el fingimiento" (Puertas Moya, 2003: 102). 

Alicia Molero de la Iglesia considera que en la autoficcion, a diferencia de la 

autobiografia, la correspondencia entre el autor y el personaje no es exacta, sino parecida, 

es decir, hay gradaciones en que el autor decide revestir a un personaje con mas 

elementos de si que en otros: "De un modo u otro, e l  significado del sujeto en la 

autoficcion siempre sera parcial, y por tanto deformante, respecto a la persona civil que 

dice representar" (Molero de la Iglesia, 2006: 7). 

1.6. La enunciacion 

En este tipo de textos hibridos narrados desde un yo que lo mismo alude al autor, al 

nanador y al personaje ya sea con nombre o sin el, Manuel Alberca (2006) se pregunta 

quien es el que dice yo en el marco de un relato autoficcional: si se trata de un yo real, que 

toma la palabra desde el umbral autobiografico o un yo ficticio, producto de un personaje. 

Alberca considera que la misma naturaleza dual de la autoficcion emborrona la 

identidad autobiografica que establece el  nombre propio, mezclando al sujeto de la 

enunciacion y al del enunciado, tan radicalmente separados en la ficcion. 

Para Francisco Puertas Moya (2003: 654) el problema del yo en las novelas 

autoficcionales lo resuelve a favor de la ficcion, ya que considera que: 

aunque la escritura autobiogafica no trata un universo ficcional y formalmente se 
define por wndiciones pragmaticas de veracidad, el yo en que sustenta el genero 



autobiografico es una construccion artificial, cultural, y por tanto ficticia que 
contamina y manipula en la narracion la espontaneidad y sinceridad de los 
recuerdos, para acomodarlas a una intencion significativa. 

Esta facultad de la autobiografia de evocar el pasado desde el presente presupone 

una reelaboracion o reconstruccian que puede estar plagada de errores producto de la 

subjetivilad del autobiografo, desde cuya perspectiva recuerda su realidad. Senala Puertas 

Moya (2003: 55): "La escritura autobiografica se convierte en una segunda piel, en una 

reinvencion que disfraza o enmascara lo que fue un momento presente ya caducado y cuya 

reconstruccion tiene que partir de la artificialidad". 

Silvia Adela Kohan (2003) tambien considera que el yo autobiografico se mueve en 

el terreno ficcional, ya que quien relata su vida no dice la verdad, sino que afirma que la 

dice. Asimismo, Dario Villanueva sehala la contradiccion de catalogar a las autobiografias 

como textos referenciales, mientras se cuestiona la sinceridad en ellas: 

Nunca han faltado actitudes escepticas ante el supuesto valor de veracidad atribuido 
canonicamente a las autobiografias. Todas son falaces. Para George May, la 
autobiografia no es vendica porque es literatura. La autobiografia es autoengano, 
pues el autor se autocensura y para los lectores es sencilla y llanamente mentira o 
todo lo mas una media verdad (Villanueva, 1994: 214). 

Si  bien es cierto que esta caracteristica de la autobiografia de ser una 

reconstruccion intencional y acomodaticia de los hechos por parte del autobiografo, la 

acerca al terreno de la invencion, de lo no real, y le abrio las puertas del genero literario y 

de la critica, en el caso de la autoficcion esta ambiguedad e imprecision esta justificada por 

el mismo fenomeno de la autonovelacion, pues como Alberca (2006: 11) indica: 

lo especifico de la autoficcion, creo, es que su estatuto ambiguo alcanza o afecta 
tambien a la identidad. Asi, quien dice yo en una autoficcion es y no es el mismo 
autor, pues en la medida en que se incorpora a si mismo como un personaje de 
novela, se identifica y se distancia de manera simultanea y alterna. 

Este es, precisamente, el efecto que propone la autoficcion, un juego 

indeterminado en la enunciacion y lo enunciado. 



1.7. El lector 

La autoficcion plantea una relacion entre autor y lector mediatizada por el texto. Puertas 

Moya (2003: 644) considera que en los escritos autoficticios se presentan diferentes 

formas: 

unas pertenecen a la realidad autobiografica, otras son metaforas de la vida del 
escritor, hay induso fragmentos (distinguibles unas veces, indistinguibles otras) que 
son irreales y totalmente inventadas. Esta diversidad ontologica que se ofrece en la 
autoficcion obliga a aplicar un sistema de interpretacion variable o modulable que 
afecta implicitamente el contrato de lectura. 

El principio de verificacion al que se somete una obra autoficcional tiene la 

conveniencia de intrigar al lector que se enfrasca en la indagacion acerca de datos que le 

confirmen sus sospechas acerca de la personalidad del autor enmascarada en el  personaje: 

el lector puede optar, precisamente basandose en los datos extraliteranos, por leer 
estas novelas como autobiografias, o lo que es lo mismo, por poner en suspenso su 
credibilidad de lector ficcional para adoptar una postura de lector autobiografico con 
respecto a los datos ficticios o que se presentan como tales. El resultado es una 
lectura que tiende a develar las referencias y las daves de la novela (Puertas Moya, 
2003: 644). 

Las claves para que el lector sepa como leer un texto se encuentran en las portadas 

o contraportadas del libro, en las resenas publicadas en periodicos o en las presentaciones 

del libro y en las entrevistas al autor. Estos elementos los llama Genette paratextos 

(Alberca, 2006). En el caso particular de la obra de Maria Luisa Puga, la mayoria de las 

resenas publicadas en los periodicos capitalinos se refieren a sus escritos como 

autobiograficos; sin embargo, la autora se resistia a que interpretaran su obra bajo esta 

clave de lectura, propiciando aun m is  la curiosidad tanto en el publico lector comun, como 

en la critica especializada. 

Molero de la Iglesia (2006) explica que en las obras autoficcionales el autor relata 

aspectos autobiograficos sin responsabilizarse de la veracidad de lo enunciado, como 

ocurriria si publicara su autobiografia con esta designacion. Por lo tanto, la autoficcion 

libera al autor del pacto o contrato de verdad con el  lector, pero acaso esta libertad de 

decirse a traves de un personaje lo haga mas sincero que el autobiografo que afirma que lo 

es (May, 1982). 



Philippe Lejeune senala que lo importante y significativo para construir un texto 

autobiografico es la dimension que le asigna el  lector, su competencia para atribuir 

veracidad o no a lo leido. El lector aporta a un texto autobiografico la interpretacion, es 

decir, "el lugar en el que es posible leerlo, la perspectiva desde la que se entiende y 

comprende el alcance de la confesion o la verificacion autobiografica" (Puertas Moya, 

Asi, la aportacion mas importante que la autobiografia hace a la literatura es la 

incorporacion del autor y el  lector que la narratologia del siglo veinte habia designado 

como narrador y lector implicito, ya que 

[...] los mensajes literarios suelen disponer de narraiarios internos, con lo que el 
lector es un intmso, un mero espectador de los hechos narrados [...l. La inclusion del 
autor y lector se produce por la reciprocidad de ambos terminos de modo que si en 
la autobiografia el autor se muestra tal como es (o como quiere ser), era preciso 
crear un espacio paralelo, para dar cabida al lector, que no interviene wmo un 
elemento pasivo, sino wmo un factor significante activo en el proceso semiotiw de 
la interpretaaon (Puertas Moya, 2003: 90). 

La autoficcion exige un tipo de lector activo que se deleite con el juego intelectual 

de planos e identidades cambiantes y ambivalentes de la personalidad del autor (Puertas 

Moya, 2003 y Alberca, 2006) y que soporte ese doble juego de propuestas contrarias sin 

exigir una solucion total. 

El autobiografo se embarca en la empresa de narrar su existencia cuando se encuentra en 

la madurez para saber interpretar friamente sucesos que le ocurrieron en el pasado 

(Caballe en Puertas Moya, 2003). Esta distancia temporal entre el que se fue y el  que se es 

establece un camino de ida y vuelta entre el  pasado y el presente. Jean Molino(l991: 111) 

indica: 

se encuentran ya en esos retornos sobre si mismo t...] estructuras antropologicas y 
narrativas que caracterizan el relato en primera persona y el autobiografiw: presencia 
de dos yo, el que retorna sobre su existencia pasada y el perdido en esa vida anterior; 
presencia de dos tiempos-pasado y presente-; presencia del relato, del analisis, del 
wmentario. 



En el caso de la autoficcion como muestra de la influencia de uno de los generos 

matriz- el autor reconstruye su pasado en la novela y realiza el camino sobre si mismo, mira 

en retrospectiva, pues como indica Puertas Moya (2003: 52): "Al mirar hacia atras, al 

investigar l...] lo primero que se encuentra es otro yo que ha actuado de modo 

inconsciente, irreflexivamente. Por lo tanto la retmspeccion introduce en el texto el 

elemento racional de la conciencia imprescindible al autobiografiane". 

La a u t o f ~ c b n  no solo abarca la autobiograna del autor disfrazada en la ficcion, sino 

tambien la reflexion y el comentario que propicia la mirada retrospectiva de quien se 

encuentra entre pasado y presente, como menciona Jean Molino (1991: 130): 

la novela personal no es una sublimacion, es decir, un medio de disfrazar una 
experiencia hasta volverla irreconocible a sus propios ojos; es una confesion en la 
que, como en la autobiografia pero de otro modo, el escritor retorna sobre si mismo 
para comprenderse y construirse, para construirse e interpretarse. la distancia de la 
reflexion es, en el primer caso, la que separa al yo novelista del yo perdido en la 
aventura [...l. 

De esta manera, queda claro que el  autor retorna sobre si mismo para verse, 

entendene y entender sus circunstancias, pues mirar el pasado implica tambien mirar 

hacia adentro reflexivamente, como indica Puertas Moya (2003: 52): "La retrospeccion 

supone una introspeccion o una exegesis explicativa a sucesos inconexos que tuvieron 

como protagonista al autor de la narracion que necesariamente ha de atender al elemento 

temporal y a la ordenacion cronologica". 

Las novelas autoficcionales que por lo general contienen fragmentos de la vida del 

autor se caracterizan por el  retorno a si mismo que emprende este en la indagacion de su 

identidad y de su pasado, asi como por los desdoblamientos que realiza el autor entre el 

que se es y el que fue; asi lo explica Jean Molino (1991: 111): 

Las propiedades de la escritura ~bjetivaaon, descontextualizacion, fijacion, diision- 
tienen corno consecuencia el profundizar el corte entre los dos yo, entre los dos 
tiempos de la autobiografia, dando al yo perdido y recobrado una consistencia y una 
autonomia radicalmente nuevas: como en d autorretrato, aqui aparece mi otro yo 
como separado, como un verdadero doble. Las rupturas se manifiestan en tomo a la 
nueva solidez que adquieren mis alter ego. 



Maria Luisa Puga se desdobla en las narradoras sin nombre de sus novelas Lo Forma 

delsilencio, Antonio, de los relatos 'Recuerdos oblicuosn e "Inmovil sol secreton; asimismo 

en Susana, Lourdes, Licha, Lorenza y, finalmente, Maria Luisa Puga. Todas ellas reduplican a 

la autora real. Todas ellas son empleadas por Puga para autodescubrirse. Todas ellas se 

identifican con la autora ya sea por su apariencia fisica, por sus vivencias y tambien por sus 

ideas, pues como indica Francisco Puertas Moya (2003: 906): 

no basta con la apariencia externa (incluyendo en ella la concomitancia de datos, y 
circunstancias biograficas entre el autor y el personaje), para que nos refiramos a un 
doble, que m6s alla de un mero parecido, el autor delega en su protagonista la 
elocucion de sus ideas y sentimientos abriendo paso de esta manera a una mayor 
complicidad. 

Es decir, para que las protagonistas de las novelas de Puga sean consideradas su 

doble, aker ego o trasunto deben compartir con la autora, adem6s del parecido en la 

apariencia externa, "una comun actitud ante el  mundo" (Puertas Moya, 2003: 914) y, la 

m6s evidente es la critica social y politica que todas ellas realizan de su pais, Mexico. Este 

aspecto es una constante en la obra de Puga y, si se quiere. obsesivo que se traduce en su 

preocupacion por su entorno, como veremos mas adelante. 

Ahora bien, a traves de todas las protagonistas en las cuales Puga se identifica 

podemos observar la evolucion de su propio ser; es decir, en las protagonistas existe una 

progresion fisica, psicologica y emocional que coinciden con las distintas etapas de la vida 

de la autora, incluso en sus novelas hay marcas que nos permiten detectar la continuidad 

entre una etapa y otra, pues como explica Puertas Moya (2003: 961): 

Uno de los aspectus a tener en consideracion al hablar de los personajes autoficticios 
es el de su progresion constiitiva, esa manera de irse haciendo que refleja la 
continuidad del autor al que pretenden representar, de modo que corno texto 
autobiografico, la autoficcion se hace eco de una busqueda de la consecucion de una 
personalidad en constante transformacion, por lo que es imposible encontrar al 
personaje monoliiicarnente constituido de una sola pieza. 

1.9. La memoria 

Para realizar esa vuelta al pasado que presupone la escritura autobiografica se requiere de 

la memoria, ya que sin ella no hay autobiografia. Sin embargo, los criticos literarios 

atribuyen a esta la facultad ficticia del texto autobiografico, toda vez que la memoria suele 



conllevar una serie de deformaciones e imprecisiones en el acto mismo de la 

rememoracion que "estan implfcitos en su mecanismo operativo, grabando (o 

recuperando) solo una parte de todos los sucesos conocidos, olvidando otros y mezclando 

lo que conoce con lo que imagina" (Puertas Moya, 2003: 60). 

La memoria selecciona y organiza los recuerdos de tal manera que ya existe en esta 

una organizacion prenarrativa, de modo que el autobiografo no trabaja con recuerdos 

aislados, sino con una facultad que funciona con su propio orden (Puertas Moya, i003). 

Sin embargo, la distancia temponl de la narracion con respecto al suceso narrado provoca 

cambios que se producen de manera inconsciente o natural y en el que el detalle episodico 

puede ir perdiendo fuerza y debilitandose hasta llegar a desaparecer, por lo que se 

constata que: 

Despues de un periodo rdat i~mente breve de tiempo (solo unos pocus dias), 
durante los cuales el individuo retiene una imagen muy detallada del suceso 
experienciado, el recuerdo entra en un proceso de seleccion y organizacion antes de 
ser estampado ya indeleblemente en la memoria (Ma. Alexia Sanz en Puertas Moya, 
2003: 66). 

El autobiografo no realiza simplemente un acto de recuperacion de los momentos 

recordados o evocados, sino que la memoria tambien tiene la capacidad de comprender, 

ya que "hay una mutua dependencia entre comprension y memoria. Si la comprension se 

construye con una representacion abstracta, elaborada y organizada, la memoria podra 

retenerla y recuperarla, mejor que si dicha representacion es literal" (Puertas Moya, 2003: 

67). Por lo tanto, el acto de narrar no es un simple acto memoristico, sino una constante 

reinterpretacion de los hechos que adquieren significado gracias a la combinacion que han 

adoptado en el texto literario. 

Al respecto, Sihria Molloy (2001: 16) considera que la autobiografia es siempre: 

una re-presentacion, esto es, un volver a contar, ya que la vida a la que 
supuestamente se refieren es, de por si, una suerte de construccion narrativa. La vida 
es, necesariamente, relato; relato que nos contamos a nosotros mismos, como 
sujetos, a traves de la rememoracion; relato que oimos contar o que leemos cuando 
se trata de vidas ajenas. Por lo tanto, decir que la autobiografia es el mas referencia1 
de los generos -entendiendo por referenaa a un remitir ingenuo a una 'realidad' a 
hechos concretos y verificables- es, en aerto sentido, plantear mal la cuestion. La 
autobiografia no depende de los sucesos, sino de la articulacion de esos sucesos, 
almacenados en la memoria y reproducidos mediante el recuerdo y la verbalizacion. 



Los estudiosos de la memoria han realizado diversas clasificaciones de la misma de 

acuerdo a su area disciplinar y desde diferentes perspectivas. Para la comprension del acto 

de recordar que realiza el autobiografo, obviamente apoyado en la memoria, es 

conveniente considerar tres tipos de memoria: "la procedimental, la semantica y la 

episodica. Tal como la propuso Tulving: 

[...] la episodica L...] es la que nos permite recordar nuestro pasado personal. Se trata 
de una memoria autobiografica y su expresion va siempre awmpaiiada de la 
experiencia consciente que nos permite vemos a nosotros mismos como agentes de 
los eventos revividos (en Puertas Moya, 2003: ii). 

De esta manera, la memoria episodica es la que permite al autobiografo recordar 

aspectos de su vida para interpretarlos y convertirlos en escritura. 

No oividernos que Maria Luisa Puga construia sus novelas a partir de una base 

escritura1 que eran sus diarios, es decir, capturaba en sus cuademos el tiempo inmediato y 

cotidiano del dia a dia, para de ahi convertir su experiencia en novela. Al respecto, George 

May considera que al menos hay dos clases de autobiografos: "los que se ayudan de una 

documentacion (cartas viejas, recortes de perMdico y sobre todo del diario intimo) y los 

que dependen solo de su memoria" (May, 1982: 92). 

Como advettimos, Puga se adecua al primer tipo de autobiografas que no dependen 

totalmente de su memoria, sino que se apoyaba en una base escritura1 que le permitia 

recordar, de alguna manera, con mayor detalle sus vivencias. Desde este punto de vista, los 

cuademos de Puga le servian de registro, de apoyo para recordar con mejor fidelidad los 

aspectos de su vida; una especie de filtro que le permitia decantar el  episodio de vida para 

reinterpretarlo, reflexionarlo y comprenderlo. 

Ahora bien, Puertas Moya (2003) considera que la percepcion del tiempo y la 

capacidad de recordar esta mediada por una funcion sociocukural que interviene en la 

composicion psiquica de nuestras percepciones y emociones, pues como indica Francisco 

La Rubia Prado: 

vivir en la memoria presupone ser en la historia y en la cultura que uno nace. Graaas 
a la memoria el ser humano se realiza social y colectivamente, al mantener su 
identidad cultural graaas a esa capacidad de acumulacion y aprendizaje que se 
representa en la memoria (en Puertas Moya, 2uu3: 76). 



Los recuerdos personales no surgen aislados, sino en el marco de un contexto social 

y cuttural al cual pertenecemos o decimos pertenecer. Por eso, no es de extranar que en 

los recuerdos autobiograficos aparezcan tambien los recuerdos de la vida colectiva. Sihria 

Molloy (2001: 20) dice al respecto: 

el autobiografo da testimonio de lo que ya no existe [...] La autobiografia en 
Hispanoamerica es un ejerciao de la memoria que a la vez es una conmemoraaon 
ritual, donde los recuerdos individuales se secularizan y se representan corno 
sucesos compartidos. 

Finalmente, los mecanismos del funcionamiento de la memoria resultan 

complicados, pero baste saber que no existe una memoria 

monolitica y uniforme, sino que [la memorial esta compuesta por varios elementos 
[relacionados] entre si y se convierten en un sistema plural adaptable, receptivo a 
diferentes estimulos que reaccionan segun pautas establecidas, pero que aun no han 
sido suficientemente estudiadas (Puertas Moya, 2003: 69). 

1.10. La escritura autobiografica 

La autobiografia es un genero que se caracteriza por ser la narracion de un yo que a la ver 

es sujeto y objeto de su narracion. La escritura autobiografica engloba distintas vias como: 

la autobiografia real, el diario intimo, el autorretrato, la carta, las memorias (Kohan, 2003), 

ademas de las autobiografias dialogadas (Puertas Moya, 2003). 

Debido a que Maria Luisa Puga redacto diarios desde los nueve anos y producto de 

este habito escribio cientos de cuadernos, podemos advertir varios aspectos: a) los 

vestigios del diario en su obra; b) los diarios como registro de su historia de vida para 

construir y producir su obra; c) e l  diario tambien consiste en una especie de disparador de 

su escritura, toda vez que la escritora afirmo que al escribir una novela, cuyos aspectos 

autobiograficos eran innegables, no consultaba directamente sus cuadernos, sino que 

empleaba la memoria; por lo tanto su rutina previa de escritura comenzaba escribiendo su 

diario, a manera de gimnasia, de ejercicio escritura1 para calentar la mano y aclarar las 

ideas; d) la obra autobiografica de Puga aborda o se desarrolla en la mayoria de los 

subgeneros de la escritura del yo, como el diario, las memorias y el retrato. 

Revisemos brevemente algunos conceptos sobre estos subgeneros autobiogaficos. 



1.10.1. El diario 

Para aclarar la diferencia entre autobiografia y diario Siivia Adela Kohan (2000) senala que 

la autobiografia es una namcibn construida sobre la modalidad temporal de la 

retrospeccion y en la que la funcibn narradora recae sobre el propio protagonista, la 

persona que escribe habla de su propia vida y se introduce en escena como personaje 

principal. 

En parrafos anteriores indicaba que en la autobiografia la persona que escribe su 

propia vida, lo hace en la madurez, por lo tanto hay una brecha temporal entre el  que se 

fue y el que se es (Romera Castillo en Puertas Moya: 2003). George May (1982) tambien 

reconoce esta caracteristica como fundamental para diferenciar a la autobiografia del 

diario, cuyo rasgo es la escritura del dia que captura el recuerdo inmediato, pues como 

indica Manuel Alberca: 

Un diario t...] debe estar escrito al hilo de los dias y de los sucesos vividos, sin otro 
plan que intentar apresar en sus paginas el paso del tiempo que este va dejando en el 
escritor del diario. Por esto en las anotaciones de un diario cabe todo lo que sucede 
en el trafago o el contento cotidiano del autor. El diario puede absorber los grandes y 
pequeiios acontecimientos sin ningiin orden o forma preestablecida, salvo el que le 
impone la cronologia calendaria (en Puertas Moya, 2003: 538). 

En el caso de la obra de Maria Luisa Puga en algunas de sus novelas y relatos es mas 

perceptible detectar los vestigios del diario que subyacen en el discurso, por ejemplo: La 

Forma del silencio, los relatos "Recuerdos oblicuos" e 'Inmovil sol secreto" y Diario del 

dolor. 

Sobre las funciones que cumple el diario para los escritores que lo cultivan, Kohan 

(2000) reconoce el dirigirse a un interlocutor que es el  mismo; por lo tanto, e l  que escribe 

el diario se desdobla en el que habla y en el  que escucha. Permite realizar un inventario, es 

decir, que el diarista puede escribir su vida por periodos en los que registra sus reflexiones 

sobre la vida. Asimismo, el diario puede ser un espacio donde el que escribe se rebela, es 

decir, funciona como valvula de escape. El diario tambien puede funcionar como refugio 

w m i m n + n c  -1 mttnrln quede resultar ajeno, el  diario es el mundo al que se pude entrar 

desea" (Kohan, 2000: 36). Por Ultimo, el diario puede servir como 



borrador de la autobiografia, es decir, puede ser un registro espontaneo para 

posteriormente escribir la autobiografia o una novela. 

En el caso de la obra de Maria Luisa Puga considero que, en efecto, el diario es una 

especie de puente entre lo autobiografico y lo inventado y que produce el efecto 

autoficcional (cuyo rasgo caracteristico, como ya he senalado, es la ambiguedad). Por lo 

tanto, algunas obras de esta autora tienden mas hacia la frontera autobiografica y otras, 

hacia lo novelesco, como he demostrado en el cuadro parrafos arriba. 

1.10.2. El retrato o autorretrato 

En la obra de Maria Luisa Puga es frecuente detectar descripciones que la escritora realiza 

de si misma, de los personajes o de los ambientes que enmarcan sus relatos. Algunas de 

estas descripciones nos permiten vislumbrar como eran las personas que ficcionaliza en la 

literatura y que fueron importantes en las diferentes etapas de su vida. 

Silvia Adela Kohan define el retrato como: "representacion o semejanza. Retratar es 

copiar, dibujar o fotografiar la figura de una persona. El autorretrato es una descripcion 

tanto fisica como psiquica de uno mismo [...l. El autorretrato es una forma de 

reconocimiento, mas aun de conocimiento" (Kohan, 2000: 47). 

El autorretrato tambien es un procedimiento caracteristico de la autobiografia 

porque con el se permite evaluar la mirada de quien mira ya sea sobre el mismo o los 

demas. En el terreno literario se encuentran muchos tipos de retratos que nos permiten 

ver el enfoque o encuadre del retratista: a) de descripcion externa de los rasgos fisicos; 

b)de descripcion externa para sugerir caracteristicas de un personaje visto por otro; c) de 

descripcion interna, empleada para retratar afectivamente a un personaje; d) de 

descripcion interna, apropiado para enfocar el caracter de un personaje; e) de descripcion 

mixta: tanto los rasgos internos como externos le proporcionan al autor material para 

evocar al personaje. A traves del retrato se pueden mostrar aspectos de un ambiente, de 

una atmosfera (Kohan, 2000). 



1.10.3. Las memorias 

Las memorias se diferencian de las autobiografias en que, mientras estas estan centradas 

en la persona o personalidad de quien las escribe, las memorias estan centradas en los 

acontecimientos narrados (May, 1982); es decir, las memorias tratan sobre "el recuento de 

un aspecto particular y conexion con lo social" (Kohan, 2000: 15). 

George May (1982: 149) considera que en las memorias el autor en primera 

persona no habla tanto acerca de su personalidad, sino de los acontecimientos publicos en 

los que el asume el  papel de cronista; por lo tanto, hay "un movil testimonial o apologetico. 

Segun se trate de testimoniar sobre lo que se vio o se hizo [...]" (Kohan, 2000: 150). 

En el caso de la novela Antonia podemos advertir que esta tiene la forma de las 

memorias, toda vez que la narradora sin nombre asume el papel de cronista para relatar el 

episodio de su vida en que viaja a Londres y conoce a Antonia, pero este relato encubre el  

episodio autobiografico de la autora, en el que conoce a Enrique, el  colombiano con quien 

sostiene una relacion sentimental importante. Retornaremos este analisis en apartados 

posteriores. 

1.11. La autobiografia femenina 

La autobiografla en general deja ver una busqueda de la identidad, propiciando que exista 

una cierta subjetividad caracteristica de este tipo de escritura. Sin embargo, en el caso de 

la autobiografia femenina, la busqueda de la identidad cobra mayor relevancia porque 

significa un instrumento para que las mujeres construyan nuevas formas de ser y se 

afirmen en ellas, abandonando los roles anteriores, impuestos, acomodaticios, segun la 

cultura dominante. 

Por lo tanto, la escritura autobiografica femenina tiene rasgos, caracteristicas 

propias y diferentes a la escritura de los autobiografos, pues finalmente, se trata de otra 

forma de ver el mundo y entenderlo, esto es, desde la perspectiva femenina. Segun 

Mercedes Arriaga Flores (2001: 48): 

Los textos autobiografiws escritos por mujeres nacen y se afirman fuera de tos 
lugares institucionalizados (el poder y la literatura). Ningun texto literario adquiere, 
antes del siglo XIX, patente literaria. Cuando d diario o las cartas se convierten en 
generos literarios lo hacen a traves de textos de escritores (es decir, hombres). Es 



curiosa esta marginalidad que comparten tanto la escritura autobiografica como la 
escritura femenina puesto que en ella se cruzan genero sexual y genero literario". 

En consecuencia, las autobiografias escritas por mujeres reflejan esta marginacion 

de los espacios de poder, confinandolas al espacio domestico, e l  cual esta presente en sus 

escritos intimistas: 

[...] la representacion y la diferente interpretacion de lo cotidiano coinciden con la 
revaloracion de un mundo o ambito femenino, hasta hace poco silenciado o visto con 
horror por parte de las mismas escritoras. La dimension surrealista divertida o mitica 
de ese cotidiano es una invencion de las mujeres (Arriaga Flores, 2001: 50). 

La escritura producida por mujeres se refugio en la escritura intimista, que fue 

considerada propia para el  sentimentalismo y la subjetividad femenina. Asi, la narracion de 

lo cotidiano y el espacio domestico son caracteristicas de la autobiografia femenina pues se 

consideraba que: 

normalmente las mujeres no tienen una 'historia' que contar importante, todo lo 
demas pequenisimas historias sin trascendenaa que no salen del ambito de lo 
privado. Las historias socialmente apreciadas no son las de las mujeres y por este 
motivo la subjetividad de la protagonista autobiografica reside completamente en el 
discurso que, paradojicamente, es el unico modo de ganarse un punto en la historia 
(Arriaga Flores, 2001: 41). 

En efecto, estos rasgos de la autobiografia escrita por mujeres estan contenidos en 

la autonovelacion que realiza Maria Luisa Puga. Aparentemente, su obra corresponde a lo 

que Arriaga Flores considera como "un modelo socio-domestico, ligado a la realidad 

cotidiana". en contraste con "un modelo heroico que trasciende el propio tiempo y crea un 

modelo" (Arriaga Flores, 2001: 42), en el que se ubicarian las autobiografias producidas por 

hombres. Indico que esta correspondencia es aparente porque en el modelo socio- 

domestico la actividad de las mujeres es diferente a la de los hombres; se trata de una 

actividad mental reflexiva, intelectual, no tanto de una actividad fisica, como podemos ver 

en la novela Inventar ciudades, en la que Puga marca las diferencias entre el ser hombre y 

el ser mujeres. 

Otras marcas o rasgos de la escritura autobiografica que se encuentran en la 

autonwelaci6n de Maria Luisa Puga son las propuestas por Eliane Lecarme-Tabone, quien 

tambien considera que la autobiografia es un genero literario dedicado a la construccion de 



la identidad, pero en el caso especifico de las mujeres, estas lo cultivaban para construirse 

una identidad que vaya mas alla de "la naturaleza femenina inmutable e inferior 

(Lecarme-Tabone, 2003: 119) que le habia determinado el patriarcado. 

Por lo tanto, al preguntarse si las autobiografias escritas por mujeres tienen rasgos 

especificos, Lecarme-Tabone (2003: 120) considera los siguientes: la identidad nominal de 

la autora narradora y personaje se hace compleja y problematica porque su relacion con el 

nombre es fluctuante por definicion: "Muchas de ellas recurren a un pseudonimo que 

termina convirti6ndose en su nombre legal y que simboliza su nuevo nacimiento". 

Otro rasgo que reconoce la critica francesa es que en la mayoria de las 

autobiografias escritas por mujeres esta presente su ciclo de vida. Por ejemplo, la mayoria 

de las mujeres exploran sus primeros anos de la infancia con particular interes y con el 

"firme deseo de resucitar la riqueza sensorial. Ya sean recuerdos desagradables o 

encantadores, ya sea que conciernan los objetos, la naturaleza, los seres queridos, los 

olores, los contactos, las instantaneas visuales, se encuentran con su abundancia y su 

impacto, tanto en la infancia feliz [...] como en la evocacion de inicios desgamdores" 

(Lecarme-Tabone, 2003: 121), es decir, ellas quieren recuperar sus primeros recuerdos 

para entenderse y explicarse. 

Posteriormente, las mujeres que escriben autobiografias reportan los cambios que 

tienen que ver con su cuerpo. La adolescencia y b pubertad, los embarazos y los partos o 

incluso, las que son refractarias ante estas experiencias que "como Simone de Beauvoir son 

refractarias frente a la nocion de instinto matemar. Asimismo, las autobiografias de 

mujeres que pasan por la madurez realizan un retorno a la madre que Beatriz Didier (2004) 

interpreta como un retorno a una misma, es decir, una busqueda del origen. Por lo tanto, 

la relacion con el padre tambien es importante, ya que parece haber proporcionado a las 

escritoras los elementos necesarios para su impulso creador y a la vez como motor de su 

vocacion literaria. 

La escuela es otro elemento importante presente en la autobiografia escrita por 

mujeres, ya que lo consideran un refuerzo en el rol educativo de los padres, pero tambien 

porque las mujeres autobiografas entienden que del estudio depende su futura libertad 



(Lecarme-Tabone, 2004). Esto es en el  caso de las autobiografas europeas, pero en la obra 

de Maria Luisa Puga destaca la critica a los vacios e incongruencias del sistema educathro 

mexicano. 

La relacion con sus hermanos es un elemento a la que las mujeres confieren mayor 

importancia en su autobiografia y que refieren sentimientos de diversa indole. De la misma 

manera, Lecarme-Tabone considera que solo las mujeres escriben lo que podria llamarse 

como autobiografia de pareja, donde uno de los dos asume el  relato de la vida en comun 

(2003). 

El ciclo vital de Maria Luisa Puga se corresponde con el de los personajes principales 

en su obra, aunque no la escribid en orden cronologico, sino que es en este estudio en que 

acomodamos su obra atendiendo al ciclo de vida de la autora. Como advertimos, Puga se 

literaturiza, y enlaza vida y literatura, borrando los h i t e s  entre estos elementos. 

Es importante indicar que Lecarme-Tabone (2003: 129) afirma que la decision de las 

autobiografas de escribir y publicar su autobiografia, supone un gran interes por el  yo y el 

deseo de hacerlo publico, 

las cuales son dos actitudes contrarias a las que se les enseno a las mujeres sobre la 
conveniencia de ocultarse y confinarse a la esfera privada. La autobicgrafia revela la 
decision de terminar con estas prohibiciones, asi como la tension entre el deseo de 
decirse y las ganas de esconderse. 

Esta serie de elementos teoricos permitiran un acercamiento a la obra seleccionada 

de Marfa Luisa Puga en el  que detectare e l  lugar que tienen en su ciclo vital, a la luz de una 

lectura autoficcional. Rastreare los datos autobiograficos inmenos en la ficcion y que son 

verificables por los textos referenciales con los cuales se establece una relacion 

intertextual. 



Capitulo 2. De la nifiez a la adolescencia 

Quiero contar mi historia f...] contorla 
de golpe o a pedacitos para irla 
armando de manera que se llegue a 
en tender. 

Marh Luisa Puga 

El diorio intimo es como un boul de 
sorpresos que encierra muchos 
opciones para trabojar m un texto 
literario. En muchas novelas, aporecen 
vestigios del diario M i n o  del autor, 
como puente entre lo autobiogrufico y 

lo inventado. 
Silvia Adeia Kohon 

2.1. La forma delsilencio: las marcas de la autobiografia femenina 

Con Lo forma del sllencio (LFS]~ inicia el  ciclo vital de Maria Luisa Puga, mismo que se 

continua a trav6s de toda su obra hasta culminar con Diario del dolor (2004). Como el 

epigrafe de este capitulo indica, cada novela es un pedacito, un episodio de la vida de 

Puga, que trataremos de ir armando a lo largo de esta investigacion. En este capitulo 

revisare los rasgos autobiograficos de la escritura producida por mujeres presentes en la 

LFS, mostrare que la autora se encuentra oculta en la novela y, posteriorniente, 

comprobare que su estructura es similar a la del diario. 

LFS fue publicada en 1987, nueve anos despues de su primera nwela Las 

posibilidades del odio (1978), la cual marca el  regreso de Maria Luisa Puga a nuestro pais. 

Cuando LFS salio al mercado, Puga ya habia publicado dos novelas, tres libros de cuentos 

y algunos ensayos, ademas tenia dos anos de haberse establecido en Zirahuen, Michoacan 

7 A partir de este momento me referire a la obra abreviando el titulo en mayusculas y cursivas si es novela; 
en mayusculas y entre comillas para cuento. 



(1985). Es decir, cuando la autoras publica esta novela tenia 43 anos y rondaba la 

madurez; en esta etapa de su vida escribe sobre su infancia y reflexiona acerca de la crisis 

economica en Mexico. 

De hecho, el titulo que da nombre a la novela hace referencia, en forma de 

metafora, a la situacion politica y economica del pais, esto es, el silencio, la indiferencia o 

apatia del pueblo mexicano toma la forma de la corrupcion que hay en el sistema politico. 

La forma del silencio es la corrupcion. Como vemos, el titulo de la novela es provocador 

para el publico al que Puga reclama su pasividad, su silencio. Tambien podemos observar 

en la novela que el aspecto intimista y personal se enlaza con el punto de vista critico 

social. Veamos primero el aspecto autobiografico. 

Eliane Lecarme-Tabone (2004) coincide con Carmen Maria Matias LOpez (2009) al 

considerar que las mujeres que producen autobiografias imprimen una huella particular 

en la escritura del yo. (Cuales son estas marcas? Segun estas autoras, todas se relacionan 

con la construccion de la identidad que va desde su grado de pertenencia al sexo 

femenino, su identidad nominal, el relato de infancia, hasta temas relativos al cuerpo 

femenino. Ambas estudiosas tambien estan de acuerdo en que las mujeres que escriben 

su autobiografia la realizan en el momento de la madurez, pues registran un retorno a la 

madre, el cual interpretan como un regreso a una misma. 

En las autobi6grafas este regreso a la infancia y hacia la madre, muestra un interes 

por el regreso al origen; esta retrospeccion tiene el objetivo de que ellas se comprendan e 

interioricen la raiz intima de sus comportamientos y la forma de ser que se indaga 

(Puertas Moya, 2003). Asi, en LFS Puga rememora los recuerdos de su infancia cuando 

tiene 43 anos, es decir, en la madurez de su vida; recuerda su ninez marcada por la 

muerte de su madre cuando contaba con nueve anos de edad, aproximadamente. 

En este acto de rememoracion o evocacion se realiza una reconstruccion de los 

acontecimientos narrados, los cuales explica Carmen Matias Lopez (2009: 3): 

8 A lo largo de esta investigacion empleare el thnino autora para la autora real extratextual y el de escritora 
para el personaje protagonista en el que se desdobla Puga. 
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l...] el prefijo "re* indica repeticion y la palabra representacion designa "otra 
presentacion", una narracion en segundo grado, ya que la vida misma es por si 
misma una narracion en primera potencia: uno se la cuenta a si mismo (cuando se 
trata de la propia), la lee o escucha por boca de otros (cuando se trata de la vida 
ajena). Este narrar en segundo grado, mas que en los hechos, se apoya en una 
determinada articulacion que de esos hechos se mantiene en la memoria y en su 
reproduccion por medio de la rememoracion y la palabra. 

De esta manera, los hechos narrados no son reales, como vimos en el capitulo anterior, 

en el sentido estricto y monolitico de verdad, pero si aluden a la realidad percibida por la 

autora, es decir, los recuerdos son una reconstruccion o reelaboracion de su infancia que 

la autora realiza y textualiza. 

2.2. Una novela a u t ~ f i ~ o n a l  

Cuando se publica LFS la escritora concede una entrevista para la revista Lo ~lazc? en la 

que menciona que en la novela existen datos autobi~~raficos". Anos mas tarde y de 

manera contradictoria, la escritora no admite que en sus novelas y relatos estuviera 

contenida su autobiografia, solo acepta que: "[ ...] Son cosas vividas o vistas vivirse, pero 

ni en ese orden ni con ese desenlace" (Miller, 1990: 121). 

Como y he mencionado, a Puga no le gustaba la idea de que la critica literaria 

ubicara su novela como autobiografica; ella revestia su experiencia de vida con elementos 

ficcionales. Sin embargo, a pesar de la autora, su autobiografia es detectable porque 

subyace en la LFS y en la mayoria de su obra, ya que sus cuadernos o diarios le servian 

como base para construir sus novelas y relatos. 

En este sentido, Silvla Adela Kohan senala que el  diario intimo es como un baul de 

sorpresas que encierra muchas opciones para trabajar en un texto literario: "En muchas 

novelas aparecen vestigios del diario intimo del autor como puente entre lo 

autobiografico y lo inventado" (Kohan, 2000: 41). Puga tenia el habito de escribir su diario 

intimo desde la edad de 9 o 10 anos, cuando vio la pelicula El diario de Ana Fmnk. De ahi 

en adelante continuaria con la escritura de sus cuadernos que suman aproximadamente 

En dicha revista trabajaba su hermana Patricia en el area de promocion y ventas de anuncio, como consta 
en el recuadro de los colaboradores de la misma. 
10 Para Federico Patan, Lo forma del silencio tiene parafos con sabor de ensayo (Uno m6s uno, 20 de agosto 
de 1987). 



188. Como menciona Ana Rosa Domenella (2004). sus cuadernos o diarios intimos eran 

una especie de proto escritura, de gimnasia para escribir los textos publicos y ficticios. 

Por todo esto podemos decir que LFS es una novela hibrida en donde se mezclan 

los generos literario o ficticio y el autobiografico o referencial, produciendo el efecto de 

autoficcion (ver capitulo 1). Podriamos preguntarnos que no llamar a este tipo de 

textos novela autobiografica? La respuesta es que la autoficcion es un juego en el que 

autor y lector recobran un lugar importante, ya que, como indica Puertas Moya: mestamos 

ente un contrato de lectura variable o modulable que vincula a autor y lector en el 

planteamiento de un juego de sospechas e indagaciones que facilita la reconstruccion del 

texto a medida de los intereses o convicciones previas del lector (Puertas Moya, 2003: 

687). Por lo tanto, las declaraciones vacilantes o contradictorias de Puga sobre si sus 

novelas eran o no autobiograficas potenciaban la curiosidad del lector. En cambio, si una 

obra se presenta como novela autobiografica el juego entre realidad y ficcion se diluye y el 

lector sabe en que terrenos de lectura se mueve. 

La mayoria de las obras de Maria Luisa Puga se inscriben en este terreno, es decir, 

como autonovelas o autoficciones. La personalidad de la autora la delata, ya que se 

desdobla a traves de sus alter ego; algunas sin nombre, otras bajo nombres falsos, como 

tendremos la oportunidad de ver. Pero la obra de Puga no se presenta jamas como novela 

autobiografica, lo cual disolveria el juego entre verdad o ficcion, sino que aparece como 

novela o cuento, es decir, inscribe a su obra en los terrenos de la imaginacion cuando en 

realidad se esconde un trasunto autobiografico. 

Manuel Alberca (2006: 4) sefiala que la autoficcion puede "camuflar un relato 

autobiografico bajo la denominacion de novela o puede simular que una novela parezca 

una autobiografia sin serlo. Segun esta doble y ambigua propuesta de lectura, las 

autoficciones han sido interpretadas de acuerdo con cada uno de los pactos que lo 

flanquean: el pacto autobiografico y el pacto novelesco". Desde este punto de vista LFS es 

autoficcional porque se presenta como novela, aunque subyace en ella una etapa 

autobiografica de la autora. 



Ahora bien, un requisito de la autoficcion consiste en que el autor se encuentre 

autoficcionalizado en la novela, con su nombre propio, aunque la historia sea ficticia. O 

bien a la inversa, la identidad del autor puede ser sugerida o sustituida por algun otro 

aspecto del autor que permita identificarlo inequivocamente y que la historia sea un 

trasunto autobiografico con algunos elementos ficticios (Alberca, 2006). 

Como ya vimos en el capitulo anterior, la autoficcion propone una lectura ambigua: 

al ser producto o resultado del cruce de dos generos, los limites entre realidad y ficcion se 

difuminan. Manuel Alberca senala que las obras autoficcionales plantean un problema 

para los editores, criticos y lectores debido a la determinacion de su estatuto narrativo: 

"En general, la denominacion elegida es la de novela, pero con frecuencia esta indicacion 

queda sin concretar, dando a entender que no se trata de una novela, ni de un texto 

sometido al compromiso que impone el morbete de autobiografia" (Alberca, 2006: 12). 

Por todas estas razones considero a LFS una nwela autoficcional, ya que: a) se 

propone como novela, aunque tiene elementos autobiograficos de la autora; b) hay 

elementos ficticios, aunque no podemos precisar cuales son; en cambio las marcas 

autobiograficas si son detectables porque hay textos referenciales o testigo que nos 

permiten su comprobacion extratextual; c] LFS permite realizar ambas lecturas: la 

referencia1 o autobiogafica y la ficcional; es decir, la obra no esta comprometida con el 

rigor de una autobiografia ni tampoco de una novela. Hay indeterminacion para 

considerar a LFS como novela, o nwela filosofica, pero nunca como novela autobiografica, 

aunque contenga elementos autobiograficos importantes de la autora. En resumen, LFS 

plantea un juego ambiguo, con doble clave en que el autor esta si se lee la obra como 

autobiografia, no esta si se lee como ficcion. 

Ahora bien, mencionaba anteriormente que en esta nwela autoficcional podemos 

detectar los aspectos autobiograficos contenidos en ella. Alicia Molero indica que existen 

textos testigo que permiten asignar a una nwela su condicion autobiografica. Estos textos 

testigo, como entrevistas, declaraciones, biografias y autobiografias, establecen una 

relacion intertextual con la obra y permiten identificar al personaje con el autor (en 

Puertas Moya, 2003). 



Estos textos testigos que nos permiten identificar a la autora oculta en  su obra son 

e l  texto De cuerpo entero -que es una especie de mapa autobiografico de Puga-, asi como 

las entrevistas realizadas a ella, a los familiares y amigos, antes y despues de la muerte de 

la autora1', a los cuales me referire e n  esta investigacion. 

2.3. La estructura en forma de diario 

La forma del silencio tiene una estructura diferente a l  resto de la narrativa de Puga. Es 

diferente porque la escritora intercala fragmentos de los recuerdos de su infancia con la 

narracion de la vida de Juan y, por ultimo, sus reflexiones en tres ordenes: la historia 

oculta o personal, la novela y la crisis en Mexico. Esta fragmentaci~n'~, desde e l  punto de 

vista autobiografico, la acerca a la estructura del diario intimo, ya que de acuerdo con 

Mercedes Amaga (2001: 23): 

En un primer momento algunos generos como el diario pertenecian a un ambito 
diferente y no reconciliable con la literatura, dado que el diario no era un genero 
comunicativo, mientras que la literatura era y es intersubjetiva y publica. Segun 
Picad, solamente en un segundo momento, cuando el diario se inscribe para ser 
publicado o se utiliza como forma de narracion sus caracteristicas (fragmentaaon, 
incoherencia, libertad de temas y estilo) se convierten en estrategias literarias. 

En LFS se detectan las caracteristicas de fragmentacion, libertad de temas y estilo, lo cual 

indica que en esta obra subyacen los vestigios del diario que a l  pasar a la literatura se 

convierte en  una forma de  narrar esta novela. 

Sihria Adela Kohan (2000: 33 y 34) explica que e l  diario, como subgenero 

autobiografico, se caracteriza por: 

" En la presentacion de LFS en la editorial Silo XXI, Elena Poniatowska i n d i i  que la propia Puga habia 
reconocido que "nunca habia escrito un libm autobiografico hasta Lo formo dd silencio. Esta es la novela 
que siempre he estado escribiendo l...] esta es la novela que queria escribir, no lo hice antes porque le tenia 
miedo; habia cosas que queria olvidar y que son las que me empujaron a irme de Mexico a los 24 y 
permanecer fuera durante diez aiios" (Lo Jornada, 15 de agosto de 1987). De esta manera podernos mnduir 
que en el contexto intimo, con sus allegados aceptaba que en LFS habia una fuerte carga autobiografica, 
aunque no hemos de creerle que fue la primera novela y, desde luego, la Unica en la que lo hizo. Pero en el 
contexto publico no reconocio que empleaba su autobicgrafia para escribir sus novelas y cuentos 
l2 Mana Luisa Puga dijo en una entrevista que LFS era fragmentaria, posiblemente porque correspondia al 
ritmo iragmentado que tiene la vida cotidiana de una exritora (Pfeifier, 1992). Sin embargo para la critica, 
la fragmentacion la haaa parecer no una noveia, sino el cuaderno donde la escritora y narradora anota sus 
cavilaciones (Unomas uno, 29 de enero de 1988). 



1. Exposicion fragmentada y separada por las marcas temporales. 
2. Discurso espontaneo de la transcripcion de los hechos (que parecen casi 
simultaneos con los mismos). 
3. No hay un orden logico ni una necesaria relacion entre cada declaracion, entre 
las frases o las ideas que componen los fragmentos, ni entre los fragmentos. 
4. Se suele escribir desde el punto de vista de un narrador en primera persona, el 
propio autor. 
5. Las formas de consignar en los modelos de diarios existentes se caracterizan 

Por 
a) tiempo verbal: presente del indicativo (tiempo neutro): estoy. 

b) tiempo verbal: preterito perfecto n e  estado. y pretOrito imperfecto estaba', 
'vivia'. 

LFS es una obra fragmentada, compuesta por parrafos aislados y separados no por 

marcas temporales, aunque es evidente que corresponden a tres momentos diferentes en 

el tiempo. Cuenta con un contenido tematico diferenciado por tres vertientes: el relato de 

la narradora protagonista sin nombre que recuerda su infancia en casa de su abuela en 

Acapulco, e l  dialogo entre la narradora protagonista anonima y un personaje de nombre 

Juan y, por ultimo, las reflexiones acerca de la historia oculta: la novela (realidad y ficcion) 

y Mexico, su politica corrupta, la indiferencia social, la cultura mexicana y el  terremoto 

que dermmbo algunas colonias de la ciudad de Mexico. 

Estos parrafos son intercalados en la obra sin un orden logico y sin tener alguna 

relacion entre ellos. Son secuencias discontinuas sin numeracion ni titulo, como si 

correspondieran a las anotaciones hechas en un diario, cumpliendo asi una de las 

funciones del mismo, ya que a manera de inventario se incluyen reflexiones, 

preocupaciones, recuerdos y la fantasia de quien escribe: "La diferencia con otros diarios 

esta dada no solo por la agrupacion tematica empleada, sino porque cada tanto retorna 

los temas y no especifica, salvo excepciones, el momento de la transcripcion" (Kohan, 

2000: 35). Asimismo, la narracion corre a cargo de un yo protagonista, desde cuya 

perspectiva se organiza el  discurso. 

Asi, los fragmentos muestran tres momentos del tiempo narrado: el  pasado 

proyectado en el relato de la infancia de la protagonista, se encuentra en preterito 

imperfecto. El dialogo con Juan, que parece una comparacion con la vida de la escritora, 

pues ambas historias corren paralelas porque tanto la narradora personaje como Juan 



viven sus infancias en los anos cuarenta y tienen 40 anos. Los verbos tambien se 

encuentran en preterito imperfecto. Por Ultimo, los momentos en que recuerda la 

protagonista y el momento en el que escribe se encuentran en presente del indicativo. 

Eliane Lecarme-Tabone (2004) senala que la estetica de la fragmentacion es una 

caracteristica de la autobiografia femenina y su discontinuidad es una garantia de 

autenticidad, a la vez que permite una seleccion de los acontecimientos recordados, de los 

que el autor separa todo lo que toca al  despertar sexual. 

En efecto, la fragmentacion de LFS, ademas de explicarse por tener una estructura 

diaristica, se refiere a la seleccion intencional de los fragmentos autobiograficos 

presentados en la novela en donde se excluyen los recuerdos relacionados con la 

sexualidad en la pubertad, lo cual, a mi parecer, indica el pudor de la autora. 

Otro elemento importante presente en LFS que reafirma su similitud con el  diario 

intimo son las explicaciones del espacio y el tiempo. Menciona Kohan (2000) que explicitar 

el toponimo del espacio en el que sucede lo narrado puede deberse a una relacion 

emotiva con el lugar. La novela inicia con siete apartados que la autora desdoblada en la 

narradora llama premisas: "La casa", "Acapulco", "La escuetez", "Juan", "Distrito 

Federal", "El pais", 'Yo", "La novela". "La crisis". En el apartado "Acapulco" la autora 

cuenta la leyenda prehispanica entre la pareja de Acatl y Quiahuitl que le da nombre al 

puerto. Desde luego hay una relacion emotiva con Acapulco en donde se encontraba la 

casa de la abuela de Puga y donde vivio su infancia. Asimismo, el hecho de recordar la 

casa de su abuela muestra el anhelo de contar su origen, su raiz. 

En el apartado "La Casa" la autora describe su primer hogar en Acapulco, cuando 

su madre aun vivia y los seis integrantes de la familia - sus padres, dos hermanos, ella y su 

hermana menor- estaban juntos. Curiosamente, la casal3 se abatia por un ciclon -como 

si presagiara la turbulencia familiar que se avecinaba-, lo que hacia que la familia cerrara 

las puertas corredizas. La autora, desdoblada en narradora, cuenta que ella convalecia de 

sarampion y su madre le prodigaba carino y proteccion como la casa a la familia. 

U Para Gaston Bachelard, la casa abatida por la tormenta y el huracan simbdia los valores humanos de 
proteccion y de resistencia ante la hostilidad (La P&m dd espacio, 22006: 78). 



La narradora se pregunta en el presente de la narracion, "Ahi o antes... Antes 

seguramente. Ya para eso del beso las palabras de ellos, los grandes tenian un tintineo del 

todo controlado" (p. 96). Como advertimos, la frase "ahi o antes" indica el esfuerzo de la 

narradora por desenredar el pasado, sus recuerdos, como si se tratara de una pelicula en 

la que uno se regresa o se adelanta para captar el momento preciso del pasado que evoca. 

Sihria Molloy (2001) senala que la autobiografia no depende de los sucesos sino de 

la articulaci6n de esos sucesos almacenados en la memoria y reproducidos mediante el 

recuerdo y su verbalizacion. De modo que la memoria es un eficaz mecanismo de 

reproduccion cuyo funcionamiento rara vez se cuestiona, cuyas infidelidades rara vez se 

preven. Por lo tanto, un recuerdo es una fabulacion. 

En este sentido, los recuerdos de Maria Luisa Puga acerca de su infancia, insisto, 

son una reconstruccion que ella realiza desde su perspectiva, su vivencia y su sentir. Por 

ejemplo su hermana Patricia no recuerda de la misma manera algunos episodios de su 

infancia y que Puga recrea en LFS, como indica la autora en una entrevista: "[ ...] que 

curiosa es la memoria en dos hermanas que han vivido practicamente lo mismo hasta la 

edad adulta y cuyos recuerdos son distintos que es como si hubieramos vivido en paises 

diferentes. Eso nos pasa a Pati y a mi" (La Plazo, enero de1988: 7). 

La muerte de su madre significo ruptura, cambio, abandono, por eso en un 

fragmento de la novela dice en tono de reproche: "Y era ociosa su rebeldia ante la 

autoridad de la pobre abuela, tan a su vez credula. Ante la de su madre, que procedio a 

morirse sin decir nada original" (p. 77). 

Los recuerdos de su madre viva son vagos y exasos. Ademas de la ocasion del 

apartado "La casa", la recuerda de esta manea: "Mi madre era un ser distinto a mi. Con la 

uRa del dedo menique recogia delicadamente la nata y asi, colgante, babeante, se la 

llevaba a la boca" (p. 49). De esta manera, solamente tenia en la mente conceptos acerca 

de su madre que la abuela o las tias del lado materno le decian y que invariablemente 

eran idealizados: "De mi  madre todos dijeron es una santa". Esta frase ironica acerca de su 

madre se repite a lo largo de la novela, aunque con algunas variaciones "Tu madre que era 

una santa aprendio mecanografia" (p. 85). Mas adelante, "[ ...] la madre nuestra que 



estaba en los cielos" (p.110). Esta frase tambien se encuentra en la novela Antonio, 

cuando la narradora sin nombre recuerda a su madre fallecida en la infancia y de quien 

solo recuerda que le decian que "era una santaW (1989:114). 

Como ya he indicado, Maria Luisa Puga empezo a llevar diarios a la edad de nueve 

o diez anos a raiz del fallecimiento de su madre, es decir, cuando la autora en su ninez 

vivio una experiencia traumatica. Francisco Puertas Moya (2003: 538) considera que "la 

expresion diaristica se suele achacar a la adolescencia y la juventud en la que se convierte 

en la formula practicada por excelencia [...] porque en esa edad de cambios profundisimos 

de personalidad, el  individuo necesita prospeccionarse a diario para saber que le esta 

pasando y quien es". Asimismo, Ana Caballe indica que el diario escrito por los 

adolescentes se debe a que: "en la mayoria de los casos, la escritura de un diario se 

corresponde con una crisis de identidad" (en Puertas Moya, 2003: 538). 

Para la critica literaria Puga trato de subsanar con la escritura la ausencia materna 

hasta derivar en una compulsion por escribir; primero sus diarios o cuadernos y 

posteriormente novelas, cuentos, cronicas, ensayos y conferencias, pero sin abandonar 

nunca la escritura intima. Puertas Moya (2003: 540) explica que: "El motivo de esta 

perentoria necesidad [por escribir] se debe a que la escritura se interpreta como una 

ayuda, una forma de superar una situacion critica, cumpliendo por tanto la funcion 

terapeutica que, por extension se adjudica a toda produccion autobiog6fican. Asimismo 

Bonet y Ana Caballe consideran que "[ ...] puede regenerar los tejidos m6s intimos el 

hecho de escribir un cuaderno, de escribir sencillamente, dejandose arrastrar por las cosas 

que se llevan dentro imaginando un interlocutor, alguien con quien poder hablar. Llevar 

un diario es, en definitiva, una manera de no estar solo" (en Puertas Moya, 2003: 543). 

Por lo tanto, podemos afirmar que ante la perdida de su madre Puga encontro en 

la escritura una manera de superar este momento de crisis, descubriendo 

inconscientemente en la escritura consuelo a su dolor, como lo continuo haciendo a lo 

largo de su vida. 

Ahora bien, otro recuerdo presente en LFS es el de sus hermanos. Eliane Lecarme- 

Tabone (2004) senala que en las autobiografias de mujeres se les concede cierta 



importancia a los hermanos, a la calidad de sentimientos consagrados a las hermanas y los 

hermanos. Ya he mencionado anteriormente que Maria Luisa hrga tenia dos hermanos 

mayores y una hermana menor, Patricia a quien ficcionaliza de manera importante en 

LFS, dice de ella: "mi hermana todavia tartamudeaba - lo que era irritante- y mis 

hermanos mayores me deslumbraban porque eran hombres" (p. 11). En el  libro 

autobiografico de la serie De cuerpo entero (1990). Puga comenta que tras la muerte de su 

madre, su hermana y ella eran inseparables. 

En cuanto a sus hermanos, la autora hace referencia a ellos en el cuento "Mi 

hermano Mayor" (2001), donde nuevamente el escenario es Acapulco. En este cuento, 

Puga narra lo que acontecio un dia antes de la muerte de su madre: la rutina de sus 

hermanos y de ella, como ir a la escuela, hacer la tarea e ir a nadar al mar, sin saber la 

sorpresa que les aguardaba (p. 59). El foco del relato es su hermano mayor, por quien 

siente admiracion, pues el protegia a los demas hermanos: 

Mi hermano mayor era un misterio para mi. E a  como nosotros en su terrible 
estatura y decia: -Ya. Hay que irnos. Ya. Hay que apagar la luz. Ya. Se acabo el juego. 

L.1 
Por eso, aquella noche que desperte por todos esos ruidos apagados y lo busque 
para que me dijera una de sus frases: Ya, hay que dormirse. No retocen. Y me dijeron 
que lo habian mandado a buscar al doctor, pense: el sabe cosas que yo no se, pero 
las adivino. 

L.1 
Por la mafiana supe sin que nadie me dijera que mi madre habia muerto. 
No vi a mi hermano mayor. Lo imagine nadando furiosamente en el mar. No vi a mi 
hermano el de en medio. Lo imagine con mi padre, consolandolo. Vi a mi hermana 
chiquita que no entendia nada de nada. Le habian dicho que mi mama se habia ido a 
un largo viaje. Le habian dicho que yo la cuidaria (p. 67 y 68). 

En la entrevista que Ana Rosa Domenella y Regina Cardoso realizaron a Patricia 

Puga, Bsta explico que su madre muri6 en 1953 a causa de un aneurisma16. Tambien indica 

que sus hermanos se llamaban Carlos y Javier (entrevista inedita, realizada el  11 de 

octubre de 2006). A traves del cruce de estos textos -referenciales y ficcionales- 

podemos advertir que la narracion que realiza Puga es autobiografica, pues lo c o m p ~ e b a  

16 Un aneurisma es una dilatacion localiada de una arteria o vena ocasionada por una degeneracion de la 
pared. Los aneuriwnas mas frecuentes son IM arteriales y su localizacion mas habitual radica en la base del 
cerebro (Wikipedia). 
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la informacion de los nombres de sus hermanos que coinciden en la realidad con los de la 

ficcion. En el relato 'Explicacion" ratifica que sus hermanos se llaman: Carlos, Javier y Pati 

(p. 60). En este cuento, enfocado en su segundo hermano, el de en medio, como Puga lo 

llama, se aprecia el carino por quien la ayuda a determinar su vocacion de ser escritora: 

M i  hermano y yo eramos muy amigos. Luego las circunstancias nos 
separaron. Yo tenia nueve anos. El 10. Mi  madre murio. El se fue de interno 
a Mexico, yo a casa de mi abuela materna. Pero algo habia quedado en mi  
de el: la necesidad de una vocacion. Desde muy pequeno el anuncio que 
queria ser medico. tu?, me pregunto [...] No se, no se, no se, le decia, no 
soy buena para nada. Lo que era cierto. Hasta que un dia en que vino de 
vacaciones a casa de mi abuela, descubri. Yo tenia que ir al dentista. Tenia 
terror. Nos sentamos en la tenaza y me explico detenidamente lo que era 
la gutapercha17. Como la usaban los dentistas en aquella epoca. Vi lo que 
me estaba diciendo. Lo interrumpi: Ya se lo que quiero ser de grande. 
dentista? No, escritora (p. 61 y 62). 

Tanto en el relato "Explicacion" (p. 61) como en LFS, Puga describe a su segundo hermano 

parecido a ella y que incluso los llegaban a confundir. De el dice que era su cuate: =6ramos 

igualitos, hasta nos creian gemelos, pero era hombre. Nino en lugar de nina. Hicimos 

juntos la primera comunion. Claro que yo me volque el chocolate y el no l...] Verlo llegar 

era siempre empezar a llorar, a lo mejor a preguntarme nos paso? nos paso? 

Ya no entiendo nada" (p. 45 y 46). Como vemos, el carino y el afecto por su hermano de 

en medio es mas fuerte que el que ella siente por su hermano mayor. 

Es importante enfatizar el carino que unia a la autora con su inseparable hermana 

Pati. Puga la describe en LFS con ternura: chiquita, tartamuda, caminando siempre cerca 

de ella. La soledad ante la muerte de la madre y el consecuente ir y venir de la casa de la 

abuela a las de las tias, las hicieron unirse aun mas, como un bloque para enfrentar el 

mundo que parecia adverso. 

No obstante, Puga y su hermana menor eran de temperamentos diferentes. La 

autora desdoblada en la narradora se describe trepando arboles y bardas de la casa en 

Acapulco, nadando intrepida en alguna alberca de los vecinos, en los hoteles donde les 

17 Del Ingl.guttbpercha. Es un tipo de goma parecida al caucho, transluda y iiexible, fabricada a base de 
latex, proveniente de arboles del genero Pdaquium, en el sudeste asiatico. Se utiliza para la obturaciOn de 
algunos conductos radiculares de los dientes en endodonaa (Real Academia Espaiiola, consulta en linea). 



daban permiso, o desafiando la autoridad de la abuela; por ejemplo, cuando se corta las 

trenzas (p. ii), cuando decide huir al D. F, en busca de su padre porque sentia que la casa 

de Acapulco no era suya (p. 111). O bien cuando la expulsan de la secundaria por t o l a n e  

las clases" y tener novio (249). En contraste su hermana menor arrulla munecas "que ora 

son sus hijas, ora sus hermanas, ora sus mamases" (p. 143). Pero sobre todo su hermana 

se entristecia y se preocupaba cuando veia a la autora en problemas con los adultos. 

Una promesa que se hicieron ambas hermanas ante el ir y venir de las casas de 

familiares que se ofrecian a ayudar en el cuidado de las ninas huerfanas, era que, "cuando 

crecieramos, planeabamos en voz muy baja, pondriamos nuestro departamento solas. Ya 

no mas depender de nadie "(p. 193). Promesa que cumplieron porque en la coleccion De 

cuerpo entero, Puga senala que tenia 20 anos y su hermana 18 cuando ambas se fueron al 

Distrito Federal a vivir solas en un departamento. Aspecto autobiografico que recrea en b 

novela Panico o peligro en el personaje de Susana como veremos mas adelante. 

Ahora bien, Lecarme-Tabone (2004) senala que en la autobiografia escrita por 

mujeres la relacion que tuvieron con sus padres parece haber proporcionado a estas 

escritoras la valoracion necesaria para su impulso creador y a la vez uno de los motores de 

su vocacion literaria. En e l  caso de la autobiografia autoficcionalizada que Maria Luisa 

Puga realiza en LFS, su padre tiene el habko de leerle por las noches cuentos clasicos, por 

lo que de alguna manera realiza la funcion de iniciar a la autora en el gusto por la 

literatura. Asi lo recuerda ella: "Imaginense nomas. Venia metido en el tren [su padre]. No 

solo eso. En el compartimiento. No se podia ir a ningun lado. Y ademas parecia 

completamente a sus anchas, dispuesto a quedarse. Esa noche me conto Cyrano de 

Bergemc con lujo de detalle" (p. 201). 

Por otro lado, la abuela de Maria Luisa Puga era una mujer tradicional que 

respetaba los moldes patriarcales asignados para la mujer como bordar, cocinar, es decir, 

todas las labores reservadas al espacio domestico. Sin embargo, Puga cuenta en LFS que 

ella leia las novelas de Corin Tellado que extraia del cuarto de sus tios a escondidas. Esto 

demuestra la actitud rebelde de Puga, asi como el acto emancipatorio de la lectura y 

escritura en las mujeres. 



posteriormente, la lectura de las novelas romanticas de Corin Tellado le sirven de 

modelo para intentar crear sus propias narraciones que no eran de amor, sino "m& bien 

heroicasn, dice en la entrevista a la revista La P l m ,  "nosotras [su hermana Patricia y ella] 

eramos una suerte de tarzancitas acapulquenas que esquiabamos como princesas. 

Haciamos cosas que implicaban mucha destreza fisica, agilidad, y tambien ciertas 

maravillas sobrehumanas, como volar o ser invisibles, por ejemplo" (La P l m ,  enero de 

1988: 7). 

A diferencia del tema de la madre muerta, cuyo episodio hemos indicado ya es un 

rasgo constante en la obra de Puga, la referencia a su padre solo aparece en LES". La 

caracteristica que asocia con su padre es la ausencia. Uno de los recuerdos que tiene de el 

es en su casa en Acapulco, antes del hecho que resquebrajo a su familia, "Siempre se 

recuerda la infancia partiendo de la mesa del comedor; de la manera en que nos 

sentabamos en relacion unos con otros. M i  hermano mayor a la derecha de mi padre. Tal 

vez yo por ser la mayor de las mujeres, a la derecha de mi madre [...In (p. 49). 

Los miembros de la familia sentados a la mesa es uno de los pocos recuerdos que 

la autora y narradora tiene de su familia unida. Despues de eso, Puga solo recordara de su 

padre la expresion de desprecio hacia la gente de clase social baja a quienes catalogaba 

como la "gente esa". La autora desdoblada en la narradora comenta: "Yo sentia el 

ramalazo del desden, casi de odio de m i  padre, como si estuviera dirigido a mi porque en 

cuanto saliamos de la casa para lo que fuera (el catecismo, la escuela, la casa de los 

amigos o primos, la playa), perdia toda frontera entre la gente esa y yo. En ese momento 

imaginaba a mi padre diciendo 'la gente esa' y yo sabia que era uno de ellos" (p. 50). 

En la citada entrevista que realizaron Ana Rosa Domenella y Regina Cardoso Nelky 

a Patricia Puga, esta comento que su padre provenia de una familia de hacendados 

espaAoles que no sabian trabajar. El padre habia estudiado en Europa. En la ficcion, la 

nanadora consigna que su padre provenia de una antigua familia porfiriana, cuando narra 

18 En Las Posibilidades del Odio, el padre de Nyambura queda viudo y se hace cargo de sus tres hijos, a 
quienes educa y cuida; curiosamente el padre de Nyambura nunca se casa y w ocupacion era el trabajo y la 

religion. 



la visita a una de sus tias, hermana de su padre, y observa sus costumbres burguesas (p. 

210). 

Al quedar viudo su padre, este se sumio en el dolor, con poco tiempo para pensar 

en sus cuatro hijos. A las mujeres las encarga con su suegra en Acapulco y a los dos 

mayores los inscribe en una escuela de la ciudad de Mexico en donde los dos ninos vivian 

solos en un departamento. La autora recuerda este momento en tono de reproche: "El 

[su hermano menor] y m i  hermano mayor vivian solos en el  D.F., en un departamento que 

a mi padre a veces se le olvidaba. Y el par de ninos -por que eso era lo que eran- tenian 

que verselas con las dificultades de no tener un quinto"(p. 45). 

El recuerdo de su padre es lejano, impreciso: "Habia un papa - que andaba 

trabajando-, unos hermanos -que andaban estudiando- y nosotras con las Natis" (p. 189). 

Aunque vivian con el  padre, este no estaba. Mucha soledad quedaba en las ninas que 

jugaban todo el tiempo en el departamento semivacio. El contacto con el padre se reducia 

a jugar con sus calcetines de lana, "ese pasillo de duela siempre brillante, largo y oscuro 

cuando cerrabamos las puertas de todas las habitaciones era ideal para la guena de 

calcetines. A veces mis hermanos tambien participaban. Los calcetines etan de mi papa" 

(P. 1%). 

La narradora, alter ego de Puga, recuerda el dolor por la ausencia del padre vivo y 

el dolor por la ausencia de la madre muerta: 

Es la madrugada y se que no esta mi padre. Las Natis alla en su cuarto de la azotea. 
Mis hermanos duermen [...l. En realidad, la pobre de mi madre no debio haber 
muerto. Cuanto desorden se vino a instalar en nuestras vidar Que apretado, nudoso 
esta este recuerdo. No se deja desentrafiar. En el silencio terso de aquella 
madrugada, tan semejante a esta, aunque alla afuera no haya una ciudad sino un 
lago" (p. 192). 

A traves de este fragmento encontramos senas de que la narradora, al igual que la 

autora real, tiene el habito de escribir en la madrugada, en su casa desde donde se 

observa el lago de Zirahuen, Michoacan. 

Luego de estar un tiempo en Guadalajara, el padre de Puga regresa con ellas a 

vivir a otro apartamento en el D. F. Esta vez confia el cuidado de sus hijas a otra de sus 

hermanas. Sin embargo, el padre sufre un infarto, por lo que la abuela materna pone fin a 



ese peregrinar de las ninas y las toma nuevamente a su cuidado, lo que significaba 

regresar a Acapulco: "A uno lo traen como paquete en consignacion sin explicarle nada. 

De pronto la normalidad era otra vez el mar, el espacio, los pies descalzos. Otra vez la 

espera por mi padre" (p. 224). 

En la entrevista realizada a Patricia Puga, esta indica que su padre sufrio un infarto 

dos anos despues de la muerte de su madre. Su abuela, la Sra. Munuzuri las llevo con ella 

a su casa de Acapulco (Domenella y Cardoso, 11 de octubre de 2006). Esta vez la estancia 

de la autora y su hermana en casa de su abuela se prolonga por algunos anos. 

Otro de los personajes familiares hacia el que los lazos afectivos son evidentes es la 

abuela materna, quien acoge en su casa a las hermanas Puga. Los recuerdos de la casa de 

Acapulco y de la abuela son los mas constantes y precisos en la memoria de la autora 

oculta en la narradora. Quiza porque la abuela constituyo el afecto mas cercano al 

materno que Puga pudo tener, luego de la muerte de su madre. La abuela significaba la 

proteccion ante la ausencia de sus padres. Incluso cuando la narradora oker ego de Puga 

reflexiona con respecto a las formas de amor dice: "Desde la puerta, a veces, la observaba 

en silencio y el amor atroz que sentia por sus cabellos blancos, su espalda encorvada, su 

olor a viejita, me resultaban intolerables. Me ponfa nerviosa, debia mirar para otro lado" 

(p. 224). 

El amor por su abuela esta presente en todo el relato; en las descripciones a 

manera de sinecdoques de sus manos blancas hasta la transparencia, sus mejillas ajadas 

retocadas con colorete, el olor de su perfume y el color rojo sobrio, muy de senora digna, 

con que pintaba sus labios. Pero tambien en los entretenimientos que la abuela se 

afanaba en darle al par de ninas, como los paseos al Cine Rojo, sus peleas porque a Puga le 

agradaba mas Gene Kelly cuando la hacia de villano que de bueno. 

Sin embargo, la abuela tambien significo la autoridad, la tradicion en la ensenanza 

de lo que una mujer debia ser, como aprender las labores domesticas de cocinar, tejer y 

bordar; anhelar casarse y tener hijos. Actividades y aspiraciones a las que la autora se 

rebelaba, "Que los hombres eran fuerza, seguridad, objetivo. Que el destino era eso, y en 

consecuencia la maternidad. Tan sencillo. (p. 77)". 



Dona Oti, la Tia Vige y Chole tambien habitaban la casa de la abuela. A ellas la 

escritora las recuerda como mujeres tradicionales, encargadas inconscientemente de 

inculcarle su identidad como mujer de acuerdo con el canon patriarcal: "Creceran, se iran 

de aqui, pero jamas seran libres, porque son mujeres, parecian decimos todas ellas, dona 

Oti, la tia Vige, la gorda Chole. Ustedes no son mas que contenedoras de hijos, que es eso 

de reir, de gozar, de tener iniciativa. Todas ellas, las tres que no tenian hijos'' (p. 122). 

La autora se da perfecta cuenta de la diferencia entre ser hombre y ser mujer. No 

solo las diferencias biologicas eran obvias, sino t a m b i h  las influencias sociales y culturales 

que resultaban del hacer de sus hermanos, de sus tios y de su padre. Ellos siempre 

estaban fuera del espacio domestico, e l  "afuera" era su campo de accion: 

Mis tios trabajaban, tenian novias, entraban y salian. Y cuando se iban mi 
imaginacion se iba tras ellos. sera el mundo cuando uno lo domina? 
sera salir a la calle y sentirse en casa? Y veia como la casa, luego del estremecimiento 
de su presencia, volvia a su silencio, a su respiracion acompasada y quieta" (61). 

Sus tios "decidian, decidian" (61), enfatiza la narradora y aker ego de Puga, sus 

hermanos vivlan solos y no le daban cuentas a nadie. 

En contraste, los ejemplos de mujeres, como ya hemos dicho, los tenia en la 

abuela, su madre, dona Oti, tia Vige, dona Chole y mas tarde las Natis. Todas ellas 

haciendo sus quehaceres en la casa, en su cuarto, en su departamento, es decir, en el 

adentro. en la pasividad que se volvia movimiento solo en funcion de los hombres, para 

atenderlos y cuidarlos. 

En otro orden de ideas, en vista de que su familia se convertia en algo 

irrecuperable, Puga dejo de anhelarla. En una entrevista comento que "le tenia tima a la 

familia" (Taichmann, 1987: 155), como tambien la tenian sus olter ego en sus demas 

novelas y relatos. Por ejemplo, Licha, en lnwntorciudodes. 

Quiero agregar que una de las consecuencias de su orfandad y que se aprecia en su 

obra es el sentimiento de no pertenencia y de desamigo, como puede verse en el 

siguiente fragmento: "La gente decia "mi mama", "mi "casa. Yo decia "mi" abuela, pero 

decia "la casa" (109). Para ella, casa y madre significan pertenecer, pero ante la ausencia 

irremediable de la figura materna, el sentimiento de arraigo se bloqueo. 



Por eso dice en el presente de la narracion mientras observa desde su estudio el 

lago de Zirahuen: 'Desde mi  ventana lo veo incomoda y no soy de aqui" (p. 114). En 

consecuencia, rastrea en sus recuerdos desde cuando siente que no pertenece y 

encuentra que fue cuando le recalcaban que era huerfana y que debia agradecerle a Dios 

lo que su abuela hacia por ellas: que era tan necesario colocarnos ante la evidencia 

de que la vida nos la estaban regalando? Ah, el derecho a no querer desde entonces lo 

defiendo. A lo mejor por eso no pertenezco" (p. 115). 

Este sentimiento de no pertenecer hizo que Puga viajara constantemente. Como 

sabemos, a los 24 anos emprendio un periplo por Europa y Africa que se prolongo por una 

dbcada. Estos paises fueron escenarios de sus novelas y relatos. La autora desdoblada en 

la narradora dice sobre la sensaci6n de desarraigo: "cada vez que tengo que ir de un lugar 

a otro es como si debiera apretar la respiracion, la existencia. Contenerla hasta salir del 

otro lado. Lo que me queda de transcurrir -ese haber salido y no haber llegado aunn- (p. 

36). Evocacion que tambien se encuentra en la coleccion De cuerpo entero, asi w m o  en 

Cr6nims de una oriunda del kilometro X, en Michoach (1995), donde habla de la 

fuerenez; al fuereno lo define como "alguien que esta permanentemente en la mira de los 

naturales. A diferencia de los turistas, no se va. Pero eso no quiere decir nada: un fuereno 

tiene siempre la capacidad de irse, solo que la utiliza de manera caprichosa" (p. 13). 

De esta manera, entendemos que el sentimiento de desamigo es el que la hace 

viajar, irse, como los turistas que observaba en Acapulco. Puga fue una viajera 

incansablelg; viajo por Inglaterra, Francia, Italia, Espana, Grecia y Keny, pero incluso ya 

cimentada en Zirahuen, Michoacan, la sensacion de ser fuerena persistia. 

2.5. La adolescencia 

Eliane Lecarme-Tabone (2004: 121) indica que las autobiografia de las mujeres 

19 Paul W e s  propone la diferencia entre el hirista que organiza su viaje a lugares precisos y tiene presente 
su regreso al lugar de origen y d viajero que se concentra en el trayecto mas que en los destinos. Paul 
Bowies, citado por Ana Rosa Domenella, en 'La Provincia como bien perdido. Cronicas de finales del siglo 
XX". En Espacio, Wajes y Viojeros, Luz Elena Zamudio, Coordinadora. Mexico: Universidad Autonoma 
Metropoiitana/ALDUS, p . m .  



dan cuenta de las aventuras del cuerpo femenino, reapropiandose un discurso 
monopolizado por los hombres con demasiada frecuencia. Los relatos que rebasan la 
pubertad recuerdan la experiencia de las reglas que cada biografia aborda con los 
matices particulares de su subjetividad. El embarazo, el parto, acontecimientos 
inevitables de una mujer, resultan ser tema obligado. 

En LFS se encuentra el transito por la pubertad de Maria Luisa Puga, la cual estuvo 

marcada por los tabues de la abuela con respecto a la estricta moral femenina. Sin 

embargo, la curiosidad natural hacia el  amor y el sexo los intuia en su amiga Rosa, una 

companera de la secundaria y en la picardia de Dona uti. Por Rosa sentia admiracion, pues 

era m6s grande de edad y sabia mas cosas, ademas tenia novio: 'Me imaginaba que se 

besaban y nada mas. No sabia imaginar nada mas, pero en Rosa percibia algo prohibido, 

algo como para adentro en lo que estaban metidos ella y Victor y no se por que los veia 

como fragiles, como victimas" (p. 233). 

Dona Oti, la cocinera de la casa de su abuela y a la cual recuerda con especial 

aprecio, tambien le sugiere en sus platicas un conocimiento humano prohibido, pero 

excitante que motivaban la curiosidad de la autora desdoblada en la narradora: "Nos 

miraba con ojos apretados, como queriendo transmitirnos algo, por pequeno que fuera, 

de la maravilla del acto sexual. Todas y todos, decia sabia, sacrifican la vida entera por ese 

momento (risotada), y bien que vale la pena" (p. 81). 

De esta manera, la autora y narradora recuerda su primer novio cuando estudiaba 

la secundaria federal en el puerto de Acapulco: "Se llamaba Emiliano y tenia apenas un 

bigotito [...l. Iba todo vestido de blanco; era flaco; escribia muy serio. Lo senti seguro. Ha 

de ser aplicado pense" (p. 226). Este acontecimiento, para la autora en su adolescencia, lo 

confia a su inseparable hermana menor. Como vemos, los recuerdos acerca de su 

adolescencia son inocentes. no hay fragmentos acerca del despertar sexual de la autora, 

lo que evidencia su pudor al ocultar esos recuerdos secretos e intimos y la seleccion de los 

acontecimientos de su adolescencia que si desea narrar en su obra. 

Su estancia en la secundaria fue un cambio drastico en su vida que hasta antes 

habia estado cercada por la proteccion de la abuela. Eran los anos sesenta y en la 

secundaria se vivia un mundo de mayor libertad, donde las reglas sobre asistencia y 

puntualidad se relajaban en contraste con las estrictas escuelas particulares a las cuales 



habia asistido Puga. En esta etapa de la pubertad, de la curiosidad por vivir nuevas 

experiencias, la autora recuerda que se "volaba" las clases, copiaba en los examenes y 

tenia un novio a escondidas de su abuela. En consecuencia, fue expulsada de la 

secundaria, lo que ocasiono ser inscrita en una escuela comercial de monjas, Sin embargo, 

habia un tema serio que su pobre abuela queria abordar: los hombres. La autora recuerda 

este momento: 

sabia yo de los hombres? pregunte para ganar tiempo, creyendo que 
ya sabia de mi novio. Los hombres, asi en general. yo consciente de ser 
mujer? l...] los peligros que la dignidad, el nombre, la pureza, etc.? 
Hubiera sido el momento ideal para darme mi primera leccion sexual, que tanta falta 
me hacia, pero no se usaba. De hecho, ni siquiera uso palabras definidas como sexo, 
embarazo, virginidad. Solo unos tonos tenebrosos de los que se desprendian que los 
hombres eran, ya se sabe, unos malditos" (p. 251). 

Los recuerdos de su infancia se detienen hasta su adolescencia. En el segundo 

bloque de narraciones, caracterizadas por su dialogo con Juan, encontramos comentarios 

acerca de su decision de no ser madre. 

Las madres. Esa aureola de importancia grave que adquieren cuando han parido al 
primer hijo. Y si no tienen mas que grave. Digo, mi experiencia de madres es 
singularmente pobre. La mia muri6 muy pronto y yo no tuve hijos, quiza por eso me 
parece levemente monstruoso el apego, la atencion que desarrollan hacia esa 
existencia que viene a aliviarles un tanto el peso de la propia (p. 33). 

Esta decision de Maria Luisa Puga de ser refractaria a la maternidad la motiva a 

escribir dos cuentos. El primero titulado "Joven madre", en donde la mujer que ha tenido 

a su bebe recien nacido no soporta la presion de la maternidad que le impone la cultura y 

decide suicidarse arrojandose desde la ventana del tercer piso del hospital con su 

pequeno en brazos (Accidentes, 1981). Posteriormente, publica en La Jornada Semanal el 

cuento "Otra joven madre". En este relato dos mujeres convetsan.; una de ellas acepta 

docilmente el rol de la maternidad, el cual ni siquiera cuestiona, vive en constante 

adoracion y cuidado de su pequeno hijo. Al final del cuento, la primera mujer le pregunta 

a la segunda si no tiene hijos. Ella contesta "no, esa es otra posibilidad" (La Jornada 

Semanal, 20 de enero de 1991: 19-29). 



En Inventar ciudades, Puga, desdoblada en Lkha, explica que para explorar en ella 

misma la idea de ser madre acepto cuidar al bebe de unos amigos por tres meses: 

En su misterio es completamente inexpresivo, se llama Tupac y nacio hace un mes. Es 
totalmente indefenso. Sentirme sola con el es sentirme indefensa f...] Me hace sentir 
culpable de no ser su madre. Es como si se diera cuenta y protestara. 

t... 1 
Uno de mis problemas es que lo quiero acometer como si fuera una actividad con 
principio y fin. Lo quiero planear y calcular. Naturalmente no me funciona. 
diferente con una madre verdadera? Me pone nerviosa el sentirme atada. Doy 
vueltas como animal acorralado. Tengo que aprender a estar con el, a estar junto a el 
[...] Creo que lo que hay que hacer es irse soltando poco a poco. Irse alejando de lo 
que era uno. Que su presenaa entre en mi exktencia. Lo estoy resistiendo, quiero 
limitarlo a su calidad de objeto. Obviamente cuenta el hecho de que no es mi hijo, 
sino una decision temporal. Me da miedo que me impida ser (p. 206). 

Julia Kristeva (1987) menciona que algunas mujeres se sumergen en la 

somnolencia de la costumbre que les impone la cultura para ser madres, otras se resisten 

a la idea, a la opresion de las mujeres como cuerpo para otros. Maria Luisa Puga era una 

mujer que cuestionaba los roles asignados a las mujeres y que le transmitian su abuela, 

Dona Chole, la tia Vlge y Dona Oti. Sin embargo, ella se resistio a ser atada por la 

maternidad para olvidar o desechar sus deseos de ser ella, de vivir, por lo que opto por no 

tener hijos. 

Por otro lado, la orfandad la hace observar en su entorno otras posibilidades de 

maternidad. Esto la lleva a mirar a la madre de Juan, el personaje con el que dialoga en 

otra secuencia de la novela que no tiene relacion con su autobiografia, y decir que a este 

nunca se le muere la mama, tiene todo su amor y atencion para el solo. Este comentario 

muestra su descontento, su inconformidad, su enojo, tal vez, porque seiiala m6s 

adelante: "[ ...] no puedo dejar de preguntarme que se siente, se habria sentido, tener la 

amorosa mirada de una madre posada en uno, aunque, claro, yo habria tenido que 

compartirla con tres hermanos, a cual mas de estentoreos [...] (p. 33)". 

Como hemos visto en LFS estan contenidas la infancia, la pubertad y la no 

maternidad de la escritora, rasgos caracteristicos de la autobiografia escrita por mujeres. 

Esta uitima caracteristica, la de no ser madre, se encuentra ademas en otros relatos que 

hemos enlazado con LFS y que muestran dos aspectos: a la autora autoficcionalizada en su 



obra y la autobiografia que subyace en su obra, ya que se puede rastrear en las diferentes 

etapas de su vida. 

2.6. La escuela 

Otro tema presente de las autobiografias escritas por mujeres son los estudios escolares. 

Segun afirma Eliane Lecarrne-Tabone, cuya propuesta hemos seguido en este estudio, la 

escuela refuerza en ciertos casos el rol educativo de los padres y las mujeres 

autobiografas muestran un particular apasionamiento por aprender, asi como: "la 

ambicion de saber todo y de sobresalir en todo, como si cada una comprendiera que su 

futura libertad debia transitar obligatoriamente por ese camino" (Lecarme-Tabone, 2004: 

123). 

En LFS, Maria Luisa Puga recuerda sus estudios en la primaria, los cuales se vieron 

afectados tras la muerte de su madre ya que las ninas Puga eran inscritas en diferentes 

escuelas; segun estuvieran en Acapulco, con su abuela materna, o en el Distrito Federal en 

el departamento que su padre arrendb. En el  primer caso, las escuelas eran publicas y en 

el segundo, privadas. Sin embargo, por ninguna reporta un interes especial o importante, 

sino m6s bien realiza una critica al sistema educativo mexicano, cuyos programas ofrecian 

un conocimiento desarticulado y memoristico. Asi recuerda Puga en el apartado "El pais", 

un dia en el salon de clases: 

La primera vez que tuve conciencia de esta palabra fue cuando por chiripada me 
dieron un premio en la escuela. Estaba en cuarto ano de primaria, en Acapulco. Hacia 
calor y la maestra -cuyos blusones eran desesperadamente parecidos- se paseaba de 
arriba a bajo por el salon, hablandonos de Espana. La dase era de historia. De 
repente, interrumpiendose en seco, nos miro acusadoramente y lanzo una pregunta. 
No me acuerdo como la formulo. Si me acuerdo que la entendi, como tampoco 
estaba entendiendo la dase. Pero de entre ese espeso y monotono rumor que eran 
sus palabras, algunas, como piedritas, se me iban quedando en la concienaa. Alce la 
mano y dije: visigodos. Correcto. Y me entrego un album de estampitas (p. 18). 

En el apartado "El pais", la autora recuerda el nulo papel que la escuela jugo para 

que ella construyera su identidad nacional, en la que segun ella, la escuela juega un papel 

fundamental a traves de la Historia del pais; sin embargo, en la primaria la historia de 

Mexico era idealizado y superficial, como indica Puga en el  siguiente fragmento: 



Cuando me toco la primera [estampa] de Mexico senti: yo. Yo. b y  yo. La bandera de 
los desfiles, de los lunes antes de entrar a clases, de los eventos deportivos. La 
bandera de las composiciones: "bandera querida, bandera adorada...", que tenia y no 
tenia que ver con uno. El aguila del escudo. 
Y luego comparar: la bandera de Alemania, la de Mexico, la de Mexico, la de 
Birmania, la de Mexico. la de Suecia, la de Mexico. Nunca se me ocurrio desear que 
la mexicana tuviera otros colores, otro diseiio. Era, punto, y yo era Mexicana, aunque 
la historia de Mexico comenzara con un "Al llegar al Estrecho de Bering ...", y despues 
de ahi ya no tuviera nada que ver con uno (p. 18 y 19). 

La secundaria la estudio por algunos meses en Acapulco y no la concluyo porque 

fue expulsada (como vimos en e l  apartado anterior). En este caso, tampoco muestra un 

entusiasmo por ganar conocimiento. Puga recuerda una escuela desordenada y 

desorganizada en la que poco se podia aprender: 

Si yo le hubiera podido explicar como de pronto estaba viviendo en dos mundos que 
no podia conectar (mi abuela estaba segura, no sabia que la secundaria era como 
era. De saberlo, no me habria dejado estar ahi), en ese mundo tan libre; tan 
desatado, en donde ademas ni se estudiaba. Uno se ponia en las clases, y eso e a  
todo. Te preguntaban algo si levantabas la mano, nada mas. De loca iba uno a 
levantarla. No le revisaban a uno los cuadernos. A veces pasaban lista, casi nunca (p. 
236). 

Despues de esta experiencia en  la secundaria, Puga fue inscrita por su abuela en  

una escuela comercial dirigida por monjas; sin embargo, e l  matrimonion> por segunda vez 

de su padre y el consecutivo traslado de la familia a Mazatlan, ocasionaron que continuara 

y concluyera sus estudios en Sinaloa. Patricia Puga recuerda que cuando todos se fueron a 

vivir a Mazatlan, Licha, como le decia a su hermana Maria Luisa, tenia 15 anos y ella 13 

(Domenella y Cardoso, 11 de octubre de 2006). 

La critica de Puga hacia e l  sistema educativo de Mexico tambien se encuentra en  e l  

texto Itinerario de palabras (1987), libro que reune las experiencias y reflexiones como 

m La relacion de las hennanas Puga con su madrastra no fue positiva. Segun en la entrevista con Ana Rosa 
Domenella y Regina Cardoso Nelky, Patrkia Puga recordo que la relaaon con su madrastra fue mala, ya que 
las usaba como nanas (entrevista inedita, 11 de octubre de 2006). Esta expdencia autobiogr6iica tambien 
la recrea Mana Luisa Puga en un cuento titulado 'El crimen perfecto ... o casi" que forma parte del volumen 
editado por el ISSSTE, De intentos y accidentes, 2WO. En este cuento la narradora protagonista decide 
asesinar a su madrastra haciendo que resbale con una inofensiva pelotita de golf. Nuevamente Puga se 
autoficrionaliza ya que la narradora protagonista se llama Maria Luisa, es huerhna de madre, tiene quince 
anos y una hennana menor a quien quiere entraiiablemente; ademas, Mana Luisa escribe su diario donde 
anota el plan para desaparecer a su madrastra. La accion ocurre en Mazatlan, en la casa de su padre. 



conferencistas de Maria Luisa Puga y Monica Mansour en el norte y sur de la Republica, 

respectivamente. Esta gira fue organizada por la Secretaria de Educacion Publica (SEP) 

como parte de un proyecto cultural cuyo objetivo consistia en que las dos escritoras 

impartieran conferencias en las escuelas publicas de nivel medio superior. La impresion de 

la autora sobre este viaje al interior de la republica fue de desorganizacion por parte de la 

SEP. En cuanto a la educacion que se imparte en estos centros de estudio y en Mexico en 

general opina: 

La escuela es la que viene a sembrar la confusion, la fragmentacion. Que irreverente, 
Yo andaba por ahigracias a la Secretaria de Educacion Publica. Pero pensaba: es 

la escuela la que enajena, porque no nace de las necesidades propias. Nace en un 
centro por alla que concibe la educacion como un proceso que idealmente, nos va a 
maquillar; nos va a "civilizar", pero no como un metodo para conquistar el 
conocimiento de una manera de ser mas propia; el wndmiento de nowtxos 
mismos, de lo que verdaderamente anhelamos. La escuela nos inyecta anhelos 
ajenos. Nos ensefia a desear cosas que en realidad no queremos. No nos ayuda a 
encontrarnos. Y pensaba que se debe a que la escuela no nace de la certidumbre de 
la gente, sino de los requerimientos de una idea, adoptada en otras partes, de lo que 
debe ser la educacion (p. 20). 

Por todo lo anterior, podemos pensar que el aprendizaje mas importante que 

Maria Luisa Puga pudo obtener no lo consiguio en las aulas escolares. sino a traves de la 

universidad de la vida. En Inventor Ciudades, Licha recuerda con nostalgia que su viaje a 

Londres, cuando tenia 24 anos de edad, fue la etapa mas formativa, en la que aprendio a 

vivir sola. 

2.7. Identidad personal y nacional 

La tercera secuencia tematica presente en LFS se refiere a las reflexiones de la autora, 

desdoblada en la narradora, acerca de la historia oculta, la novela, la crisis de 1985 y el 

terremoto de ese mismo ano en Mexico. Estos elementos son una constante dentro de la 

narrativa de Puga, lo que muestra su preocupacion por su entorno social. 

La mayoria de las protagonistas de sus novelas y cuentos escriben un diario, con la 

finalidad de facilitar el autoconocimiento, pero tambien reflexionan acerca de su entorno 

social y politico. Francisco Puertas Moya (2003: 969) considera que "no basta con la 

apariencia fisica externa (incluyendo en ella la concomitancia de datos y caracteristicas 



biograficas entre autor y personaje) para que nos refiramos a un doble [...l. puesto que 

m6s al16 de un mero parecido, el novelista delega en su protagonista la elocucion de sus 

ideas y sentimientos abriendo paso de esta manera a una mayor complicidad". Por lo 

tanto, podemos entender que a traves de sus personajes protagonistas en los que se 

desdobla Maria Luisa Puga se encuentran sus ideas y vision de mundo. 

Ahora bien, Aralia Lopez Gonzalez considera que la narrativa de las escritoras de 

America Latina empieza por una concientiracion personal, y desde esa concientizacion de 

si mismas, de su lugar y en "el mundo", van ampliando sus perspectivas de identidad, 

afirmandose en lo individual, de ahi a lo nacional y luego se proyectan a lo universal 

(Lopez Gonzalez, 1985). En el caso particular de LFS advertimos que la trayectoria 

propuesta por Aralia Lopez se ajusta a la de la novela, porque desde un yo que afirma su 

identidad personal se amplia hacia lo social y lo politico que apuntan a la construccion de 

la identidad nacional. Esto puede apreciarse en los titulos de las premisas, como llama 

Puga a los apartados que inician la nwe1a:"La casa", "Acapulco", "La escuetef"Juann, 

"Distrito Federal", "El pais", "Yo", "La novela", "La historia" y "La crisis". Como advertimos 

los apartados tienen una raiz individual que se amplia en un orden social, politico y 

nacional. 

Desde una perspectiva global de esta obra, LFS tiene una trayectoria que va de lo 

particular a lo general. De esta manera Puga no Mlo  recuerda su infancia sino rastrea sus 

origenes, los de su familia materna y paterna, asi como tambien los origenes de su pais, de 

Mexico. En el primer caso, como hemos visto, Puga recuerda el origen poriirista de la 

fdmilia de su padre, mientras que por parte de su madre, es decir, de su abuela materna 

sabe que eran inmigrantes espanoles que salieron de Cuba cuando esta obtuvo su 

independencia y que en un barco llegaron al puerto de Acapulco. Sus abuelos eran 

comerciantes "que edificaron el centro de Acapulco junto a los libaneses, a los judios y a 

los turcos" (p. 41) y luego de una vida de trabajo, construyeron su casaZ1 de cara al mar, 

ubicada despues de la Quebrada, en la Gran Via Tropical (p. 60). 

21 La casa de la abuela, la casa de los recuerdosde la infanaa de Puga, escenario producto de la aiioranza de 
la exntora, se vendio despues de la muerte de su abuela en 1974. 



Asimismo, pero en un orden mas amplio, P y a  recuerda los origenes de Mexico. 

Retoma la leyenda de La Llorona que forma parte del pasado prehispanico y de la cultura 

popular de los mexicanos para afirmar: 

Esta ciudad vertiginosa y cambiante. De faz cmel y adolonda por el poco cariiio que 
ha recibido, por los miles de vidas que se ha wbrado t...] !Ay, ay, mis hijos! Parece 
haber despertado al fin: no supieron, nos dice desde ese millon de muertos que costo 
la revolucion, no han sabido ser leales iay mis hijos! Sepultados ahora por piedras y 
concreto. Apadiurrados y desfigurados (p. 132). 

Como advertimos, Puga desdoblada en la narradora, rastrea su origen individuai, 

para de ahi rastrear su origen nacional y explicarse el caos social y politico en e l  que ve 

inmersa a su ciudad y a su pais. 

En este mismo sentido, de la personal a lo nacional y a lo u n i v e ~ l  van sus 

reflexiones acerca de la historia oculta, es decir, la historia de cada uno que se expande a 

la Historia nacional. Pata Puga, desdoblada en la narradora, la historia personal le permite 

conocerse y, por lo tanto, saber quien es. A nivel social, e l  conocer la historia de una 

nacion o de la region en la que se habia tambien permite conocerse, constmir una 

identidad. Por eso, en LFS dice que la historia oculta "[ ...] puede ser aquella que quedo 

sepultada bajo los escombros que junto con la que salio a la luz, mostraron algo que 

estuvo ahi siempre: un pueblo eternamente sojuzgado en espera de algo mejor" (p. 200). 

Los escombros a los que se refiere son los que dejb el  terremoto de 1985. Por eso 

considera que el  terremoto no solo removio los edificios de varias zonas de la ciudad de 

Mexico, sino tambien su historia personal, asi como la del pais, la cual ha sido abrupta, 

violenta, traicionada. 

En LFS, la narradora protagonista opina sobre la estructura de la historia oculta a 

la que llama "una determinacion por cincelar la forma de nuestra vida" (204). La 

estructura de la historia oculta no tiene trama, porque "aunque resulte osado decirlo 

tiene todas las tramas posibles. No parte ni llega, pero esta siempre haciendose [...l. Es 

bonita la historia oculta porque es entera y mansa a tal punto que puede contener todas 

las posibilidades: emocion, suspenso, risa, tragedia" (139). 

La historia oculta a la que se refiere Puga es la que se escribe en un cuaderno, en 

un diario; es la historia personal de cada quien, la cual, como ella indica, no tiene trama 



porque en ella se registra el diario vivir de una persona. Es importante advertir, que el 

t6rrnino tramaZZ es propio de los terrenos de la ficcion, de la narratologia y se refiere al 

argumento de la novela. 

Ahora bien, en LFS tambien encuentro algunos rasgos metaficcionales que, de 

acuerdo con Raymond L. Williams y Blanca Rodriguez (2002) son la caracteristica de la 

novela mexicana posmoderna. Lauro Zavala (2007: 192) distingue a la metaficcion como: 

"Narrativa auto-consciente (donde se ponen en evldencia los mecanismo de la escritura) y 

narrativa auto-referencia1 (donde se ponen en evidencia los mecanismos de la lectura)". 

Virginia Hernandez (2008: 157) afirma que la metaficcion no solo es la ficcion de la ficcion, 

sino que el t h n i n o  es mas abarcador y elastico, por lo que resalta algunas caracteristicas 

metaf~cionales presentes en la obra de Puga, las cuales cito a continuacion: 

"Autorreferencial en el  sentido de autobiografico; autoconsciente, en el  sentido de 

reflexionar sobre si mismo; anticonvencional e hibrido porque no es estrictamente una 

novela; es decir vulnera las convenciones tradicionales". 

En cuanto al primer elemento autorreferencial, en este estudio nos hemos 

acercado a la biografia de la autora a la luz de la autoficcion, propuesta teorica de la 

escuela espanola, la cual comparte con la metaficcion el  estudio del borramiento de los 

limites entre realidad y ficcion. Explica Virginia Hernandez (2008: 166): 

Si la autoficcion aporta las mismas modalidades que el texto autobiografico y si 
ambos se valen de discursos que se pueden tachar de ambiguos, el resultado es el 
mismo, ya que como lectores nos conducen a una lectura limitrofe entre lo real y lo 
ficticio, caracteristicas propias de la metaficcion". 

Referente a la caracteristica autoconsciente, a la reflexion que hace el  autor de si 

mismo en la obra, detectamos que en LFS la autora evidencia su presencia asi como la 

forma en que construye sus novelas combinando su autobiografia con la ficcion: 

Quiero contar mi historia [...] contarla de golpe o a pedacitos para irla armando de 
manera que se llegue a entender. Cada libro un acercamiento, un angulo, una 
manera de decirla incluso. Cada intento una vuelta mas a la tuerca. Cada vez una 
pequena muerte que nos acerca a la gran y definitiva y total muerte para siempre" 
(p. 161). 

22 La trama es el cuerpo de la historia. Siempre comienza con un problema o con una discrepancia que 
compliia la historia, si no extste tal complicacion no hay una trama. El problema o discrepancia que motiva 
la trama crea tension (Wikipedia). 
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Como advertimos, hay intencionalidad por parte de la autora de aprovechar su 

autobiografia para recrearla y revestirla de elementos ficcionales. 

Asimismo, en LFS la autora es consciente de su presencia en la obra y evidencia e l  

acto mismo de la escritura cuando indica: "Estoy escribiendo una novela en la que un pais 

se cuartea, se derrumba y se sume en la crisis [...]" (p. 101). Es decir, ella misma se auto- 

representa en el acto de la creacion, e n  un juego entre lo  real y ficticio. En otro momento 

del texto indica: "Con todo el  tiempo del mundo me coloco muy de frente a la pagina. 

Bien abrigada porque voy a sentir frio. En esto del recuerdo asi pasa [...]" (208). De esta 

manera, en LFS la autora se revela e n  la narradora protagonista. 

Otras caracteristicas metaficcionales que menciona Hernandez Enriquez son e l  

interes por la produccion literaria y los relatos dentro de otros relatos (Hernandez 

Enriquez, 2008). En efecto, en LFS advertimos que la autora reflexiona acerca de la novela 

y las maneras para designarlas: 

Tantas novelas sobre la audad Hasta parece que se ha wnverudo en un dizque 
genero: novela urbana [...l. En la literatura resulta siempre forzada. Apretujada en un 
rincon: Zona Rosa, Tepito, colonia del Valle. "Novelas urbanas" que en realidad estan 
contando otra cosa, lo cual es incomprensible. se va a poner a contar 
escuetamente la ciudad? Fernando Benitez se lo propuso, y lo que nos m t 6  
(magistralmente, ademas) fue la historia del pais (p. 183). 

Como vemos, la autora reflexiona acerca de la literatura y la escritura como 

mecanismos para representar la realidad. Esto habla de un compromiso y preocupacion 

por parte de la autora con su entorno social; en particular la ciudad de Mexico, la ciudad 

donde nacio y que observa con amor y odio por ser caotica, desordenada, violenta. 

Tambien observa a las clases sociales de la ciudad, separadas unas de otras por e l  

poder de consumo, por las colonias residenciales en las que habitan, por las formas de 

vida agringada que adopta, sobre todo la clase alta y media alta. Por eso dice: 

Ah bendita dase media tan irreal y colonizada. Tan bien informada de lo que pasa en 
el mundo. Tan deseosa de ser universal [...] Clase media a ti t e  han enganado por 
incauta y te lo mereces. Por colonizada. Por querer vivir en una idea de pais y no en 
un paisn(p. 161 y 162). 



El tema de la colonizacion ideologica por parte de los paises imperialistas le 

preocupa a la autora y lo retoma en otras novelas como en Les posibilidades delodio, 

Ponico o peligro, Antonio y Cuando el aire es aml . 
En cuanto al Ultimo elemento, relato dentro de otros relatos, podemos considerar 

q w  dentro del relato de la infancia de la autora se insertan otros relatos. Por ejemplo, la 

historia de Juan, sus reflexiones personales, sociales y politicas, los cuales, insisto son 

secuencias tematicas que, de tanto en tanto, la autora retorna. 

Finalmente, LFS, como he tratado de mostrar, es una novela autoficcional en la que 

la autora se encuentra desdoblada en la narradora personaje. Su autobiografia es 

empleada para revestir el texto con otros elementos ficcionales. Por lo tanto, la mezcla 

entre realidad y ficcion produce el efecto ambiguo de la autoficcion. La autobiografia de la 

autota es detectable gracias a los textos testigo que respaldan la informacion que 

presenta en la ficcion. Tiene los rasgos caracteristicos que propone Eliane Lecarme- 

Tabone (2004) para la autobiografia escrita por mujeres, como el regreso a la infancia en 

donde reconstruye los primeros recuerdos acerca de su madre muerta, la influencia de su 

padre en el gusto por la literatura, la nostalgia por su abuela y sus tres hermanos, su paso 

por la adolescencia y sus estudios en la primaria y secundaria. 

Tambien he mostrado en este capitulo que LFS presenta en su estructura 

fragmentaria vestigios de un diario intimo que la autora tenia el habito de escribir desde 

los diez anos y cuya practica la llevo a emplearlo a manera de registro, de archivo de sus 

distintas etapas de vida, de cuaderno de anotaciones con sus reflexiones y como puente 

para construir sus novelas y cuentos. Por ultimo, las reflexiones de Maria Luisa Puga van 

de lo particular a lo general, de un yo que se amplia hacia el aspecto social y nacional, sin 

olvidar su preocupacion por la lectura y la escritura, en las que se advierten caracteristicas 

metaficcionales. 



Capitulo 3. La juventud en la ciudad de M6xico y en Europa 

opresor por escrito ese punto 
oshtetico en que mi pasado y mi 
presente se tocan? 

Silvio Molloy 

3.1. P 6 n b  o pellgm: libertad y compromiso social de las mujeres jovenes en la ciudad 

de M6xico 

Maria Luisa Puga publico Ponico o peligro en 1984. Por esta novela gano el premio Xavier 

Villaurrutia asi como e l  galardon Juan Ruk de Alarcon por la totalidad de su obra en ese 

mismo ano. En esta novela se encuentran datos autobiograficos de la autora; en 

especifico, la etapa de su juventud, la cual transcurre en la ciudad de Mexico. En este 

estudio mostrare que la autobiografia de la autora es aprovechada para realizar esta 

novela en donde ella se desdobla en dos personajes: Susana y Lourdes. Tambien analizare 

la organizacion de la novela, siguiendo la propuesta de Aralia Lopez Gonzdlez para el 

desarrollo de la literatura latinoamericana escrita por mujeres. Debo indicar que para el 

objetivo de esta investigacion, considero a POP como una obra autobiografica que retoma 

el ciclo vital de la autobiografia de la autora donde la dejo en LFS. Recordemos que en 

dicha novela revisamos las etapas de la ninez y la adolescencia. 

Despues de las segundas nupcias de su padre y de su consecuente traslado a 

Mazatlan, en donde Puga continuo y concluyo sus estudios comerciales, su familia se 

traslado al D.F. y, si en un principio ella vivio en la casa paterna, a los 20 anos de edad se 

fue a vivir a un departamento con su hermana Patricia. Dice en el texto autobiografico de 

la coleccion De cuerpo entero: 

Al cabo de unos anos regresamos al D.F., en donde nos pusiemn en un cuarto muy 
bonito, pero donde eramos francamente infelices [...] fue donde mi hermana y yo 
comenzamos a planear irnos a vivir por nuestra cuenta [...] Lo hicimos como a los dos 
anos. Mi hermana tenia 18; yo, 20" (p. 14). 



Esta etapa la recrea en POP, aunque matizandola con datos ficcionales, es decir, 

nuevamente en esta novela advertimos que la autora mezcla datos autobiograficos y 

ficticiosB trasvasando los limites entre generos y produciendo el efecto de autoficcion 

(ver capitulo 1). 

En la autoficcion el autor se encuentra en la obra y es claramente identificable 

porque su nombre cumple con esa funcion; sin embargo, puede ser que la identidad del 

autor no sea explicita, sino que este implicita y esten presentes una serie de senas 

autobiograficas que cumplan con la misma funcion identificadora (ver capitulo 1). En POP, 

la autora se encuentra desdoblada en las personajes de Susana y Lourdes. Prueba de ello 

es que comparten con la autora: aspectos biograficos, caracteristicas de su personalidad, 

habitos y gustos e ideas sociales y politicas. 

A traves de la aplicacion de las tres posibilidades que propone Alicia Molero de la 

Iglesia para asignar a una novela su condicion autobiografica, esto es, autoalusiva, 

paratextual e intertextual, verificaremos la correspondencia con la ficcion, es decir, 

rastrearemos las huellas de Maria Luisa Puga desdoblada en Susana y Lourdes. 

POP narra la vida de cuatro amigas que viven en la colonia Roma en los anos 60 y 

70 del siglo pasado. Las cuatro mujeres crecieron juntas y han sido companeras de escuela 

desde que cursaban la primaria; al termino de esta, estudian una carrera comercial y son 

secretarias, como la autora en la realidad extratextual. En una presentacion de esta 

novela, Maria Luisa Puga afirmo: "Las cuatro de alguna manera soy yo misma, y ninguna 

es mi historia [...l. Son las posibilidades de lo que hubiera podido ser, completamente" 

(Unomasuno, domingo 28 de septiembre de 1985). 

En efecto, los cuatro personajes femeninos tienen en mayor o menor medida 

caracteristicas que corresponden a la personalidad de Puga. Al ordenarlas por el grado de 

parecido -aunque pudiera ser una clasificacibn subjetiva- considero que Susana y Lourdes 

se apegan mas a la autora, mientras que Socorro y Lola poseen una personalidad 

23 Elena Poniatowska -amiga de la escritora- seiialo que las cuatro protagonistas son Mana Luisa Puga 
porque en todas pone pedazos de sus cuadernos o diarios (FEM, ociubre-noviembre, 19LU: 62y 63). Sin 
embargo, como en la mayoria de sus enmevistas. la escritora indiwba reiteradamente que: "f'hico opeligm 
no tiene elementos autobiograficus. Hay una mezda de expenedas autobiografias, pem tambien 
vivencias de muchas partes" (Excekior, 9 de mayo de 1984). 



contrastante con la de Puga. En este sentido, se cumple la afirmacion que realiza 

Francisco Puertas cuando menciona: 

Conviene subrayar que se pretende la similitud e identificaaon entre el autor y el 
protagonista, aunque en el caso de la autoficcion (y esta es una caracteristica 
definitiva que la separa de la autobiografia) la semejanza no ha de ser plena, porque 
el parecido o la similitud admiten grados de comparacion, mayor o menor" (2003: 
650). 

En la novela, Susana se describe asi misma de la siguiente manera: "a mi Lourdes 

me decia la pasmada. Ya cierra la boca, Susana, me decia, y se reia, y eso me caia bien" (p. 

18). El apodo de "pasmada", se debe a la actitud pasiva, lenta y temerosa de Susana, 

quien no sabe que hacer con su vida. Por eso, al ver que Lourdes escribe su diario, decide 

escribir ella tambien en sus cuadernos su historia de vida, su historia oculta. Ademas, 

aprendemos que a Susana la enorme ciudad le provoca temor por lo que obsewa detras 

de las cortinas o persianas de las ventanas de su apartamento. 

En la realidad extratextual, Puga indico en diversas entrevistas que ella era lenta 

para entender las cosas (Taichmann, 1987: 147) y que la ciudad de Mexico le inspiraba 

miedo, panico, e l  cual habia tratado de superar al escribir la novela con este nombre. 

Asimismo, la aficion por escribir su diario la descubrio, como ya mencione en el capitulo 

anterior, al ver la pelicula "El diario de Ana Frank", que la hizo entender la vida, lo que le 

pasaba: "[escribo] para entender, para entender y para tocar [...] si yo no me traigo las 

cosas que veo a la escritura, siento que me quedo fuera de las cosas. Escribiendolas las 

hago reales y las puedo tocar (Gaceta UNAM, 6 de febrero de 1983). 

La orfandad es otro rasgo de Susana que nos ayuda a descubrir a la autora. Aunque 

Susana queda huerfana por razones diferentes a las de la autora real, la soledad y la 

independencia en plena juventud son similares entre ambas. Susana pierde a su padre a la 

edad de dieciseis anos, pero al poco tiempo tambien muere su madre, por lo que la joven 

queda sola y decide vivir en un departamento pequeno. Por lo tanto, Susana gana 

independencia y seguridad. 

En la realidad extratextual, Puga pierde primero a su madre -como ya hemos visto, 

ella tenia 9 anos-, posteriormente, en 1970 (Domenella, Ana Rosa y Regina Cardoso. 

"Conversacion con Patricia Puga", 11 de octubre de 2006).muere su padre, aunque 



cuando esto ocurre Puga tenia 26 anos y dos de estar viviendo en Inglaterra. Sin embargo, 

la ausencia de su padre se acentuo tras su segundo matrimonio, por lo que desde los 

veinte anos vivio sola con su hermana Patricia. Es decir, en la ficcion, Puga cambia el  orden 

de los elementos, pero el resultado es el mismo: la autora y la protagonista son huerfanas. 

Otro dato autobiografico que la autora recrea en la novela a traves del personaje 

de Susana es su trabajo con un productor de peliculas. Susana relata que durante el rodaje 

de una pelicula, su jefe, el director de la cinta, le pidio que le prestara a la actriz su ropa 

para grabar una escena: 

Mi jefe me miro pidiendome comprension: estas cosas son asi Susana te 
importa? Yo no acababa de entender. El camarografo se acerco y me dijo: se trata de 
que le prestes tu ropa para una escena. Mientras tu te pones la de ella. La actriz ni 
me miraba, se sonaba la narif  (p. 161). 

Este dato lo podemos corroborar porque en una entrevista para el periodico La 

Jornada, Maria Luisa Puga indico: 

Recuerdo que cuando trabaje con Barbachano Ponce tuve que prestarle mi ropa a 
Arabella Arbenz para una escena de la pelicula Un alma pura, basada en un cuento 
de Carlos Fuentes. Ella se puso mi sueter, falda, blusa, y yo fui al baAo a mirarme con 
su atuendo de actriz. Nunca me atrevi a salir del bano. No sabia pasar de ser una 
secretaria a lo que yo queria ser: escritora, mexicana, mujer [...la (La Jornada, 14 de 
diciembre de 2003). 

Como puede verse la anecdota que pertenece al ambio referencia1 es recreada en 

la ficcion casi sin cambios, lo cual confirma que la autora empleaba datos autobiogrdficos 

en sus novelas a traves de personajes en las que se desdobla en otro yo ficticio. 

El noviazgo de Susana con Ramiro tiene similitud con una experiencia vivida por 

Puga. Esta anecdota la retoma en el cuento del mismo nombre y aparece en el  volumen 

Accidentes (1981). Elena Poniatowska escribio en un articulo: 

[Maria Luisa Puga] en Londres encontro trabajo en la embajada de Mexico, donde 
iban los mexicanos a gestionar pasaportes, y entre ellos aparecio Ramiro, el 
personaje de su cuento en el libro Accidentes. Ramiro es la historia de un muchacho 
mexicano, hijo de un riquillo dueno de una tiapaleria, consentido por sus padres, 
flojo y abusivo. Lo Unico que verdaderamente le apasiona es su coche. iAh!, y 
tambien ir al ane. Pero su padre decide enviado a perfeccionar un ingles que no sabe 
a Londres (Lalornada, sabado 31 de diciembre de 2005). 



Ahora bien, un habito que la autora tenia y que toma para revestir al personaje de 

Susana es el  de mirar tras la ventana. En los diversos apartamentos en los que se aloja 

Susana a lo largo de la novela, las ventanas son imprescindibles porque a traves de ellas 

espia al mundo, el exterior: "Me acuerdo que me sentaba junto a la ventana y a veces me 

quedaba ahi hasta que oscurecia" (p. 174). 

Las ventanas son una constante en la obra de Maria Luisa Puga. En el texto 

autobiografico de la coleccion De cuerpo entero la autora indica que en todos los cuartos 

propios que ha habitado desde su infancia en Acapulco, pasando por Mazatlan y el D.F. 

hasta Londres, Roma, Madrid, Paris, Grecia y Nairobi la ventana ha sido imprescindible 

para mirar y escribir. Asi explica Puga su gusto por mirar por las ventanas: 

Tenia que haber sido una inglesa quien escribiera Uno habitacion propio. Las bed 
sitters ingleses tienen esa calidad: son apropiables, son castillitos. Son intimos. 
Ayudan a aprender a quedarse quietos un rato. A no llenarse de mundo al aventon. A 
mirar. A lo mejor por eso las ventanas" (p. 22). 

De esta manera, la autora comparte con su personaje el  habito de mirar, de 

observar el mundo y explicarselo. 

Otro aspecto autobiografico de la autora recreado a traves del personaje de 

Susana son sus estudios de ingles en el lnstituto Britanico. Susana nana: 

que hace? Soy secretaria. Ah, parecio entenderlo todo necesita el ingles en 
su trabajo? No, que yo sepa. Pero en general, dijo, can ingles se consiguen mejores 
trabajos tno? Pues eso dicen. Me miro con cierta afabilidad; si, porque este sitio es 
mas bien para seguir estudios literarios. No se si eso es lo que le interesa [...] es mas 
bien para estudiantes que luego se iran a Inglaterra" (p. I D ) .  

En la realidad extratextual, Maria Luisa Puga dijo a la revista La Plaza: "[ ...] cuando 

llegue al D.F., y empece a estudiar literatura inglesa en el Instituto Britanico, en ese 

entonces ya me planteaba escribir una novela" (Lo Plaza, enero de 1988: 7). Por otro lado, 

el hecho de que Susana escribe su diario en la madrugada nos hace pensar tambien en 

Maria Luisa Puga. En la ficcion, Susana es sorprendida por su pareja, quien no se habia 

dado cuenta de que ella escribia en la madrugada: 

Te acuerdas del dia en que te levantaste y me encontraste aqui f...]. Que que hacia 
aqui, preguntaste desde un estupor asustado que me dio risa, con tu pelo enmaranado 
y tus ojos llenos de sueno f...] Pense decir simplemente que no podia dormir y que me 



habia levantado a leer, pero no se por que preferi decirte la verdad: que estaba 
escribiendo una historia, mi historia" (p. 222 y 223). 
La autora declaro en muchas entrevistas que ella tenia la disciplina de escribir en 

la madrugada: 

Yo siempre he escrito en la mad~gada porque siempre he tenido que trabajar. Me 
acostumbre a escribir en la madrugada porque asi, si tu vives con alguien, un marido, 
etcetera, no hay problema de intelferenaa de tiempos. Y en la madrugada no suena 
el telefono, no pasa nada" (Gaceta UNAM, 6 de febrero de 1984). 

En la mayoria de su obra Maria Luisa Puga se autorrepresenta escribiendo en la 

madrugada; incluso una de sus novelas se titula Nueve madrugadas y media. 

La familia o el  rechazo a esta es un rasgo de la personalidad de la autora que 

tambien tiene Susana. Ante la muerte de sus padres, Susana se queda sola, sin su familia y 

rodeada por sus amigas que regularmente la visitaban. Dice la nanadora del relato: 

"Quienes hubieramos sido de haber crecido en un ambiente realmente familiar. Ese que 

tanto propugna esta sociedad es cierto? La gran familia. Te los encuentras los 

domingos como histericos, preparandose para estar todos juntos. Todos de la mano 

defendiendose de los extranos. En momentos asi si recuerdo a mis padres. Y no se 

cuando, si fue ese mismo dia, empece a odiar todo lo que sonara a familia" (p. 294). 

Como ya he mencionado en el capitulo anterior, la muerte de la madre de la autora 

significo la ruptura familiar. Las familias sustitutas, como la de su abuela y la que se formo 

despues con su madrastra, no fueron para ella su familia. En una entrevista con Reinhard 

Teichmann, senalo: 

Me fijo mucho en la familia mexicana, ya que le tengo tima. Cuando voy por la calle, 
en los restoranes, en los transportes publicos, etcetera. Y no dejo de toparme con 
gnipos familiares que destilan un bienestar, una justeza de relaci6n bien 
sorprendente [...]" (Teichmann, 1987: 145). 

En la ficcion, ante la imposibilidad de tener una familia Susana inventa otra 
conformada por sus amigos, quienes se habian escogido como familia sin proponerselo, 
asi lo entiende cuando vive con Lourdes y Claude, la pareja de esta, en un departamento: 

Que bien me sentia ahi, con ellos. De ser parte de ese departamento. Que calido me 
resultaba. Asi queria mi tiempo. Nada de cambios por el momento. Que llegara asi la 
noche despacito y fundiendose suavemente con la iluminaaon de las habitaciones, la 
musica queda que estaba poniendo Lourdes. Que bueno estar con ustedes, dije casi 



para mi. No estas con nos-, repuso Claude, estamos juntos los tres" (p. 428 y 
429). 

Puga afirmo en una entrevista que se desacostumbro a la familia: 

Quiza porque nunca tuve hijos y porque como me fui de Mexico tanto tiempo, me 
desacostumbre a la familia real, biologica. Mi familia siempre e a  gente que me 
quedaba cerca por intereses, por cercanias. De hecho, en la realidad siempre ando 
adoptando gente o andaba siendo adoptada [...] Es inventar tu familia segun las 
circunstancias en las que estes" (Pfeiffer, 1993: 129). 

Esta caracteristica de hacer familia con los amigos que tambien estan solos o cerca, 

se detecta en su novela Antonia. como veremos mbs adelante. 

Ahora bien, Lourdes es otro personaje en el  que la autora se desdobla. Aunque 

comparte algunos datos autobiograficos. Lourdes es diferente a Susana ya que es 

intrepida, activa, sabe lo que quiere. La autora juega con distintos aspectos de su 

personalidad para revestir a sus personajes, al respecto me parece oportuna la explicacion 

de Alicia Molero de la Iglesia (2006 :6): 

La ficcion autobiografica recoge contenidos personales de la suposicion y el deseo, 
pudiendo remitir a un fragmento de la existencia o de la personalidad, pero 
tambien a un espacio psiquico o a una fantasia del escritor sobre su persona, lo que 
exige a menudo trazar una figura textual que contenga los desdoblamientos 
personales. 

Por lo tanto podemos decir que Lourdes posee rasgos de la personalidad de la 

autora, asi como fragmentos de su vida, lo que indica e l  juego de la autora en proyectarse 

en sus personajes femeninos. 

Por ejemplo, Lourdes trabaja en una editorial. En la realidad extratextual, Puga 

laboro en varias ocasiones en distintas editoriales. La primera vez fue cuando la escritora 

tenia 20 anos, antes de irse de Mexico por una decada: "[ ... ] por ahi del 63 y 64 [...] trabaje 

en una editorial muy comercial en la secci6n de literatura infantil, y ahi comence a 

conocer a algunos escritores, sobre todo poetas" (Teichmann; l987,147).Posteriomiente, 

a su regreso de Europa, Puga trabajo en la editorial Siglo XXI. 

En la ficcion Lourdes, ademas de escribir su diario, tambien escribe cuento y 

novela. Susana relata que su amiga redacta un cuento cuya trama son unos zapatos: 

Yo los lei y ella me espio [...l. Primero percibi un tono como de lastima. Algo le dolia, 
creo que el mundo, la injusticia en el mundo. Lei tres esa ver, luego muchos mas, 
pero esa vez tres. No me acuerdo de que se trataban. Uno creo que era sobre una 



mesa que veia piernas y zapatos y no entendia nada. Pero en todos se sentia un dolor 
enorme de que el mundo fuera tan grande y tan incomprensible" (p. 100). 

De la misma manera, Maria Luisa Puga indica en el texto de la coleccion De cuerpo 

entero que cuando vivia en el D. F. junto con su hermana Patricia, una tarde empezo a 

escribir un cuento que trataba sobre una mesa: "Era un cuento que he escrito muchas 

veces despues de mil maneras. Cuenta siempre lo mismo: como se ve el mundo desde 

abajo. Se trataba de una mesa bajita que s61o veia empines y juzgaba el mundo desde 

ahi" (p. 17). 

La personalidad de Lourdes tambien encubre a la autora. Susana describe a su 

amiga de la siguiente manera: '[ ...] su vida tenia una continuidad coherente; desde 

cuando leia tumbada en la Plaza Rio de Janeiro, el morral lleno de libros, pero habia 

dejado la prepa sin terminar y ahora seguia un curso de literatura inglesa; decia que 

queria escribir [...]" (p. 100). 

Lourdes es la inteligente de las cuatro amigas, la joven inquieta que sentia 

curiosidad por todo, la que deseaba viajar y anunciaba constantemente a sus amigas que 

queria escribir, la intelectual, la comprometida politicamente, la que analiza toda 

situacion, a la que no le interesa casarse ni tener hijos, quien tiene como pareja a un 

extranjero mayor que ella con el cual vive en union libre, la mujer inquieta que fuma 

mientras lee, escribe o discute algun tema, de preferencia politico. 

Como puede verse, la personalidad de Puga, asi como los elementos 

autobiograficos dan forma a las personajes de Lourdes y Susana, como si estas le 

ofrecieran una especie de reflejo, de espejos a traves de los cuales la escritora puede 

verse, duplicarse y proyectarse en la ficcion de la novela. 

3.1.1. Autobiografia ficticia y autobiografia real 

POP es una novela autoficcional, pues hemos visto que la autora se encuentra desdoblada 

en las personajes de Susana y Lourdes, quienes poseen caracteristicas similares a las de la 

identidad de la autora, por lo que podemos reconocerla en ellas. En cuanto a la estructura 

de la novela, esta se constituye por los cuadernos de Susana, que suman 

aproximadamente siete y en los que cuenta su historia desde su infancia hasta el presente 



de la diegesis. Por lo tanto, la novela simula ser la autobiografia de Susana. Sin embargo 

extratextualmente, esta autobiografia es ficticia, toda vez que Maria Luisa Puga le 

"presta" parte de su biografia a su personaje a quien inventa crtros datos biograficos; es 

decir, la autobiografia de Susana se conforma por la biografia de la autora, mas otros 

datos ficticios. 

La autobiografia ficticia la caracteriza Adela Kohan (2000: 23) de la siguiente 

manera: 

Es la literaria (se puede desarrollar en un cuento o en un poema), tiene un punto de 
contacto con la real, en cuanto a que se narra la vida completa o un episodio de la 
vida del protagonista. Sin embargo, desde el punto de vista del que la esmh es lo 
contrario: mientras que la autobiografia real se cine (aparentemente) a los datos 
ocurridos en la vida de su autor, la autobiogdia se inventa, se le atribuye a un 
personaje. Puede ser uno de los tantos desdoblamientos del escritor a traves de un 
narrador, con la ventaja de que puede combinarse con las experiencias vividas por 
otros. Por lo tanto, le otorga la libertad total al autor. 

En efecto, POP es intratextualmente la autobiografia de Susana, quien escribe su 

historia personal, su historia oculta o intima, durante la mad~gada  (como la autora). Sin 

embargo, extratextualmente y desde el punto de vista de quien la escribe, la novela 

contiene datos autobiograficos y ficticios atribuidos al personaje de Susana, quien es uno 

de los tantos desdoblamientos de la autora, ya que al autoficcionalizarse en el  proceso de 

la escritura produce un juego especular, confundiendo los planos ficticio y referencial. 

Veamos algunos elementos de la autobiografia, supuestamente, real de Susana. 

POP es su historia personal donde rernemora su infancia, su vida con sus padres asi 

como la muerte de estos, la experiencia de vivir sola en la ciudad mas grande del mundo, 

su primer novio, el amor por Arturo, su encuentro con Ramiro, la muerte de su amigas 

entranables como Lola y Socorro, hasta culminar en el  presente de la narracion de Susana, 

quien tiene una nueva pareja de la cual no revela el  nombre, pero sf indica que la 

considera para establecerse. En cuanto a sus cuadernos menciona Susana: V o y  

concentrando lo que pasa. Con los cuadernos, digo. Los he ido concentnindo en epocas, 

pero sin haberlo decidido. Me sucede asi. Acabo con una sensacion y parece que el 

cuaderno queda asociado a ella. Por eso los voy dejando, porque si no, no puedo seguir 

adelante" (POP, 380). 



Susana decide en un primer momento que sus cuadernos los escribe para que los 

lea su pareja en el presente de la narracion; es decir, en la novela existe un lector interno. 

De ahique en los primeros capRulos se dirige a un tu, a un alguien a quien interpela. Dice 

al inicio de la novela: "Imaginate: eramos mi padre, mi madre y yon (p. 9). Mas adelante 

indica: "Pero no era eso lo que te queria contar, en el fondo. O tal vez no era asi. Es que 

cuando decidi escribirte este cuaderno, creo que lo imagine distinto. Pense que te  iba a 

contar mi  historia mas que nada para que me entiendasn(p. 27). 

Para Susana es importante que su pareja la conozca y la entienda, por eso le 

cuenta su historia. Sin embargo, este factor nos hace desconfiar de la informacion que 

selecciona Susana para contarle, ya que en la autobiografia, el autor o autora suele narrar 

los acontecimientos que la o lo representan de manera favorable, pues como indica Kohan 

(2000: 24): "Su forma interna de ser y su verdadera vida solo la conoce e l  autor, pero al 

escribirla la disfraza, puede llegar a hacer su apologia o cargar las tintas mas de la cuenta 

en determinado aspecto, debido a la fiabilidad incierta de la memoria o de las palabras 

mismas y al estado de animo del escritor al recordar su pasadon. 

Posteriormente, en los capitulos finales de la novela, Susana decide que su historia 

la escribe para ella, para entenderse: "Ya no pienso tanto en que van a ser para ti. Para ti. 

Hace un buen tiempo que deje de escribirlos para ti. Son para mi, obviamente, y es de 

muy de vez en cuando que me acuerdo que los vas a leer tu" (p. 380). Aunque Susana 

continua escribiendo a un t u  que ya no sera su pareja, sino ella misma, se desdobla tanto 

en la que dice o escribe como en la que oye o lee. 

Esta decision de Susana de escribir para ella muestra un cambio en el personaje. 

Pasa de ser una mujer timida e insegura que no sabe quien es ni sabe para donde ir. Como 

menciona Julia Kristeva (1987: 224), ser para ella misma, no un ser para los demas, como 

vemos en el siguiente fragmento: "Buscaba mi imagen, imaginandola vista por ti. Ahora 

busco un ritmo, un movimiento que surgio y que, segun yo, me esta llevando a algo. Y 

despues cuando lo alcance o cuando lo entienda si quiero, que los leasn (POP, 380). 

Susana va construyendo su identidad a partir de buscarse en su propio ser, de 

mirar introspectiwarnente, de ver su verdadero rostro, como ella menciona: 



el recuerdo ahora se mezda con el presente, Ya no es tan daro como era y a veces 
quisiera volver al principio, a leer lo ya solo que algo me detiene: una 
urgencia por seguir, por llegar al fondo de algo ... a mi verdadero rostro o a la 
percepcion mas palpable de eso que tu llamas realidad. Y a lo mejor son lo mismo" 
(p. 227). 

En este sentido de mirarse sin evadirse, Susana -y Puga en la realidad extratextual- 

cumple con la sugerencia de Rosario Castellanos para las mujeres escritoras de 

profundizar en su experiencia pata decirse autenticamente al margen de la femineidad 

creada convencionalmente por los varones. Pues como indica Puga en el  epigrafe de esta 

novela "Nos decimos a traves de lo diferente...". 

Ahora bien, la memoria es un elemento fundamental para el autobiografo, ya que 

en ella se basa pata recordar el pasado; sin embargo, no es del todo confiable, ya que 

suele ser selectiva. Menciona Kohan (2000: 24): 'Recordamos ciertos momentos que se 

destacan por alguna razon; otros aparecen como fulgores de forma inesperada. El diario 

intimo podria ser un instrumento de ayuda para recordar, pero aunque hayamos tomado 

nota cada dia, tambien este apunte sera parcial". 

Como sabemos, Mada Luisa Puga se apoyaba en su diario de escritura para 

recordar aspectos autobiografms. En este sentido, su diario era un instrumento para 

recordar el pasado. Sin embargo, en la ficcion, Susana solo se apoya de la memoria para 

escribir su biografia, pues indica: 

Este silencio especial de la manana, oscura todavia, es la sensacion cobijante de la 
pareja. El vago recuerdo de mis suenos, o tal vez ese ir viviendo que detengo en mi 
memoria para verlo en detalle- Y no se si lo que hago es inventarlo, aunque su hay 
algo autentico, una como wntinuacion que debe ser verdad, porque si no, como 
uniria todo desde esta bolsita de tiempo intocable que me he hecho en mi presente" 
(p. 2251. 

En cuanto a la organizacion de los cuadernos de Susana, estos se encuentran en 

orden cronologico y destacan sus etapas vitales: la ninez, los padres, la escuela primaria, 

sus amigas desde la infancia hasta la carrera comercial y su vida laboral (en esta etapa va 

incluida su adolescencia y juventud), la experiencia de vivir sola, las parejas que ha tenido 

y que suman tres a lo largo de la novela. 



Este tipo de organizacion se encuentra dentro de los rasgos caracteristicos que 

reconoce Eliane Lecarme-Tabone para la escritura autobiografica producida por mujeres y 

que en la realidad extratextual hemos seguido para estudiar la autobiografia ficcionalirada 

de Maria Luisa Puga. Es decir, en POP la autobiografia de Susana contiene las etapas de la 

vida de su autora. Asimismo, Susana emprende la empresa de escribir su vida cuando 

tiene treinta anos, pues ha pasado una decada desde los hechos narrados (p. 46 y 130). 

Finalmente. POP es una novela con un doble juego especular: a nivel de personajes 

y a nivel estructural. La autora se desdobla en Susana y Lourdes, produciendo el efecto de 

espejos al reproducirse en los personajes femeninos. La novela es la autobiografia real de 

Susana, pero extratextualmente es la autobiografia ficticia, combinada entre datos 

autobiograficos e inventados de la autora. Es importante indicar que Maria Luisa Puga 

construye a sus protagonistas escribiendo su autobiografia como una forma de 

autoconocimiento y afirmacion, elemento que en la vida real la autora empleo en su vida 

personal. 

3.1.2. La identidad de genero 

Maria Luisa Puga empleo el diario y la autobiografia para autoconocerse. En la novela 

podernos advertir que la autora transfiere a Susana, su aker ego, la busqueda de su 

identidad individual, social (como mujer que busca una relacion de equidad con el 

hombre) y nacional a traves de su autobiografia. 

POP es la novela en la que mejor podemos advertir las ideas de Puga en lo que se 

refiere a la condicion de ser mujer y al aspecto politico, ya que muestra una parte del 

Mexico de 1968, un Mexico abatido por su gobierno, cuyas caracteristicas son la 

corrupcion, la represion y la violencia. 

Francisco Puertas Moya senala que para asignar a un personaje su calidad de doble 

no basta con la concomitancia fisica externa o con tener los datos y circunstancias 

biograficas similares entre autor y personaje, sino que el novelista delega en su 

protagonista la elocucion de sus ideas y sentimientos (2003). En POP, advertimos que a 



traves de Susana y Lourdes, Puga delega la elocucion de sus ideas sobre estos dos 

aspectos que y he referido: la identidad femenina y la politica social. 

Aralia Lopez Gonzalez considera que el desarrollo de la literatura producida por 

mujeres en Latinoamerica parte de una preocupacion intima y se desarrolla hacia un nivel 

mas abarcador, a partir de la segunda decada del siglo veinte en adelante, como explica: 

En la actualidad l...] las mujeres estan interesadas en otros asuntos. Preocupadas en 
sentirse ya "seres humanos", hombres (en el sentido de construir parte del genero 
humano), sus inquietudes son tanto subjetivas como objetivas. Su sentido de lo 
ontologico ha variado y no se sienten ya seres aislados del resto del genero humano, 
sino que se sienten integrantes de un destino en el que los dos sexos van juntos. Esta 
conviccion de "ir juntos" hace que las escritoras se interesen, asimismo, por el 
accionar del mundo y el destino del hombre (macho y hembra) en ese accionar que 
en ultima instancia saben que pueden y deben controlar (Lopez Gonzalez, 1985: 67). 

En POP, advertimos que Susana ademas de escribir su autobiografia como forma 

de autoconocimiento, tambien reafirma su identidad como mujer para de ahi construir la 

identidad nacional y la identidad continental. Veamos cada una de ellas, a partir de la 

identidad como mujer, toda vez que la personal ya la he comentado. 

Para este analisis sigo la definicion de Aralia Lopez Gonzalez que entiende como 

identidad a: 

los factores externos concretos que condicionan aspectos de la subjetividad, y que 
ordenan y clasifican socialmente a los seres humanos, como son la asignacion del 
genero sexual, la etnia o raza, la clase social, el pais, la lengua, la religion, la edad, el 
tipo de educacion y de trabajos, los grupos de adscripcion, el estado civil, e t r  (Lopez 
Gonzalez, 1995: 14). 

En cuanto a la subjetividad, tambien me baso en la propuesta de Lopez Gonzalez 

(1995: 14), quien la define como: 

Las estructuras de conciencia y la actividad deseante de la persona, conformada por 
los codigos y discursos de la d e d a d  y la cultura, asi como la posicion que esta 
ocupa en ellas. Como actividad deseante me refiero a la concepcion psicoanalitica. La 
subjetividad tiene que ver tanto con los deseos conscientes e inconscientes, como 
con el sexo, y el cuerpo, las percepciones, la sensibilidad, la inteligencia, la 
imaginacion, la salud, etc De manera esquematica puede hablarse de una 
arquitectura interior que determina las formas de aprehender la realidad. 

Subjetividad e identidad estan presentes en la autobiografia escrita por mujeres, 

genero ligado estrechamente con la busqueda de la identidad en general, pero en 



particular con la de las mujeres, las cuales buscan Conocerse mas alla de los estereotipos 

impuestos por la cultura dominante y patriarcal, que considera a la mujer sujeto-bjeto, 

cuyo cuerpo es objeto de deseo para el hombre para prolongar el linaje del padre. 

En POP podemos advertir que las tres amigas -omito a Lola porque ella no 

abandona el papel de mujer tradicional- parten de un estado pasivo hacia uno activo. 

Susana, la pasmada, se queda quieta contemplando el movimiento, pero ocurre 

cuando la pasmada observa a otras pasmadas? Susana no es la unica pasiva en la novela, 

sino que, a maneta de trasfondo, la narradora personaje observa a su madre, a Maria 

Laura, su companera de oficina, a dona Conchita y, por ultimo, a las archivitos, sus 

companeras de la Secretaria de Hacienda, en donde trabaja. 

Lourdes es el personaje que se encarga de "despertar" a Susana, que la incita a 

moverse, a conocer, a leer, a estudiar. Le dice, al oir que Susana se queja de lo paralizante 

que es su trabajo en Hacienda: 'las cosas que se mueven no te  atraen, y esto que no es 

sino un punto fijo te despierta. Quien te  entiende" (p. 378). En este sentido pienso que se 

aplica la regla matematica de que dos positivos dan un negativo. Asi dos actitudes pasivas 

dan accion. 

Susana observa a su madre. Recuerda que su caracteristica era el  silencio: 

Me acuerdo del silencio de mi madre. Silenao. Era mi padre el que hablaba, 
calificaba, aprobaba, escogia. Mi madre solo seiialaba las cosas que ibamos viendo 
por la ventana del coche l...! por lo general, hacia cosas de la casa todo el tiempo en 
silencio, contenida en lo que mi papa decia" (p. 38 y 39). 

Susana se percata de la baja autoestima de su madre, pues se consideraba inferior 

y al morir su esposo, su hija y ella solo eran un par de mujeres solas que necesitaban la 

proteccion y apoyo de un hombre (p. 90). La frase muestra que la madre de Susana no 

tenia una actitud de sumision; por eso, un hombre tenia que darle su respaldo para valer 

socialmente. Estas caracteristicas observadas en el seno familiar hacen que Susana se 

rebele y desee un cambio. 

Asi, cuando su madre muere, Susana, aunque es pasiva, no necesita de la presencia 

de Mateo, su pareja, para sentirse protegida. Enfrenta su soledad y decide vivir sola: "Es 

violento decir no quiero. Los argumentos de Mateo me sacaban de quicio: pero si tu y yo 



estamos bien juntos que te  opones a que suceda? [...] Ahora que me habia quedado 

sola debia forcejear por cada minuto de soledad" (p. 97). Para las mujeres de la 

generacion de su madre, que se someten al estereotipo de mujer abnegada y dependiente 

de la figura masculina, lo mas simple hubiera sido casarse con Mateo, pero Susana decide 

estar sola. 

DoRa Conchita es otra de las mujeres calladas que Susana observa cuando lleva a 

su madre a visitar a sus parientes en San Blas: "Y el viejo hablaba quejandose 

interminablemente, mientras Conchita permanecia tan quieta que parecia dormida" (77). 

El significado de dormida" no debe entenderse nada mas en el sentido denotativo del 

termino, sino en el connotativo. Comhita estaba dormida, inconsciente en su identidad 

como mujer. Mas adelante, en un contexto privado, Conchia, por fin, habla y platica con 

la madre de Susana. 

Maria Laura es el prototipo de la secretaria eficiente y leal a su jefe, pero sin 

aspiraciones: Maria Laura se conforma con su empleo, con ir al cine y con vender 

productos Avon; su vida es una tranquila rutina en la que dormita mediocremente. El jefe 

de Susana le aconseja que no deje de tener miedo porque este es necesario para moverse: 

"Queria que me moviera justo cuando mas miedo sentia yo. De improviso si senti como 

Maria Laura estaba guardada en su departamento, en su rutina" (p. 323). 

Los archivitos son tres mujeres en edad madura que Susana conoce cuando trabaja 

en la Secretaria de Hacienda. Los archivitos representan a las mujeres de la vieja guardia 

que cuidan que se preserve la tradicion patriarcal: "Elenita y Martita solteronas y la otra 

[Catita de Pedroza] divorciada [...] juntas eran una fuerza, un sfmbolo del orden por el 

orden. De los habitos que se hacen ley (por incomodos que sean), de la fidelidad al texto 

de las instrucciones" (p. 369). Las tres compiten entre si por el poder parcial que les 

otorga su puesto en una oficina, la envidia por tener o no un hombre las caracteriza y, en 

24 En una entrevista en la que se hace referencia a la novela Lo Huda -obra no analizada en este estudi*, 
Mana Luisa Puga indico: 'Lo Hudo no podia tener un finai de oira manera, porque si bien logra cambiar su 
vida, al mimo tiempo no la cambia. Es esa mujer y esa viuda. Lo unico que hace es recuperarse a si misma. 
Pero indudablemente ni se va hacer mas joven ni va a enwntrar un galan ni va a desarrollar otra familia. Va 
a seguir el curso de su vida, pero con una concimia de que habia estado donnida durante cuarenta anos" 
(Hind, 2003: 174) (Las negritas son mias). Como vemas el sentido de "dormida" es no consciente. 



consecuencia, la solidaridad entre ellas no existe: "Esas tres viejitas (cmeles, implacables y 

poderosas) asidas tan histericamente a sus rutinas. A esa como rutina en la que se habla 

convertido su vida" (p. 370). Pero la mayor competencia era en haber logrado el objetivo 

de sus vidas que era el tener a su lado a un hombre: "Catita de Pedroza era divorciada y 

en eso residia su superioridad sobre sus companeras por ese 'senora', esa presencia de 

hombre en su vida" (p. 371). 

Los archivitos simbolizan a la generacion de mujeres cuyo objetivo en la vida 

consistia en conseguir un hombre con el  cual casarse y tener hijos; se sentian satisfechas 

con los roles sociales de esposa y madre, pero como Martita y Elenita no lo habian 

conseguido, segun el patriarcado, se les designa despectivamente "solteronas", por las 

que se debe sentir lastima dada su frustracion por no haber realizado el "sueno" de ser 

esposas y madres. Aralia Lopez explica que este tipo de mujeres que Susana observa y no 

le agnda salvaguardan el  discurso de lo femenino, es decir: 

El discurso femenino tradicional que insiste en el etemo femenino elaborado por las 
representaciones patriarcales durante siglos, plantea una concepcion esencialista de 
la feminidad como unidad ontologica, partiendo de su disocializacion y 
deshistorizacion. Es dear, les niega a las mujeres su condiaon de entes histori- 
culturales, suprimiendo o encubriendo su historiadad. Asi la mujer en su conjunto ha 
sido percibida como un lugar vacio, un silencio u oquedad que podia ser llenado, a 
placer, por proyecciones, deseos y temores masculinos, por sus fantasias o proto 
fantasias. Su subjetividad e identidad, modeladas exclusivamente en cuanto al rol 
(identidad soUal) de esposa y madre, la exduia del diwxirso, del ejemao del poder y 
de la autoridad publica (Lopez Gonzalez, 1995: 20). 

La narradora observa mujeres calladas, mexicanas calladas. Por eso, a Susana le 

urge expresarse, tomar la palabra a traves de su escritura pues rechaza el  modelo 

materno visto desde su infancia. Susana, por imitacion o por motivacion, escribe su diario 

como Lourdes, ambas realizan un acto de emancipacion, de busqueda, de 

autoconocimiento, a traves del cual se perfilan como mujeres independientes y 

autonomas. Susana le explica a su pareja en el presente de la nanacion: "Ya se, ya se que 

no es una historia de antiguos amantes. Pero ni modo que te den celos. Es m i  historia y la 

forma en que se me fue haciendo el mundo a traves de ella. Solo eso. Es mi derecho a 

hablar, a tratar de entender" (390). 



Lourdes incita a Susana a que deje de ser pasmada. Una y otra ver le reprocha su 

falta de interes en la lectura -o al menos para que lea el periodico-, el ser lenta y pasiva: 

"Pareciera por momentos que no se daba por vencida, porque mi pasividad, segun ella, 

era realmente abrumadora. M i  pasmo, puesn (337). dice Susana. Es importante senalar, 

que en esta novela, la voz que incita al cambio es la de una mujer, la de Lourdes, aunque 

en menor medida esta la del director de cine en donde Susana trabajo. A la voz femenina 

que despierta a otra mujer de su letargo, de su largo sueno en el que la encasi116 la 

tradicion patriarcal, se le puede ver como una metafora y tambien como una invitacion 

para que unas a otras nos "despertemos", asi como Lourdes hizo con Susana. La incito a 

abandonar el esquema tradicional de mujer, que no parte de las mujeres, sino de un 

modelo impuesto e imaginado por el patriarcadoZ5. 

Otra caracteristica importante que muestra que Susana realiza una busqueda de su 

identidad social es el matrimonio. Lourdes, Susana y Socorro se niegan a la posibilidad de 

que el matrimonio responda a sus expectativas de vida y se muestran renuentes a aceptar 

un compromiso que las anula. Lola es la unica cuyo proyecto de vida es el matrimonio y 

tener hijos. Posiblemente por eso muere de manera temprana en el transcurso de la 

novela, indicando asi el rechazo de la autora por construir un personaje que continua 

desempenando el rol tradicional. 

Lourdes se niega a casarse con Claude, aunque parezcan la pareja ideal y perfecta 

"porque en el fondo no me he liberado", dice ella, "ademas, Claude me empieza a 

agobiar ... es muy posesivo. Quiero que me deje sola a ratos y el no sa be... la verdad es 

que lo conoci demasiado pronton (p. 190). Lourdes defiende su independencia, su espacio 

y tiempo para ser ella, es decir, escritora; necesita tiempo para su escritura: "Para Claude 

es tan normal que nos pongamos a vivir juntos; que nos casemos [...] pero para mi es mas 

importantes sentirme sola ... estar sola ... el alla en su vida y yo aca en la mia" (p. 191). Ante 

Recordemos la Respuesta deSor Filotea de la CNZ a Sor Juana, en la que el Obispo de Puebla impostando 
su voz como la de una mujer, invita a la religiosa y poeta a que abandone las letras y asuma sus actividades 
pasivas como religiosa. Tambien pienso en la carta 'De una madrea a su hija" que el padre Clavijero escribio 
y en la que, al igual que el caso anterior, imposta la voz y senala como deben las mujeres mportarse con 
sus padres y esposo. Como vemos, en ambos casos, la voz masculina emplea la mascara de la madre, 
encargada de educar a su hija, para someter a la mujer al canon patriarcal. 



la insistencia de Claude, Lourdes decide irse a vivir con Susana, pues se niega a casarse con 

un hombre que "me quiere cambiar, decia entre rencorosa y admirada. De ser yo, quiere 

que pase a ser suya" (p. 234). 

Lourdes se resiste a ser borrada, anulada, para ser posesion de Claude, la esposa 

de alguien en lugar de ser ella. Finalmente, Lourdes acepta casarse con Claude porque el 

respeta su actividad como escritora y no le exige que sea la esposa tradicional. Al 

contrario, en la novela se propone un cambio en el  paradigma masculino porque Claude 

es quien cocina y va al mercado: 

Uaude habia hecho un caldo con toda clase de verduras y carne, al que le daba un 
nombre impronunciable para mi. Aparentemente, Lourdes habia dormido todo el dia. 
Y el habia ido al mercado, dijo, habia leido con calma los periodicos; habia visto 
television y habia cocinado. Los resultados estaban sobre la mesa y olian rico. Tanto 
Lourdes como yo mirabamos a Ciaude un tanto fascinadas (p. 428). 

Tambien Socorro rechaza el matrimonio y la maternidad como objetivo de vida. 

Socorro podria parecer el  personaje mas frivolo de las cuatro amigas, ya que se trata de 

una mujer bella que desde pequena es encasillada en el estereotipo femenino de mujer 

bonita, pero de escasa inteligencia. !50corrd6 es reina de belleza en la escuela primaria y 

cuando es adolescente trabaja como modelo. Ademas, Socorro tiene la mania de mirarse, 

contemplarse en cuanto espejo o cristal encuentra en su camino y que refleje su imagen. 

Sin embargo, esta mania de buscar su reflejo en los espejos, no es vanidad. 

Lourdes le explica a Susana que en realidad Socorro se busca atras de esa cara bonita, es 

decir, busca su identidad. Desde luego, Socorro era algo mas que un rostro bello y un 

cuerpo atractivo. Por eso, aunque Socorro ha tenido una vida mas azarosa que la de sus 

amigas, porque se ha visto envuelta por el glornour de los reflectores, por amantes 

millonarios mayores que ella, ademas de haberse practicado un aborto, encuentra en la 

fotografia y la lucha politica en contra del imperialismo su verdadera razon y objetivo de 

vida. La narradora describe: "Socorro exhalando una risita tan eterea como su perfume: 

'no si yo acabo de rechazar una propuesta de matrimonio. Lourdes atenta casi alarmada: 

Quien? Julio, que insiste en que conquistemos el mundo que no se que" (p. 307). 

x Mana Luisa Puga retorna el personaje de Socorro, es decir, el tema de la mujer bella, y lo desarrolla en la 
novela La Reino (Conaculta/Planeta, 2001). 



Es importante resaltar e l  suceso del aborto de Socorro dentro de la novela porque 

a traves de el, la autora le da el  derecho a la mujer de elegir sobre su cuerpo y la despoja 
1 

de la culpa por realizarlo. En la ficcion son unas feministas las que ayudan y orientan al par 

de adolescentes. Dice Lourdes, narradora delegada de este episodio: 

l...] se intereso en Somrro y la tranquilizo. aobre todo eso: le quito el miedo y la 
sensacion de Somrro de que habia hecho algo vergonzoso [...] Creo que trato de 
hacernos entender lo que es ser mujer; lo que es tener derecho a vivir a equivocarse 
a conocerse como mujer" (p. 344). 

MAS adelante senala q w  ese miedo de Socorro se debe a la cultura con la que son 

educadas las mujeres: 

Tu no sabes lo que es llevarte por el mundo sin darte plena cuenta de un monton de 
cosas. Cuantos miedos se te quitan, cuantos mitos. Yo, por ejemplo, a ti te explique 
como usar los anticonceptivos, te lleve a un doctor y supongo que para ti ha de ser lo 
mismo que cuidarte los dientes" (p. 344). 

Como advertimos, en esta novela se proyectan las ideas de Maria Luisa Puga en 

cuanto al papel asignado a las mujeres en la cultura. Las ideas de Puga proponen una 

nueva forma de ser mujer que hace anicos el esquema patriarcal femenino que reserva el 

placer sexual para los hombres, mientras que para las mujeres lo considera un tabu. La 

autora tambien echa por tierra la idea tradicional de la virginidad femenina y muestra que 

los anticonceptivos liberan a la mujer de la maternidad y posibilitan el placer sexual 

femenino. Asimismo, muestra la solidaridad de Fnero. 

POP proyecta un tipo de mujer que es consecuente con la personalidad de Puga. 

Este tipo de mujer tiene sus propias aspiraciones individuales; es autonoma, como indica 

Aralia Lopez Gonzalez acerca de la transformacion de las mujeres en la literatura 

latinoamericana: 

Las mujeres se conforman wmo sujetos capaces de deddir su propia vida, lo que 
implica tambien decidir sobre su propio cuerpo y su sexualidad. l a  maternidad ya no 
es lo constitutivo de la identidad y subjetividad femenina. A partir de nuevos deseos 
como el de saber, el de hacer, el de poder, el de autonomia, se estan modelando 
ineditas subjetividades en contraste con el estereotipo del etemo femenino y su 
autoridad convencional en lo privado (Lopez Gonzalez, 1995: 30). 

En contraste, Lola es la Unica de las cuatro amigas que corresponde al estereotipo 

femenino impuesto por el  patriarcado. Lola es de caracter dulce y maternal, tambien es 



pasiva como Susana, pero nunca "despierta": ella cumple su objetivo de casarse, que sera 

lo Unlco que haga en la novela. Lola es una muestra del tipo de mujer que se deja llevar 

por la tradicion cukural y se queda en su papel pasivo, no cambia. Es decir, no cambia en 

el sentido que se propone en la novela: cambio de paradigma femenino. Por esta razon, 

Lola es el personaje que tiene menos posibilidades de desarrollo en la novela y muere 

justo al ano de haberse casado. Como si con su muerte simbolizara la autora una forma de 

no ser, de no existir, sino en funcion de los demas, ya sean los hijos o e l  esposo. 

Por su parte, Susana tambien defiende su libertad ante Mateo, Arturo y Ramiro, 

parejas que a lo largo de la novela le proponen matrimonio y ella rechaza porque quiere 

aprender, vivir, probar otras cosas. Por eso, si en un principio sus aspiraciones eran 

casarse y tener hijos (p. 133), posteriormente reflexionara acerca de su decision de estar 

sola y de no considerar al matrimonio como meta en su vida. 

Es importante indicar que cuando Susana decide rechazar las sucesivas propuestas 

de matrimonio de Mateo, Arturo y Ramiro, observa que los hombres tambien sienten 

panico, sobre todo cuando son rechazados, porque les cambia el esquema: "tampoco ellos 

estan acostumbrados a que les ocurran cosas. Lo veia ahi ante mi, terco. Nada podia 

sucederle que no fuera impulsado por el. El si que no aceptaba que le sucedieran cosas" 

(p. 147). Pero sobre todo, Susana se resiste al afan masculino por considerar a la mujer 

como posesion propia, "Me senti de veras poseida y no me gusto. Fue terrible cuando le 

dije que queria terminar con el" (p. 297 y 298). 

La negativa de Susana a casarse no significa que se niegue a si misma la posibilidad 

de realizar una vida sexual plena. La narradora protagonista tiene intimidad sexual con 

Mateo y, posteriormente, con Arturo, como una manera de integrarse con su pareja. Por 

lo tanto, en la novela ya no se continuan con los moldes patriarcales que reprimen a la 

mujer sexualmente y que la ligan a la reproduccion. Se proyecta a una mujer, como 

menciona Aralia Lopez, en busqueda de la pareja para la eonsumacion placentera de lo 

erotico, como parte esencial de la felicidad (1985). 

Susana, a lo largo de la novela, crece: de ser la pasmada, la pasiva, la muchacha 

temerosa a la que le dan miedo los cambios y observa el mundo exterior desde su 



ventana, en lugar de vivirlo, cambia paulatinamente, porque ya no espera a que los 

cambios le sucedan, sino que despues ella los provoca: "Haz que pasen cosas. Reacciona 

pasmadan (p. 175), se dice asi misma recordando el tono de Lourdes. El cambio que se 

propone en POP a traves de Susana, Lourdes y Socorro es un cambio profundo de los roles 

sociales impuestos por la sociedad tradicional a la mujer, para proyectar nuevas y mejores 

formas de ser mujer pensadas por y para las mujeres. 

Antes de finalizar con este apartado, quiero mencionar que la relacion entre las 

cuatro amigas de la novela es de lealtad y de solidaridad. En las cuatro se advierte una 

autoconciencia del genero femenino que de acuerdo con Aralia Lopez consiste en un 

queremos y sabernos a nosotras mismas valiosas, es decir, en la medida en que se 
conforma un nosotras, que es la mndiaon de posibilidad y legitimacion de un 
discurso social y cultual desde la perspeciiva de un sujeto con genero, que al 
posicionarse como valioso asume la categoria de genero [...] para pensarse y pensar 
la sociedad y la cultura en su conjunto, contradiciendo su supresion historica" (Lopez 
Gonzalez, 1995: 22). 

En conclusion, Pdnico o peligro es una novela autoficcional, en la que la autora se 

desdobla en Susana y Lourdes, y a traves de ellas expresa sus ideas sobre el rol tradicional 

impuesto a la mujer. Desde el punto de vista de la fmion, en la novela se propone una 

forma distinta de ser mujer que rompe con el paradigma tradicional, caracterizado por la 

pasividad, el silenciamiento y la quietud de las mujeres. En la novela se proyecta un tipo 

de mujer diferente, en el que a partir del autoconocimiento ella reelabora su identidad, 

por lo tanto valora su soledad, su independencia, se sabe autonoma, duena de su cuerpo y 

de su vida; una mujer que se sabe interesar por su entorno social y politico, es decir, va 

mas alla del aspecto domestico. 

Este tipo de mujer es consecuente con la forma de ser, pensar y actuar de Maria 

Luisa Puga, quien a partir del autoconocimiento que propiciaba la escritura de sus diarios 

reelaboro su identidad, apartando los prejuicios tradicionales ensehados por su abuela y 

la cultura en si. Decidio vivir sola, ser escritora y viajar. No quiso casarse jamas, pero si 

vivio en pareja; tampoco baso sus expectativas en la maternidad, no obstante fue una 

escritora prolifica hasta su muerte. 



3.1.3. La identidad nacional 

En POP advertimos que Susana, Lourdes y Socorm se interesan por tener un papel activo 

en el mundo, mismo que se demuestra en la critica al sistema politico de Mexico que 

realiza Susana y en la participacion politica en los problemas latinoamericanos en los que 

se inmiscuyen las tres, en las que podemos descubrir a la autora desdoblada 'en ellas, 

delegandoles sus ideas sobre este aspecto. 

Como menciona Aralia Lopez Gonzalez, cuya propuesta hemos seguido en este 

estudio, al c o n s t ~ i r  su identidad individual y social, la mujer tiene preocupaciones que 

tienen que ver con el participar de manera activa en el mundo. Asi tenemos que Susana 

presenta una especie de iniciacion en los aspectos politicos del pais y del continente. 

Lourdes es quien la invita a una reunion en la que se discute la situacion de los paises 

latinoamericanos ante la expansidn del imperialismo: 

Lourdes me pidio que la acompaiiara a un acto politico de centroamericanos [...l. 
Mas que nada es para recoger fondos y dar a conocer en Mexico los problemas de 
Centroamerica que vamos a hacer motas? Ay, Susana, se impaciento Lwrdes, 
tu de veras... pues vamos a asistir, como quien dice, nos vamos a poner ahi, que te 
imaginabas tii que se hace en un acto polftico t...]" (p. 235). 

Esta experiencia tambien es un dato autobiografico de Maria Luisa Puga quien 

declaro en una entrevista que ella no estaba politizada cuando vivid en el  D. F. a la edad 

de 20 anos. Fue hasta que se fue a Londres y que estwo en contacto con un grupo de 

latinoamericanos que se poliizo (Teichmann; 1987); es decir, Puga cobro conciencia 

politica a la edad aproximada de su alter ego en la novela. 

Volviendo a la diegesis de la novela, en esa reunion politica Susana conoce a 

Arturo, personaje encargado de realizar critica social en la novela, del cual se enamora por 

su compromiso hacia los que menos tienen. Artum es un activista politico que pertenece a 

la clase baja y conoce las carencias del pueblo, se opone a la manipulacion social que el 

imperialismo realiza sobre los paises tercermundistas, una especie de colonizacion, de 

ocupacion ya sea territorial o ideologica que logra a traves de la educacion. Susana y 

Arturo representan la relacion de equidad entre hombre y mujer que se interesan en su 

entorno social y politico, en e l  cual saben que deben y pueden participar. 



Otros aspectos que se relacionan con el accionar del mundo y que estan presentes 

en la novela son la critica al  sistema educativo mexicano, la c o r ~ p c i o n  en el  sistema de 

gobierno y la tendencia politica de izquierda de los personajes, que en realidad son 

reflexiones de la autora. 

En cuanto a la critica al sistema educativo, Puga, desdoblada brevemente en el 

personaje de Arturo, expresa sus ideas acerca de la educacion. Arturo decide abandonar 

por un tiempo la universidad y dedicarse a estudiar, bajo su propia direccion y no la de la 

universidad (p. 248). Para el, el conocimiento de la historia del pais es una barrera eficaz 

ante la colonizacion: 

[...] estoy absolutamente dedicado a leer teoria marxista sobre el Estado e historia de 
Maxico. Solo eso, pero fijate en la mezcla. crees que logran la unidad estos 
pueblos centroamericanos? como te imaginas que los vietnamitas lograron esa 
resistencia ante los gringos? Puro conocimiento de su realidad. Te metes a la 
universidad y te retacan de teorias sobre la realidad a secas o sobre otras realidades, 
y tu sin saber quien eres''(p. 250). 

La educacion es un tema que le preocupaba a Maria Luisa Puga, como puede 

compmbarse no solo en esta novela, sino tambien en e l  texto ltmemrio de palobms o en 

las novelas La forma del silencio y Nueve madrugadas y media, en donde su 

desaprobacion a los programas educativos del pais en el  sentido de que no crean seres 

pensantes, criticos y anaiiticos, sino personas enajenadas en un sistema de consumo. En 

algunas entrevistas con respecto a Panico o peligro, Puga declaro: "La novela es tambien 

una reflexion sobre el  proceso educativo en nuestro pais. Trato de decir que tal y como 

esta aplicandose la educacion en todos los niveles, es mas un proceso de enajenacion que 

de preparacion. Como que lo que nos ensenan es a acostumbrarnos a que las cosas sean 

asi, no a que nos preparemos para verdaderamente ir moviendo a la sociedad" 

(Unomasuno, 26 de septiembre de 1983). 

Para Puga, la educacion en Mexico prepara a la gente para escalar socialmente, 

pero no para ser ella misma; dice en la misma entrevista: 

Como que nos queremos dvidar de lo que eramos y queremos ser mas y mas. Yo lo 
veo como un proceso colonizador. No lo seria si el proceso educativo no consistiera 
en hacer del hombre un ser ideal y no el ser que ya es. Pienso que por eso estamos 
tan norteamericanizodos" (ibid). 



La colonizacion es una constante en la obra de Puga y muestra su rechazo a toda 

forma de intewencion o de invasion ideologica que realizan los paises imperialistas que 

buscan colonizar o dominar a los paises en desarrollo. Puga reconoce que: 

t...] una de las caracteristicas que me persigue en todas las novelas que escribo es la 
colonizacion en todos los niveles. No solo del colonialista sobre un pueblo al que 
llega, sino la de ciertas ideas que se ejercen en la sociedad. La colonizacion que existe 
en las relaciones afectivas y en las ideas educativas" (El Universal, 5 de diciembre de 
1989). 

Asimismo, la corrupcion en el sistema de gobierno mexicano es otra de las 

preocupaciones de Puga que muestra en Pdnico o peligro. Susana ve desde su ventana 

que dos jovenes son secuestrados por un par de sujetos. Esta experiencia la enfrenta de 

golpe a la realidad politica que prevalece en Mexico a finales de 1968 (y que no es tan 

diferente a la de hoy dia, a principios del siglo XXI). Dice Lourdes, quien tiene una 

conciencia politica mas avanzada que Susana, sobre el gobierno: "Hacen de nosotros lo 

que quieren. Nos cambian el  suelo, nos esconden los alimentos, nos suben los impuestos, 

nos matan, nos pegan, nos mienten y nos obligan a oir miles de palabras como en un rito 

que nadie cree pero que todos cumplen ... Nos van quitando la posibilidad de ser nosotros 

mismos. Nos hacen odiarnos ..." (p. 229). 

La muerte de Socorro es un ejemplo del abuso del poder del sistema de gobierno 

mexicano. Lourdes y Susana experimentan con la muerte de esta protagonista el  

funcionamiento efectivo de la policia secreta; era la encargada de desaparecer a los 

activistas politicos de izquierda: 

Socorro esta desaparecida [...] que vendria a ser lo mismo que muerta, pero no, es 
mas enervante, infinitamente mas c ~ e l ,  no solo porque a lo mejor no esta muerta, 
sino porque si aun no lo esta, ya esta borrada. Ya no existe, junto con quien sabe 
cuanta gente mas y en donde. A lo mejor no tan lejos de aqui. A lo mejor ellos si nos 
ven y nos oyen y nosotros no" (p. 341). 

Jose Agustin senala en su obra Tmgicomedio Mexicana l(2006: 173 y SS.) que los 

anos 60 fueron anos de represion severa hacia los obreros, campesinos y ferrocarrileros; 

por otro lado, los gobiernos de Adolfo Lopez Mateos (1958-1964) y Gustavo Diaz Ordaz 

(1964-1970) pactaban privilegios para los empresarios; por lo tanto, eran comunes las 

huelgas, los mitines. La forma de solucionar el conflicto era atiborrar Lecumberri con 



presos politicos o en el peor de los casos, se desaparecia a la gente. En estos mismos anos, 

se persiguio con sana todo lo que oliera a comunismo, a movimiento de izquierda. 

En la novela se recrea todo ese clima de represion por parte del gobierno, y de 

miedo por parte del pueblo, de la gente comun como las protagonistas de Ponico o peligro 

que sienten panico ante las tacticas de manipulacion de su gobiemo. Lourdes se pregunta 

que hace a los ciudadanos permitir un gobierno despotico y autoritario. La respuesta la 

encuentra en el comportamiento de los mexicanos que transitan por la calle: 

Hace rato que sali por la leche, me estaba diaendo, lo vi tan dar0 que casi grito t...] 
de golpe me vi; nos vi. La ciudad sucia, rota por todas partes, niidosa y mala en su 
inconsciencia. La gente chiquita dentro de ella, viviendo en un silencio apurado y 
temeroso, bordeando siempre el confrontamiento para poder llegar a algun lado [...] 
Todos aguantando la incomodidad, la humillacion" (p. 229). 

En la novela se advierte una orientacion politica de izquierda, misma que defendia 

la autora. En la ficcion, las tres mujeres que protagonizan la historia a la vez que ejercen su 

libertad desde su realidad como mujeres se comprometen politicamente con movimientos 

izquierdistas. En el espacio extratextual, P y a  declaro en diversas entrevistas que ella 

pertenecia a un grupo politico: "[ ... ] yo milite originalmente en el  Partido Comunista, 

despues en el PSUM y ahora, pues, soy cardenistan2'. A la escritora le preocupaba la 

situacion politica de Mexico, por eso insiste en el tema a lo largo de su obra, como puede 

verse en LFS y en Las posibilidades delodio. Fuga aspiraba a un sistema de gobierno m6s 

justo y equilibrado entre ricos y pobres; por eso, construye su novela utopica Cuando e/ 

aire es azul, novela en la que imagina un sistema de gobierno justo orientado a proteger y 

apoyar al pueblo. 

En conclusion, Susana, Lourdes y Socorro representan a los jovenes de finales de 

los anos sesenta en Mexico; se trata de mujeres jovenes idealistas que a la par que luchan 

por su libertad individual, tambien aspiraban a una libertad social, la del pais, la del 

continente. En ellas se advierte la vision de mundo de Puga, cuya preocupacion por la 

ciudad de Mexico-sa ciudad que uno quiere y odia a la vez, como dijo en alguna ocasion- 

27 Elena Poniatowska, en un am'culo para la ~ v M a  RM. indica que Maria Luisa Puga escribia articulas para el ptri6dico 
del PWM, dd ara1 fue d i d *  suplent. "porqw miira Cancheira en ia andib- (FFM, &bm-nornkmbre de 
1983). 



y su pais se sostiene en toda su obra, como una evidencia de su compromiso social 

constante. 

3.2. Antonirr: Identidad. amor y muerte en Europa 

La novela Antonia tiene como tema central la amistad de dos mujeres jovenes que se 

conocen en el avion que las lleva a Inglaterra. En esta obra tambien se esconde un 

episodio de la vida de Maria Luisa Puga y que corresponde a su viaje a Londres en la 

primavera de 1968, cuando contaba con 24 anos de edad. Este viaje que se prolonga por 

diez aiios en los que la autora se establece temporalmente en otros paises de Europa y 

Africa. Destaca tambien en esta novela el episodio autobiografico que marca el inicio de 

su romance con El colombiano, cuya conclusion relata en "Inmovil sol secreto". En este 

apartado rastreare las huellas autobiograficas de Puga inmersas en la obra 

implementando las herramientas teoricas de la autoficcion. 

Como ya he indicado en el primer capitulo, de acuerdo con Eliane Lecarme-Tabone 

la autobiografia de mujeres hace referencia a los cambios especfficos del cuerpo femenino 

y a los acontecimientos inevitables en la vida de una mujer que resultan ser un tema 

obligado, como por ejemplo los embarazos y e l  matrimonio (2003). Sin embargo, en el 

caso de la autobiografia ficcionalizada de Maria Luisa Pya, como hemos mencionado en 

el analisis de Pdnico o peligro, las personajes en los que ella se desdobla -como Susana y 

Lourdes- no consideran el matrimonio n i  la maternidad como objetivo o meta en su vida. 

Encontramos entonces la experiencia no se encuentra, sino la experiencia opuesta: la vida 

en pareja sin requerir de la institucion del matrimonio ni la procreacion de descendencia, 

afirmando el derecho de disfrutar el placer sexual con su pareja. 

En la novela Antonia advertimos que la autora se desdobla en la narradora sin 

nombre para recrear su vida en comun con El colombiano, pero tambien se refleja en 

Antonia para recrear el episodio de su aventura amorosa con El austriaco. Esta experiencia 

autobiografica se ajusta a lo que propone Lecarme-Tabone como "'autobiografia de 

pareja, en donde uno de los dos integrantes asume el relato de la vida en comun" 



(Lecarme Tabone, 2004: 123). Sin embargo, reitero, esta experiencia autobiografica se 

disfraza tras el  relato ficcional de la amistad de Antonia y la narradora sin nombre. 

La novela trata sobre los recuerdos de jwentud de la narradora sin nombre que se 

encuentra en la madurez de su vida. En el pasado tenia veinte anos y han transcurrido 

otros veinte. La novela es narrada desde dos niveles temporales: e l  pasado, tiempo 

narrado que se ubica en la primavera de 1968; y el presente, con el tiempo de la 

narracion en 1988. 

La trama de la novela se desarrolla en tomo a la amistad de Antonia y la narradora, 

ambas cuentan con veinte anos, cada una viaja con objetivos propios y diferentes, pero 

eso no las impide unirse y construir una buena amistad. Una de ellas es escritora y decide 

realizar una novela en la que cuenta la historia de esa amistad enmarcada por la 

enfermedad mortal de Antonia -canceren el  seno- y su consecuente muerte. 

El relato, como ya indicaba, se encuentra en retrospectiva; la narradora tiene 

cuarenta anos en el presente de la narracion, desde donde recuerda sus aventuras 

juveniles, veinte anos atras, en Londres, marcadas por la amistad de Antonia y el amor de 

Enrique. La novela se constituye como las memorias de la narradora, no un diario, ni su 

autobiografia, sino memorias, las cuales caracteriza Sihria Adela Kohan (2000: 26) como: 

Las memorias son los esaitos en los que el autor da cuenta de un aspecto que ha 
vivido o del que ha sido testigo directo. O sea el narrador juega el papel de un 
testigo, relatando acont&mientos exteriores mas que desarrollando un autoanalisis. 
El limite entre autobiografia y memorias es sutil. Tampoco las memorias son una 
copia de la realidad ni muestra la realidad tal como fue. Podrdn incluir anecdotas que 
ocurrieron y datos precisos, en ella tambien revivimos el pasado desde el presente, el 
orden cronologico y el tono testimonial hace creer al lector que es una trasposicion 
fidedigna, pero tambien estan constituidas por una vision recortada del escritor que 
ve los hechos desde su optica temporal y espaaal diferente a la originaria. 

En efecto, en la novela la narradora juega el papel de testigo y relata aspectos 

externos como la enfermedad de Antonia, quien pese a padecer cancer de mama decide 

combatir su enfermedad sola, sin el  apoyo de sus padres y de su hermano, sino con el de 

su novio y su amiga, la narradora, quien dice: 

No es el deseo de revivir una epoca lo que me hace hoy escribir esto. Es la necesidad 
de verla a ella; de recrearla porque ahora entiendo asas que antes aceptaba como 
normales. Como tiempo presente. Como su manera, que hubiera podido ser 



cualquier cosa. Casi como acepte la presencia del tumor en nuestras vidas. Su mirada 
empavorecida, desconcertada luego del primer tratamiento" (p. 51). 

Otro acontecimiento externo que relata la narradora sin nombre es la decision de 

ambas jovenes de vivir solas en un departamento, pero, posteriormente, acompanadas de 

sus respectivas parejas. Recordemos que el viaje a Londres transcurre en 1968, epoca en 

la que los jovenes defendian la libertad sexual sin requerir del matrimonio como 

institucion. Incluso vivian en comunas (una especie de casa en comun, en la que vivian 

varias parejas compartiendo gastos y tambien practicando el  intercambio sexual de 

parejas), sin embargo, la narradora aclara que los cuatro jovenes vivian juntos por 

comodidad: "Esto de vivir juntos es un poco al  desgaire, por mas que las comunas 

estuvieran de moda en esa epoca. Ninguno de nosotros tenia inquietud al respecto. Era 

mas barato vivir asi, eso era todo. El departamento era comodo" (p. 62). 

El romance con Enrique, el colombiano, es un acontecimiento en la vida de la 

narradora que ella evoca con especial atencion, ya que dedica varias paginas para 

describir tanto al colombiano como a la relacion que establecio con el: 

La condicion para vivir conmigo e a  la fidelidad. La habia aceptado y se que le 
costaba trabajo. Lo veia yo mirar a las mujeres y sentirse conmovido ante la belleza 
de alguna. Las hubiera querido a todas: viejas, jovenes, menos agraciadas. Le gustaba 
que lo encontraran atractivo (p. 114). 

Los demas elementos indicados para las memorias tambien se encuentran en la 

novela, ya que la narracion se rearia en retrospectiva, en un orden cronologico, que se 

precisa por el desarrollo de la enfermedad de Antonia, y en tono testimonial. Por, lo tanto, 

la novela tiene una apariencia de memorias, por todas las caracteristicas que ya he 

mencionado. Es importante senalar que la narradora toma como base su diario intimo en 

donde consigna o registra los acontecimientos en una temporalidad casi simultanea con 

los hechos, como muestra el siguiente fragmento: "A veces, estando todos en el  

departamento, me sentaba ante el escritorio a escribir en mi cuaderno. Queria recoger las 

voces, su manea de ocupar el espacio, la forma en que Londres nos circundaba 

dejandonos ser y siendo ella, la ciudad, Londres" (p. 66). Como vemos, la narradora 

empleaba sus diarios para convertirlos, posteriormente, en materia prima para construir 

sus novelas, tal y como lo hacia tambien, en la realidad extratextuaf la autora. Asi, en la 
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novela, Maria Luisa Puga se refleja, como en un espejo, en la narradora, que al igual que 

ella es escritora. 

Extratextualmente, Maria Luisa Puga recrea su jwentud en Londres en esta novela, 

una etapa de su vida importante, pues significo el  aprendizaje de vivir sola, sin padres ni 

familiares, en el extranjero y su relacion en pareja, una de las mas importantes, ya que 

retorna a ella a lo largo de su obra, para rememorarla desde otros angulos (el de la vejez, 

por ejemplo, en Inventar ciudades), pues como menciona Manuel Alberca: 

El autobiografo aspira a construir una imagen convincente de si mismo, fiel al pasado 
y ajustada al presente. Para ello, y ante la imposibilidad de contarlo todo, debe 
seleccionar recuperados de la memoria aquellos episodios formadores del ser mas 
personal, darles un tratamiento temporal y una gradacion adecuada desde la 
perspectiva y voz narrativas requeridas (en Puertas Moya, 2003: 43). 

En la novela, Puga se desdobla en la narradora y en el personaje de Antonia, para 

ficcionalizar parte de su autobiografia. Menciona lean Molino que en la autobiografia, al 

realizarse en retrospectiva, hay dos yo: el  que retorna sobre su existencia pasada y el  

perdido, y recuperado, en esa vida anterior: "como en el  autorretrato, aqui aparece mi 

otro yo, como separado, como un verdadero doble" (Molino, 1989: 111). 

En la autoficcion, podemos atribuir a un personaje su correspondencia con el autor 

al apoyarnos en la referencialidad que recae en el  propio autor, como menciona Francisco 

Puertas Moya: 

Gracias a la referencialidad es posible aplicar la teoria del pacto autobiografico 
(Lejeune, 1994) que se basa en la identificacion (no la semejanza o similitud) entre d 
autor real del texto, el narrador desde cuya voz se focaliza la narracion (de ahi que 
esta suela adoptar la primera persona del singular para su expresion) y el personaje, 
protagonista o actante del relato, mientras que en el lector recaera -corno 
contraparte del pacto- la responsabilidad de atribuir verosimilitud o consistencia a 
esta identificacion [...] (Puertas Moya, 2003: 99). 

En este sentido, la autora, encarnada en la narradora, recuerda su jwentud, su trabajo en 

la revista El Economist. donde conocio al colombiano con quien sostiene una relacion 

sentimental por tres atios; sin embargo, el climax de esta relacion tras la aventura con el 

austriaco la recrea en el personaje de Antonia, asi como el dilema del triangulo amoroso 



que en consecuencia se establece entre la autora, el austriaco y el colombiano, y en la 

ficcion, entre Antonia, el austriaco y el colombiano. 

Esta afirmacion es posible toda vez que la autora escribio en el texto referencia1 y 

autobiografico de la wleccion De cuerpo entero (como veremos mas adelante) datos 

sobre su relacion con El colombiano y El austriaco, cuya nacionalidad en realidad era 

hungara. En consecuencia, la autora se desdobla en la narradora testigo porque entre 

ambas hay correspondencia, mientras que en e l  caso de Antonia, el personaje se despega 

del referente y solo coincide en el fragmento de la infidelidad y el triangulo amoroso que 

ya he comentado; por lo tanto, el parecido es parcial, aunque no deja de ser una 

autorrepresentacion por parte de la autora dentro de la novela, como explica Alicia 

Molero de la Iglesia: "La autorrepresentacion se ejecuta con el juego de fdntasia y realidad 

con que reconstruye quien escribe a quien actua, fiittandolo a traves de una identidad 

fingida, creando un personaje dotado de atributos propios y de otros deseados, o viviendo 

a traves de el sus propios temores, sus dudas e incluso las experiencias que no tuvo" 

(Molero de la Iglesia, 2006: 6). 

Por lo tanto, en la novela Antonia tenemos parte de las vivencias de Maria Luisa 

Puga en Londres ficcionalizadas, puestas en escena en e l  terreno de la ficcion, pero 

partiendo del hecho de que la autora tomaba sus diarios como archivo o registro de datos, 

asi como la informacion que consta en los textos referenciales (entrevistas, comentarios 

de amigos y familiares) podemos considerarlos muy proximos a la realidad, pues como 

explica Jean Molino: "La novela personal no es una sublimacion, es decir, un medio de 

disfrazar una experiencia hasta volverla irreconocible a sus propios ojos; es una confesion 

en la que, como en la autobiognfia, pero de otro modo, el autor retorna sobre si mismo 

para comprenderse y wnstmirse, para construirse e interpretarse" (Molino, 1991: 130). 

3.2.1. El principio de verificacion 

En las primeras paginas de la novela Antonia se encuentra una dedicatoria "para coco; 

para marin(sic). En una entrevista para Lo Cronica de Hoy, Maria Luisa Puga menciono que 

Antonia es la fusion de dos personajes reales: una mujer de 24 anos que muere en un 



accidente y de una mujer que muere de cancer a la edad de 50 anos: "decidi escribir este 

libro porque ambas murieron durante el  mismo ano. La historia tiene un transfondo (sic) 

autobiografico, pero como toda autobiografia no esta en orden" 

27 (La Cronica de Hoy, febrero 10 de 2000). El hecho de que Puga recreara su autobiografia 

en su obra no era extrano para nadie". Elena Poniatowska, entranable amiga de Puga, 

indico esta caracteristica en repetidas ocasiones y otras tantas la propia Puga lo negaba o 

parcialmente lo aceptaba, mencionando que habia algunos aspectos de su vida, pero ni en 

ese orden ni con ese final. 

En realidad, Maria Luisa Puga tenia razon al no aceptar que en sus novelas y relatos 

se encontrara su autobiografia en sentido estricto, sino que aprovechaba su experiencia 

vital, incluyendo elementos ficticios. Posiblemente a la autora no le agradaba el 

compromiso de veracidad que implica llamar a una obra autobiograna o simplemente se 

tntaba del pudor de saberse descubierta ante el  publico lector. La autoficcion le permitio 

ese doble juego de narrar su vida con los episodios que ella selecciono como importantes 

dentro de un marco ficticio que le permitia ocultarse o descubrirse, segun fuera su 

decision, pues como senala Alicia Molero: 

f...] al contrario que el autobiogtafo, el objetivo del novelista es hablar de s i  mismo 
sin responsabilizarse por ello del enunaado; asi como la autonovelacion supone una 
formula ideal de continuar la vida en el arte, en cuanto que le ofrece al autor la 
posibilidad de naarse de diferentes maneras a traves de una selecaon de sus 
dimensiones personales o desde distintas perspectivas, sean estas de caracter 
historico o imaginario" (Molero de la Iglesia, 2006: 8). 

En este estudio es preciso detectar las marcas referenciales o discursivas que 

evidencien la presencia de la autora, pues como senala Francisco Puertas: "el lector 

detectara las senales en las que el autor ha pretendido marcar unas huellas que perfilan el 

territorio autobiografico y autorreferencial en el que desea moverse a sus anchas quien 

27 Coco era Concepcion Zea, gerente de la ediional Siglo XXI, donde trabajo Puga por algunos afios y que 
fallecio en 1988, wmo wnsta en la revista Lo Plaza, en donde Fuga le escribio unas palabras de recuerdo a su 

amiga (Lo Plaza, ano III, numem 29, enero de 1988). 
28 De hedio, en esta entrevista para Lo Cronico de hoy, Sandra uwna escribe al inicio: "Convencida de que 
cada ser humano se inventa y reconstruye en un ejercicio de la memoria, Maria Luisa Puga (1944) apelo a 
esta para trazar el contenido de la novela Antonio, en la que da atenta de sus anos juveniles en Londres L...]" 
(Febrero 10 de 2000). 



habla de si mismo por medio de persona interpuesta, emboscado en las mascaras de quien 

no se reconoce a si mas que en la invencion y el fingimiento" (Puertas Moya, 2003: 102). 

Estas marcas autobiograficas son detectables por los textos referenciales, entre los 

que se encuentra el texto autobiografico que Maria Luisa Puga escribio para la coleccion De 

cuerpo entero, al que ya nos hemos referido y en el que se encuentran elementos 

importantes de su vida que se duplican en la ficcion, asi como entrevistas a la autora y a su 

familia, despues de la muerte de esta que tambien pertenecen al ambito referencial. 

Veamos algunos elementos autobiograficos de Puga que nana en la ficcion y que estan 

enlazados con la busqueda de la identidad, la experimentacion del amor libre y el temor a 

la muerte. 

3.2.2. Identidad 

Como ya indique en el apartado anterior, la identidad se refiere a los factores que clasifican 

socialmente a los seres humanos, como la asignacion de genero, la etnia, la clase social, el 

pais, la lengua, la religion, la edad, el tipo de educacion y de trabajo, los g ~ p o s  de 

adscripcion. el estado civil, etc. (Lopez Gonzalez, 1995). 

La narradora en esta novela tiene veinte anos; dada su juventud, va construyendo 

una identidad que parte de lo intimo hacia lo social. Ella como Antonia tiene claro que 

quiere escribir y por tal motivo viaja a Londres, encuehtra trabajo en una revista politica 

cuyo interes es America Latina y se presenta en la editorial como escritora. Asimismo, se 

reconoce como partidaria de la politica de izquierda, pero su identidad nacional, es decir, 

como mexicana, queda de lado. Veamos con detalle cada uno de estos elementos de la 

identidad de la narradora que tambien corresponden al referente real, es decir, la autora. 

En el texto autobiografico De cuerpo entero, la autora menciona que cuando vivia 

en el D.F. tomo un diplomado de literatura inglesa y que Virginia Wmlf era su escritora 

favorita. Ademas, su hermana Patricia y ella tenian diferentes aspiraciones de vida: "Con mi 

hermana las cosas eran claras: ella queria casarse y tener una familia. Yo queria escribir" (p. 

19). En una entrevista con Beth Miller dijo: "Quise irme a Europa un ano, como casi todo el 

mundo, para conocer un poco y luego volver [...] Me fui con la esperanza de encontrar alli 



trabajo. Fui primero a Inglaterra y lo encontre muy rapido. Y me quede diez anos no se ni 

como (Miller, 1990: 119). 

Esta experiencia de vida de la autora la recrea en la novela a traves de la narradora 

sin nombre, aunque matizado con el encuentro con Antonia. Ambas mujeres se conocen en 

el avion que las lleva a Inglaterra. Al igual que en La forma delsilencio, Puga establece un 

paralelo entre la narradora, su alter ego, y Antonia. La primera es del D.F., huerfana, 

escribe diarios, viaja a Londres porque quiere ser escritora y sigue las huellas de Virginia 

Woolf. Como ya mencione, estas caracteristicas corresponden a la personalidad de Puga. 

Antonia, por su lado, es de Mazatlan, sus padres viven, es rica y viaja a Londres 

porque se gano una beca en Estados Unidos para estudiar teatro en Inglaterra. Ambas 

comparten su desarraigo familiar, ya que una es huerfana y la otra ha crecido en 

internados norteamericanos. Las dos cuentan con veinte anos de edad. Como vemos, 

Antonia tiene caracteristicas que contrastan con las de la autora, pero en especial en el 

aspecto familiar; este es el acento que Puga coloca en sus personajes paralelos a sus olter 

ego, como Juan en La Forma delsilencio y Hernandez en Nueve madrugadas y media. 

La identidad nacional de las protagonistas de la novela es un rasgo que comparten 

con la autora, es decir, con el referente real. Dice la narradora: "Queriamos no tener pais, 

ser de ninguna parte, sin embargo yo entre a trabajar en una revista politica y descubri 

America Latina. La descubri en las fotografias de sus golpes de estado. En sus cadaveres. 

Por eso, decidimos que un continente si teniamos. Y que eramos de izquierda" (p. 12). 

En la realidad extratextual en una entrevista para Reinhard Taichrnann, Puga senala: 

"Me fui a Europa a principios de 1968 y trabaj6 en una revista que el Economist editaba 

para America Latina. Me politic6 de inmediato y hasta hist6ricamente. Cada numero de la 

revista hablaba de algun conflicto politico en America Latina" (Taichmann, 1987: 147). 

En la ficcion la narradora detalla el tipo de trabajo que hacia en la revista: "[era] 

ayudante de todos para todo. Suerte de chicharo oficinesco, de todologa de las labores 

menores. Me gustaba eso. Me hacia sentir necesitada [...l. Era buena, tambien, para poner 

pies de grabado, para recortar articulos, para corregir galeras (p. 33)". 



Fue el gusto de la narradora por la obra de Virginia Woolf el que la llevo a viajar a 

Londres: 

La ciudad se erguia majestuosa por todos lados. Grandiosa y soberbia. Bellisima 
contra el cielo gris azulado. Los letreros de los negocios brillaban grandilocuentes t...] 
Ahi mas que nunca estaba d lenguaje maravillosamente nitido de Virginia Woolf. Sus 
frases que se estiraban como el indice de una mano delgada y elegante, senalando 
algo" (p. 73). 

En otros momentos de la novela, la narradora comenta que lee Diario de una 

escritora o se repite para si misma algun fragmento de Lo senora Dalloway o bien se 

imagina que escribe al estilo de Virginia Woolf: "es decir, haciendo como si estuviera en mi 

estudio, con lenos crepitando por ahi y Leonard preocupandose de mi bienestar" (p. 166). 

En la realidad extratextual Puga dijo en una entrevista: 

Si alguien me fascina como esaibe es Virginia Wwlf. Yo si me decia cuando vivia en 
Londres, leyendo a Virginia Wwlf, caminando por los lugares donde Virginia Woolf 
andaba, yo me decia: Yo quiero decir exactamente lo mismo sobre Mexico. Pues al 
tratar de hacerlo, ya no sueno como Virginia Wwlf. Sueno corno Mexico y sueno 
como yo" (Hind, 2003: 179). 

Ademas del lenguaje que empleaba Woolf en sus textos, Puga menciono en una 

entrevista que admiraba de la escritora inglesa 

su manera de estar en la realidad y de mnstmir sus tramas con sensaciones muy 
fugaces, no con dramas que se desarrollan, sino creando atmosferas. Me daban 
muchas ganas de hacer una cosa semejante, asi que esa presencia ha estado siempre 
conmigo. Antonio es una especie de homenaje a Virginia Woolf (La Lionico de hoy, 
febrero 10 de 2000). 

Esta declaracion de la autora la repite en la novela en voz de la narradora, quien 

comenta a Antonia: 

[Virginia WooW Describe las pequeiias transiaones que van formando el momento; 
casi nunca describe el momento o una situacion, un tema t...] sino que va 
estrudurando todo en percepciones fugaasimas. Cosas pequenas que no llegan a 
existir realmente dentro del lenguaje, o que no llegan a cobrar forma en la vida real, 
porque son los caminos para las otras, las que si suceden" (p. 123). 

Asimismo, la narradora se autorrepresenta escribiendo su diario o tomando notas 

para realizar sus novelas; ella emplea a sus amigos como modelos, a la manera de la autora 

en la realidad. En la di6gesis del relato, Antonia le increpa a la narradora: 



Nos miras todo el tiempo como si pensaras usarnos de modelos. Anotas en tu 
cuaderno. Nadie sabe si ya empezaste a escribir nada [J. Uno tiene que tener 
cuidado w n  las seiioras escritoras. Merodean y se echan sobre ti wmo los peces 
sobre sus presas. Tienen los ojos puestos en ti y detras de las orejas llevan 
grabadoras minusculas que simulan ser aparatos para sordos. Te engullen enterita y 
al final te escupen toda distorsionada" (p. 129 y UO). 

Maria Luisa Puga, asi como su protagonista empleaba como modelo a gente de la 

vida real, como ella misma senala con respecto a Susana de Pdnico o Peligro: "'Susaneaba' 

los fines de semana buscandole el  pasado en la colonw Roma. Una vez vi a sus padres, me 

acuerdo. Los segui un buen rato por la calle" (Taichmann, 1987: 137). Este es solo un 

ejemplo entre muchos otros porque hizo lo mismo para recrear a sus personajes del 

mendigo y eel estudiante mexicano que aparecen en la novela Los posibilidades delodio. 

De igual manera, la narradora senala que reconstruye su juventud en Londres 

apoyada en su memoria. Casi al finalizar la novela, dice: "Escribi en mi diario de aquella 

epoca. Mil  cosas mas, por supuesto, pero a proposito no he querido consultarlo. He 

buscado reconst~ i r todo con el recuerdo. Quiza algun dia relea los diarios, no se" (p. 338). 

Maria Luisa Puga se autorrepresenta en la narradora ya que ella escribia sus 

novelas apoyada en la memoria, aunque previamente en su diario realizaba anotaciones, 

pues como dijo en una entrevista: 

La memoria es una de las cosas fundamentales en la escritura. Escribo diarios 
siempre, no tanto para registrar sucesos, sino como una especie de gimnasia que 
realizo antes de empezar a escribir, pero aunque estoy releyendo muchos de ellos no 
quiere decir que nutran mi escritura actual ni siquiera en el caso de Antonio lo 
hicieron. Sin embargo, para reconstruirla, definitivamente apele a la memoria (Lo 
cronico de hoy, febrero 20 de 2000). 

De esta manera, se confirma que el diario de Puga era un espacio de prueba, un 

ejercicio de escritura, y una forma de recordar lo acontecido, pues como senala Kohan: "El 

diario intimo puede formar parte de lo que llamamos archivo autobiografico y perdurar 

como calendario de nuestra vida o como fuente de ideas o experiencia novelables" (Kohan, 

2000: 30). 

A manera de recapitulacion podemos advertir que la autora comparte con la 

narradora el hecho de ser huerfana, mexicana, su deseo por ser escritora, la admiracion 

por la escritura de Virginia Woolf, asi como el  habito de escribir un diario intimo que le 



servia como instrumento -deciamos- para construir sus novelas. Todas estas marcas 

autobiograficas presentes en la ficcion y cotejadas con los textos referenciales nos hacen 

afirmar que la autora se autorrepresenta en la narradora y en Antonia, aunque en menor 

medida, y que su autobiografia se encuentra mezclada con aspectos finionales, como 

hemos ido comprobando. 

Ahora bien, en cuanto a la identidad nacional advertimos que la autora, desdoblada 

en la narradora acepta tener una identidad, una identificacion como latinoamericana, 

ademas de afirmar que esta a favor de la izquierda politica. No obstante, su identidad 

nacional aun no la asimila por completo. Curiosamente son los extranjeros quienes la 

confrontan al pedirle que como mexicana les explique el conflicto estudiantil en Tlatelolco: 

l...] era ahi donde se me queria aquella maiiana del 3 de octubre de 1968. Urgente. 
Mexico en la portada. Matanza de estudiantes. Revisa las fotos. Queremos las mas 
elocuentes. Tu pais. [...] Esa maiiana se habia cambiado el contenido de la revista a 
causa de los incidentes en Mexico. Pasaba y repasaba las fotos sin registrar nada. 
Cuerpos ensangrentadas. Poliuas torvos f...]. La Plaza de las Tres Culturas en 
Tlatelolco; las caras horrorizadas de las madres identificando cadaveres" (p. 34). 

En la realidad extratextual Puga dijo en una entrevista: 

Cuando le toco el turno a Mexico [en la revista] con la matanza de Tlatelolco, yo 
colaboraba en la composicion de la revista. los  ingleses, acostumbrados a que en 
Asia, Africa y America Latina habia golpes de Estado cada quince dias, me pidieron 
con toda la indiferencia del mundo: escoge las fotografias que encuentres mas 
elocuentes. Las fotos eran de los estudiantes asesinados" (Taichmann, 1987: 147). 

Es importante recordar que antes de los acontecimientos violentos en la Plaza de 

las Tres Cuituras, Puga vivio en la ciudad de Mexico (como se vio en POP); sin embargo, 

jamas se entero de las movilizaciones que los estudiantes realizaban. Tenia absoluto 

desconocimiento de la realidad de su pais. En el extranjero, se encontro con un rostro de 

Mexico que no conocia: la violencia, el autoritarismo y la separacion entre la sociedad y su 

gobierno. Puga dijo al respecto: Todos los germenes del 68 me rodeaban antes de que me 



fuera. Yo no los vi. Los vi alla. La cotidianidad o la costumbre le quita filo a la mirada. La 

recuperas cuando estableces cierta distancia"29 (Hind, 2003: 175). 

El hecho de vivir en Inglaterra hace recordar a la protagonista y la lleva a contrastar 

ambas ciudades: una es majestuosa, ordenada, desanollada, imperialista; a la otra la asocia 

con problemas sociales, violencia, subdesarrollo. Dice la narradora: 

A lo mejor es la diferencia entre una audad latinoamericana y una europea. Aqui uno 
siente que la audad ha naado al mismo tiempo que la costumbre de la gente de ser 
esta ciudad. En el D. F. esa costumbre es imposible. La ciudad esta todo el tiempo 
cambiando. Cada sexenio de gobierno hace su ciudad; rompe la anterior. Uno siente 
que vive en un pizarron en donde alguien esta constantemente tachando" (p. 83). 

La narradora, al igual que su grupo de amigos, vive de acuerdo con la colectividad 

de jovenes de finales de los sesenta en Europa; epoca en la que el movimiento hippieM se 

encontraba en auge. Este movimiento consideraba que la sociedad reqwria de un cambio 

sustancial, que podria ser interno a traves de la busqueda de la expansion de la mente y la 

espiritualidad, y externo a traves de propiciar un cambio en los sistemas de gobierno, cada 

vez mas dominados por el imperialismo (bopsecrets.org.spanishhippies.htmx). 

De una u otra forma, el movimiento hippie impacto a la juventud de los anos 

sesenta y setenta en su forma de vida, ya que se cataderizo por el  empleo de ropas de 

colores brillantes (de estetica psicodelica) o en su defecto destenidas; la practica del amor 

libre como ejemplo de su rechazo a la institucion del matrimonio y el apoyo al desarrollo 

de la conducta sexual libre; la vida en comunas, en libre asociacion comunitaria; el uso de 

drogas como marihuana, LSD, hachis y alucinogenos; los viajes y el nomadismo (Wikipedia). 

En la novela Antonia la forma de pensar de los jovenes de esta epoca es plasmada 

en los cuatro personajes. Por ejemplo, Antonia se viste con faldas largas, usa pelucas de 

cabello extremadamente rizado y busca a los hippies sentada a las afueras de una estacion 

del metro. Las dos parejas, integradas por Antonia y lean Paul, y la narradora y Enrique 

viven en union libre, aunque no a manera de comuna, como aclara con todo pudor la 

73 Mana Luisa Puga dijo en una entrevista que en sus novelas nunca habia querido hablar directamente del 
movimiento del 68 porque decia: "No estuve presente; no me di cuenta antes de lo que estaba sucediendo en 
Mexico; no me siento con derecho" (Taichmann, 1987: 147). 
30 La palabra inglesa hippie deriva de otra palaba hip que quiere decir Cpopular, de moda". De este termino 
se deriva la palabra hipster (un hipista), que indica a los que pretenden ser hip, los bohemios (Wikipedia). 



narradora; los cuatro jovenes fuman marihuana como forma de socializar, viajan a Italia y 

Parfs en busca de aventura y diversion; asimismo tambien practican el  amor libre con 

romanos y romanas desconocidas. Aunque viven como hippies ni Enrique ni la narradora 

aceptan ser catalogados como tales. Enrique critica esta forma de vida de los jovenes 

europeos, diferente a la de los latinos: 

San los vagabundos del siglo XX [...] financiados por la sociedad de consumo, los 
parasitos de la pequena burguesia [...] Una cosa es el sistema contra el que luchas y 
otra la realidad de la que te evades. Ellos confunden. Creen que la realidad es el 
sistema. Creen que cerrando los ojos lo hacen desaparecer" (p. 135 y l36). 

Enrique y la narradora afirman ser revolucionarios, negarse a toda forma de 

coloniracion -ideologica o politica- por parte de los paises imperialistas, como Estados 

Unidos de Norteamerica e Inglaterra, quienes someten a paises en desarrollo como 

America Latina y Africa. Estas ideas tambien las comparte la autora y fueron el motivo para 

escribir dos novelas con una fuerte orientacion politica de izquierda: Las posibilidades del 

odio y Cuando e l  aire es mul. En la primera se advierte el repudio de Puga hacia la 

expansion del imperialismo o colonialismo britanico sobre los paises africanos, como Kenia 

-y en America, Estados Unidos sobre Mexico, como ella misma lo menciona en varias 

entrevistas-. En contraste, en la segunda novela construye un pais ideal con un sistema de 

gobierno de izquierda en donde se advierten los ideales politicos y sociales de la autora. 

Volviendo a la novela, la narradora describe un momento en que los cuatro 

personajes conversan mientras fuman marihuana y beben whisky: 

Enrique respiro profundo [...] nos miro a todos, como queriendo que prestaramos 
atencion. El agamllo me habia llegado. Ewuch6 sus palabras unidas al olor de la 
marihuana. Y al sabor [...l. Ahora en estos espacios amplios que da la marihuana; en 
estos paisajes generosos que se abren entre palabra y palabra; en esos ritmos que 
nos acercan y nos alejan [...].-Vamonos de vacaciones- dlje. [...] quien se empez6 a 
reir? A lo mejor yo misma. Pero al rato todos" (p. 136 y 137). 

En el texto autobiografico De Cuerpo Entero, Maria Luisa Puga confiesa que cuando 

vivio en Londres fumaba mucha mota (MLPIDCE, 1990). 

Como advertimos en la novela la autora, desdoblada en la narradora, tiene claro 

que desea ser escritora, que es joven y que no requiere del matrimonio para vivir en 

pareja. Se asume como una mujer latinoamericana que simpatiza con las ideas izquierdistas 



aunque su identidad como mexicana se encuentra suspendida. Esto Ultimo se debe a que 

cuestiona el sistema de gobierno mexicano corroido por la corrupcion, la colonizacion 

ideologica norteamericana y la imposicion del sistema de gobierno a traves de la violencia, 

como ella misma pudo observarlo a traves de las fotografias que le llegaban de su pais. 

Es importante senalar que, aunque la narradora no tiene nombre, esto no significa 

que no sepa quien es. Mas bien considero que las razones son externas al texto, es decir, 

posiblemente Puga prefirio el anonimato de algunos personajes protagonistas con el fin de 

facilitar la identificacion de si misma, toda vez que recubre a sus aker ego con otros 

elementos o senas que la aluden directamente, como hemos visto a lo largo de este 

trabajo. 

Asi, la identidad de la autora se corresponde con la de la narradora, pues como 

senala Lejeune "en la autobiografia la identidad [del autor] sostiene al parecido. La 

identidad es el punto de partida de la autobiografia" (en Puertas Moya, 103). Asimismo, 

podemos considerar que la narradora es alter ego de la escritora, porque no solo hay 

similiudes biograficas y fisicas, sino tambien de ideas. 

3.2.3. El amor 

Como ya he mencionado anteriormente, en la novela Maria Luisa Puga recrea un hecho 

relevante de su biografia: su romance con un colombiano, el cual duro cerca de tres anos, 

el mismo tiempo que vivio en Londres. Dice en la ficcion: "Por ese entonces habia entrado 

un colombiano en la revista, un colombiano que me atraia. Escritor y periodista [...l. El haria 

el articulo de fondo sobre Tlatelolco. De manera que apurate para que vayas a ver que 

necesita" (p. 34). 

En la realidad extratextual la relacion con el colombiano fue importante para Puga; 

prueba de ello son las reiteradas evocaciones que realiza de el a lo largo de su obra. En la 

novela Antonio narra el inicio y climax de esta relacion, pero el desenlace lo relata en dos 

cuentos: "Recuerdos oblicuos" e "Inmovil sol secreto". En el texto autobiografico de la serie 

De cuerpo entero Puga senala que cuando vivio en Londres empezo a vivir en pareja don 

alguien que tambien escribia. Entonces su habitacion era la pareja y el tema de su 



escritura, tambien (MLPIDCE, 1990). Si  bien su romance con el colombiano perduro 

algunos anos, esta relacion termino aparentemente por la infidelidad de ella con el  

austriaco, como nana en "Recuerdos oblicuos". Las razones de fondo parecen ser la 

imposibilidad del colombiano para entender que Puga no era una mujer tradicional, sino 

independiente que aspira a una relacion de equidad entre su pareja y ella. 

AraHa Lopez Gonzalez dice que las escritoras que se encuentran en el accionar del 

mundo han desbordado el prototipo de mujer sometida y plantean un ideal de pareja 

integrada en la que el hombre y la mujer son iguales, sin que ninguno pierda su 

individualidad (Lopez Gonzalez, 1985). En este sentido, el colombiano o Enrique aun 

pertenece a los hombres tradicionales con ideas patriamales implantadas fuertemente en 

la cukura latinoamericana quienes someten a la mujer a los roles tradicionales. 

Pero veamos como la autora, desdoblada en la narradora, recuerda su flirteo en la 

oficina de la revista donde ambos trabajaban: "Jugabamos todo el tiempo. Nos habiamos 

convertido en el espectaculo favorito de la oficina. Tomabamos cada cual un cuento del 

otro y lo cambiabamos hasta ridiculizarlo. Yo tenia mi equipo de partidarios y el el suyo. 

Habiamos comenzado a escribir una nwela juntos [...]" (p. 58). 

La narradora es una mujer intkpida y decidida, definitivamente no era una mujer 

timida, tradicional, que espera a ser conquistada, sino que decide declararle su amor a 

Enrique y le propone que se vaya a vivir con ella en el departamento que instalo con 

Antonia y quien, a su vez, llevo a vivir con ella a Jean Paul: 

Decidete. Si no, no te vienes a vivir aqui l...]. Del coqueteo jugueton de la oficina no 
habiamos pasado. Era la primera vez que saliamos juntos l...]. En el fondo me sentia 
bien nerviosa. Para mi e a  claro que yo con el, de manera que para que seguir con 
rodeos l...]. El viaje a Londres y esa manera de declararle mi amor eran las dos 
intrepideces que habia cometido entonces" (p. 58 y 59). 

Enrique acepta la propuesta y se muda al departamento de la narradora, donde 

tambiOn viven Antonia y Jean Paul. Ambas parejas habitan el departamento en union libre. 

En la realidad extratextual, Puga no ofrece mas detalles sobre la personalidad del 

colombiano, pero, en la novela, tenemos una descripcion que en realidad es un retrato de 

el, si atendemos a la definicion que Silvia Adela Kohan propone: 



La palabra retrato implica representacion, semejanza. Retratar es copiar, dibujar la 
figura de una persona [...l. El efecto de este tipo de descripcion es narrativo: se 
describe para contar algo sobre la persona descrita, a traves de un narrador: "yo" 
[...l. El retrato es una marca de la autobiografia, la forma que empleamos para 
retratar a otras personas. En el campo literario encontramos muchos tipos de 
retrato" (Kohan, 2000: 47). 

Entre los tipos de retrato que reconoce Kohan se encuentran: 

l.-De descripcion externa de los rasgos fisicos. 

2.-De descripcion externa para sugerir caracteristicas de un personaje visto por 

otro. 

3.-De descripcion interna: empleada para retratar afectivamente a un personaje. 

4.-De descripcion interna: apropiado para enfocar el  catacter del personaje; y 

5.-De descripcion mixta: Tanto los rasgos externos como los internos proporcionan 

al autor material para evocar al personaje (Kohan, 2000: 47,48 y 49). 

En la novela la autora, a traves de la narradora, realiza una descripcion mixta de 

Enrique, el colombiano: 

E a  apreaado en la revista. Respetado, inteligente y culto era [...J. Tenia veinticinco 
anos, pero se comenzaba a quedar calvo [...l. Creo que nuestra relacion era bien 
humorada antes que cualquier otra cosa [...J. dabamos la impresion de estar juntos 
desde haaa mucho [...l. Hablabamos mucho de la burguesia, condenandola [...]". (p. 
111 y 112). 

La narradora, olter ego de la autora, tambien realiza una descripcion interna de 

Enrique para mostrar su caracter, lo que lo acerca mucho al hombre celoso y despechado 

de los relatos "Recuerdos oblicuos" e "Inmovil sol secreto': "Cuando Enrique se sentia 

ofendido era terrible. Se cerraba por completo. Paralizaba el dia, el tiempo, la vida. 

Enojado era mil veces preferible" (p. 207). 

En cuanto al buen humor del colombiano, la autora recuerda: 

Oha cosa que le gustaba mucho a todos e a  su sentido del humor, que era seco, 
negro, fino. Detestaba la jocosidad, las actitudes febriles para uialquier cosa. Segun 
el no habia que agitarse para existir. Todo se podia hacer con calma y no era preciso 
comenzar nada antes de las doce del dia" (p. 110). 



En una descripcion externa, la autora recuerda el  gusto de Enrique por hablar sobre 

temas politicos: 

Le gustaba hablar, era indudable. Decia que en eso era muy bogotano. Que si no 
sabia yo que Bogota habia sido considerada la Atenas de Latinoamerica [...] Que lujo 
de pausa tenia. Que fruicion en cada parrafada. Que manea sabrosa de encender el 
cigarrillo sabiendo las miradas de todos puestas en el. Pero no era tanto que se 
tomara en serio o se complaciera, como el placer de la palabra dicha, bien vocalizada. 
El ritmo contoneante de las frases. La logica limpida de las ideas (p. 112 Y 113). 

La autora realiza una descripcion interna de Enrique que demuestra su afeccion por 

el colombiano: "Aunque era un sibarita total, la pasaba bien con poco. Era rico verlo vivir. 

Rico hacer el  amor con el, porque todo su ser se reflejaba en el  acto del amor L...]" (p. 113). 

Otra descripcion que la autora oculta en la narradora hace de Enrique es su gusto 

por las mujeres, lo que lo muestra como el  tipico latino infiel a su mujer, mientras que la 

narradora confiesa que padece calladamente de celos y se describe sirviendole de comer 

mansamente a Enrique. La autora recuerda que tenia celos de Antonia porque era bella y 

~0t'Iversaba animadamente con el. Asimismo, cuando el  viaja a Alemania a un congreso de 

escritores y ella lo nota extrano sospecha que la causa es una aventura amorosa que el 

pudo tener en el extranjero. Asi, la autora desdoblada en la narradora juega con la 

posibilidad de ser una mujer tradicional que no fue, porque esta descripcion no 

corresponde con la personalidad de Puga que hemos seguido a traves de este estudio. 

Ahora bien, Mana Luisa Puga se metamorfosea en e l  personaje de Antonia quien es 

infiel a Jean Paul, como narra en el pasaje sobre el viaje a Roma de las dos parejas. El  

colombiano propone un juego peligroso: para comprender la cukura latina, se requeria 

llevar a la cama a un romano o romana. Todos aceptan y eligen visitar los cafes o 

restaurantes de una calle de la imperial ciudad: 

Reglas -advirtio Enrique encantado-: no se vale pasar toda la noche fuera. No se vale 
enamorarse m e  miro-. No se vale volverse a ver. Es que las mujeres son terribles -le 
explico a Jean Paul-, no solo cuentan su vida, sino que quedan en escribirse, te 
imaginas que nos empiecen a llegar italianos a Londres?" (p. 148). 

Ambas parejas acuerdan reunirse en la noche para contarse el resultado de la 

aventura. La ultima en llegar es Antonia. quien conoce a Gunther, un austriaco, 

comisionado por la FAO, casado y con dos hijos, del cual se enamora. 



Este episodio, como ya mencione, pertenece a la biografia de la escritora, el cual 

tambien esta presente en "Recuerdos oblicuos". Dice en el texto autobiografico De cuerpo 

entero: "Por la ventana veia los colores de Roma. El ocre, el verde, el mostaza. En el paladar 

tenia el sabor de la comida. En el alma un nuevo amor: estaba siendo infiel y era muy feliz 

[...]" (MLPIDCE, 1990: 26 y 27). En una entrevista con Beth Miller dijo: 'Vivia con un 

colombiano, pero en uno de mis viajes a Roma conoci a un hungaro y me case con el" 

(Miller, 1990: 119). 

En la novela Antonia y Gunther se enamoran. El pide el divorcio a su esposa, y a 

Antonia. que reanuden su amor, pero ella enfrenta el dilema de irse con Gunther o 

continuar con Jean Paul. Pese a que Antonia siente una atraccion fuerte hacia el austriaco, 

decide quedarse con Jean Paul. Asi lo explica a la narradora: 

[...] con Gunther no hay ninguna continuidad ni planes para el futuro. h no aceptarfa 
ser mi amante. Hicimos d amor porque nos gustam os... nos tropezamos uno con el 
otro sin querer, por culpa de ese juego idiota de Enrique. Q u e  a el ya lo llevo a la 
separacion- sefiale. -Pero aunque yo fuera el detonador, como quien dice, no aeo 
haber sido la causa de que esa relacion se acabara ... no lo creo. Yo andaba jugando 
un juego ocioso, pero el andaba, como te dire, de disponible, buscando algo" (p. 231 
y 232). 

Las palabras de Antonia son excusas, explicaciones para justificar que ella no tuvo 

que ver en la ruptura del matrimonio de Gunther. Pero si la autora esta desdoblada en ella 

parece ser una confesion de la q w  busca ser redimida. Menciona Pueeas Moya (2003) que 

el relato de vida no esta dirigido al grupo social, al cual pertenece el modelo o autor, sino al 

narratario social que esta mas alla del ambito autobiografico, de manera tal que el  lector 

sea capaz de ponerse en el lugar del narrador, empatizar con el y ver la vida desde su 

punto de vista. Por lo tanto, toca al  lector hacer el papel de confesor y de dar absolucion al 

autobiografo. Desde esta perspectiva, la cultura patriarcal culpabiliza a la mujer de causar 

la ~ p t u r a  de un matrimonio, exonerando al hombre, quien propicia, como en este caso, el 

encuentro con la aventura. 

Asimismo, la infidelidad o fidelidad femenina, representada en el personaje de 

Antonia, se propone como un punto de reflexion sobre la libertad de decision de la mujer, 

que tradicionalmente es presionada a ser fiel y a reprimir e l  placer sexual; sin embargo, en 

la novela, Antonia es duena de su cuerpo, decide sobre el, como menciona ella misma "mi 



cuerpo es mio, no de mi  cuerpo" (p. 166). En contraste, la narradora sin nombre hace el 

siguiente comentario: ?o queria entender de veras. La infidelidad. La naturalidad de ser 

infiel. S h i a  tanto con los celos que me hacia sentir Enrique, que queria entender como se 

vivian dos relaciones simultaneamente I...]" (p. 231). 

En la realidad extratextual la situacion es diferente, como ya se ha citado, la autora 

dice en el texto autobiografico De cuerpo entero que ella era infiel y como lo muestra en su 

relato "Inmovil sol secreto", el colombiano era sumamente celoso. Como vemos hay una 

inversion en las personalidades de los personajes con respecto a los referentes reales. 

Asimismo, advertimos un cambio en el paradigma femenino tradicional que se deriva del 

contexto social de los anos sesenta, en que la emancipacion femenina proponia la igualdad 

de los sexos, por lo que las parejas se veian mas como companeros que como dominador- 

sometida. 

Otro hecho autobiografico que aparece en la ficcion es el plan de la pareja -Enrique 

y la narradora- para viajar a Grecia. Ante el cierre de la revista, el colombiano y la 

narradora deciden ahorrar el dinero producto de su liquidacion para vivir en una isla griega 

un ano, dedicados a escribir: 

Lo que pasa es que se empieza a decir que nuesha revista se va a cerrar [...] y parece 
que nos van a indemnizar a todos [...] Hombre- dijo Enrique sentandose. Es nuestra 
oportunidad para dedicamos a escribir. ton esa lana vivimos un ano en Grecia o en 
algun pueblo de Espana sin tener quetabajar (p. 246). 

El relato "Inmovil sol secreto" se ubica espacialmente en Cefalonia, una isla griega a 

donde llega la pareja para recuperar su relacion que se habia fracturado tras la infidelidad 

de ella con el austriaco. 

Siguiendo con la imagen femenina que Puga proyecta en sus personajes femeninos 

que tienen mucho de ella, encontramos que el matrimonio para los dos personajes 

femeninos no es algo a lo que aspiren. Dice la narradora cuando Enrique le propone que se 

casen: "Siempre quise tener todas las fiestas tradicionales, esas de las que me he burlado 

tanto, la primera comunion, los quince anos, la boda de blanco, pero ante la posibilidad de 

tenerlas siempre he sentido un pudor atroz. Un casi horror" (p. 334). De esta manera, la 



narradora no acepta casarse ni irse a Colombia con Enrique, sino decide quedarse sola en 

Inglaterra. 

Como podemos apreciar, Puga se desdobla en la narradora sin nombre y en 

Antonia, pues como indica Puertas Moya (2003), la autoficcion permite que el autor, a 

traves de esta duplicacion en sus personajes literarios, propicie un juego de espejos que 

pretenden reflejar especularmente la variable e inasible forma del yo. 

3.2.4. La muerte 

La muerte es un elemento importante en la novela, tan importante que incluso la autora la 

representa viviendo en el cuarto de t e k  del departamento donde habitan las dos parejas. 

No olvidemos que la novela esta dedicada a dos mujeres muertas en las que se inspiro la 

autora para escribir la obra. Por lo tanto, veamos algunos aspectos sobre este tema. 

Antonia, la protagonista de la novela, padece cancer de seno. El dia que le 

comunican la fatal noticia es el 2 de octubre3', un dia en el que Mexico t w o  un numero 

incierto pero importante de muertos, la mayoria jbvenes que protestaban ante la represion 

en el pais. La enfermedad de Antonia hace que la narradora se solidarice con ella, que 

incluso ajuste su vida a la dolorosa situacion de su amiga. La narradora testigo se lamenta 

al recordar: "Solo se que me queria quedar ahi con Antonia, cuidandola, respaldandola. 

Aunque vaya a saber si de veras me necesitaba" (p. 172). Durante la novela, aparece como 

trasfondo el peregrinar de Antonia con los medicos, el laboratorio para que le apliquen la 

quimioterapia. las numerosas pelucas que emplea para ocultar su calvicie e, incluso, el 

mostrarse con la cabeza rapada, los ejercicios con la pelotita que le ayudan a equilibrar su 

mano y ante todo el valor para enfrentar su muerte. 

La narradora imagina a la muerte acechando a la cada vez mas debil Antonia. 

Incluso imagina que la muerte se instala en el cuarto de tek. Esta manera de personificar a 

31 En una entrevista en la que se le cuestiono a Puga sobre el significado de que Antonia se entere el 2 de 
oaubre de 1968 que tiene cancer, dijo: 'Debio ser algo muy subjetivo, porque yo no estaba consciente [...] 
Salio en la escritura, quiza, por la ebulliaon politica de los anos 60. Cada joven reacciona ante los hechos de 
manera diferente, asi que trate de matizar lo mejor que pude la muerte coiecuva de llatelolco con la muerte 
individual de Antonia. Queria hablar de esos jovenes que solo cuando Antonia muere se dan cuenta de que ya 
termino una forma de juventud para ellos y comienzan a tomar decisiones que tienen que ver con la forma de 
su futuro" (Lo cronico de hoy, febrero 10 de 2000). 



la muerte es similar a la que la escritora realiza de Dolor en su ultima obra Diorio del dolor 

(2004). Incluso una descripci6n que hace de los londinenses coincide con la de Dolor: "La 

gente tenia una palidez enfermiza y uno les sospechaba mal aliento y caspa" (p. 72). 

Otra muerte que ocurre en la novela es la de la senora Gray, administradora de los 

departamentos en donde se hospedan los cuatro jovenes. Su muerte sorpresiva e 

inesperada impresiona a las dos amigas. Antonia comprende que los ejercicios de 

introspeccion que practica para el teatro la ayudaron a ver su cancer en el interior de su 

cuerpo; la ayudaron a entender que la muerte esta ahi, como un precipicio en el cual tarde 

o temprano caera. 

Ahora bien, el mochilon que carga Antonia es una especie de simbolo que la 

representa. A lo largo de la novela, el mochilon es inseparable de Antonia, le sirve para 

guardar su cepillo, sus llaves, los libros; el mochilon huele a la quimioterapia que recibe en 

el hospital. Asi, cuando el mochilon pasa manos de la narradora y esta anuncia que veinte 

anos despues se ha mandado hacer tres, se entiende la ausencia irreparable de Antonia 

que omite la narradora, pero que la sugiere. 

La muerte es un hecho que inquieta a la autora porque desde la muerte de su 

madre de manera sorpresiva ella conocio el dolor y la soledad. Ana Rosa Domenella 

(Dornenella, 1993) indica que Puga recrea la muerte de su madre en LFS y en sus 

posteriores relatos la toma como modelo para recrear la muerte de sus personajes desde 

otros angulos; en este caso, como la de la senora Gray, que fue repentina; o bien como la 

de Antonia quien regresa a Mexico a morir a la casa de sus padres en Mazatlan para no 

volver. En la realidad extratextual los adultos le decian a la autora sobre la muerte de su 

madre, quien murio inesperadamente a causa de un aneurisma, que Bsta habia 

emprendido un largo viaje, del cual jamasvolvio. 

Podemos agregar que en la obra de Puga hay un halo tragico como podemos 

observar en los volumenes "Accidentes", "Intentos" y "De Intentos y accidentes", en donde 

la mayoria de los personajes encuentran la muerte en un accidente. La muerte le intrigaba 

a Puga, en una ocasion dijo: 'Tal vez la muerte sea un estado al que uno pasa sin darse 

cuenta" (Taichmann, 1987: 93). 



Enconclusion,en la novela Antonio la autora se desdobla en la narradora y en 

Antonia para ffccionalizar su juventud en Londres. En la novela relata su relacion con el 

colombiano, una relacion que dejo huella en su vida ya que le dedico tres obras para 

contarlo, para entenderlo y recordarlo. En esta novela se aprecia la busqueda de la 

identidad de la autora que a traves de su alter ego, la narradora, se asume como huerfana, 

escritora, mexicana y latinoamericana. Aspectos que retoma en sus posteriores 

producciones literarias. 

Finalmente la critica hacia Mexico, su pais del que se fue autoexiliada y que sin 

embargo encontro en el extranjero se continua en esta novela, pues su rechazo hacia el 

sistema politico mexicano, dependiente del nortemearicano, autoritario e impositivo 

revelan su duda hacia la no pertenencia de un pais sin identidad y sin rumbo. Sin duda esta 

novela muestra a una Puga reflexiva, critica, incisiva, que a traves de confrontar dos formas 

de ser ciudad y nacion como lnglatena y Mexico, comenzo la comprension de su pais con 

sus caracteristicas propias, con una realidad dificil de entender y cambiar. 



Capitulo 4. De Roma a Grecia: entre el amor y la culpa 

El sexo es la raiz, el erotismo es el tollo 
y el amor la flor 2 Y el fruto? Los frutos 
del amor son nitangibles. Este es uno 
de sus enigmas. 

Octavio Poz, Lo llamo doble 

4.1. "Recuerdos oblicuos", el encuentro con la pasion 

Octavio Paz menciona en su libro Lo Ilorna doble (1993) que no hay una civilizacion n i  un 

pueblo que no posea poemas, leyendas o cuentos cuyo argumento sea el encuentro de 

dos personas, su atraccion mutua y los trabajos y penas que afrontaron para unirse. 

Tambien menciona que la idea del encuentro exige a su vez dos condiciones 

contradictorias: la atraccion que experimentan los amantes es involuntaria, nace de un 

magnetismo secreto y todopoderoso; al mismo tiempo es una eleccion. Predestinacion y 

eleccion, destino y libertad se cruzan en el amor o en lo que creemos que es el amor. Al 

menos asi ocurre con la pareja del relato autoficcional "Recuerdos oblicuos" de Maria 

Luisa Puga. 

"Recuerdos oblicuos" (1987) se vincula con la novela que revisamos en el apartado 

anterior, Antonio. La continuidad entre una y otra obra ia aporta la misma Puga cuando en 

la novela se lee: 

Lo que pasa es que se empieza a decir que nuestra revista se va a cerrar l...] y parece 
que nos van a indemnizar a todos l...] Hombre- dijo Enrique sentandose. Es nuestra 
oportunidad para dedicamos a escribir. Con esa lana vivimos un ano en Grecia o en 
algun pueblo de Espana sin tener que trabajar (p. 246). 

Por lo tanto, "RO" puede leerse como una continuacion de lo que ocurrio entre 

Antonia -alter ego de Puga- y Gunther, un arquitecto austriaco que trabaja para la FAO, 

luego de su juego amoroso en Roma, propiciado por Enrique, el colombiano. Sin embargo, 

en este juego de espejos e intercambio de personalidades propias de la autoficcion, 

descubrimos que en la realidad el triangulo amoroso involucra a la autora, desdoblada en 

la narradora, el austriaco y el colombiano. 



La trama de este relato breve, como el titulo indica, gira en torno a los recuerdos 

de la narradora protagonista. Ella evoca un episodio de su vida que acontecio en Roma 

durante su juventud; por lo tanto, la narracion se encuentra en retrospectiva, haciendo 

mas evidente ese ir y venir entre el pasado y el presente, entre la que se fue y la qw se es 

desde una perspectiva reflexiva, pues como indica Caballe: "Al ser espontaneo [...] que 

vive, actua y siente, hay que sumarle una especie de alter ego, un ser reflexivo que mas 

pronto o m6s tarde vuelve sobre esa vida, esa accion o ese sentimiento y los dota de 

sentido" (en Puertas Moya, 2003: 52). 

En "Recuerdos oblicuos" la autora retoma el tema de su idilio en Roma, el cual 

continuo por tres meses, tiempo en el que transcurre el relato. Los dos personajes 

principales no tienen nombre y se distinguen solo por sus nacionalidades: ella es mexicana 

y el, austriaco. El espacio por el que transitan es un viejo pcrlcmo de Italia en donde la 

pareja vive su amor ocasional. Ella, narradora y protagonista, se refiere a el con este 

pronombre que produce en el relato un efecto de misterio y sensualidad. 

De hecho, el cuento contiene varios elementos que le dan un aire sensual al relato. 

Por ejemplo, el alquila una habiacion amplia, cuyo piso forra con papel, lo que simboliza 

que la relacion no era perdurable, sino temporal y pasajera, solo de tres meses. Como 

unica decoracion del departamento habia una cama de agua, donde la pareja, al caer la 

tarde, se encontraria para hacer el amor. 

Ambos tienen compromisos con sus respectivas parejas: el es casado y tiene dos 

hijos, quienes se fueron a su pais por cuestiones escolares, con la promesa de que el 

alcanzaria posteriormente a la familia. Ella tiene una parea: un escritor colombiano que 

tambien regreso a su pais p a n  saber que significaba ella en su vida, luego de su 

infidelidad, pero habia prometido volver en tres meses. Por lo tanto, la pareja de amantes 

tiene tres meses libre de los compromisos adquiridos con sus respectivas parejas. Por eso, 

para ellos su relacion es un "descanso" de las reglas sociales y morales, de la cotidianidad. 

Ambos hacen de la infidelidad un tiempo de placer y pasion. 



El relato esconde un trasunto autobiografico de la autora, ya que este encuentro 

con un austriaco en Roma tambien lo narra en el  texto autobiografico Marta Luisa Puga. 

De cuerpo entero, en el que la autora escribe: 

Mi companero se habia ido unos meses a Colombia y yo me habia enamorado 
rotundamente de un arquitecto austriaco que estaba a punto de irse de Roma. 
Teniamos tres meses de vida. Decidimos hacer un espacio nuestro, tan temporal 
como nuestro romance (p. 27). 

De esta manea, la identidad de la autora desdoblada en la narradora queda 

verificada, ya que como menciona Manuel Alberca (2006), el texto introduce una serie de 

datos biograficos que ratifican la identidad del autor. 

El viejo palazzo recreado en el  relato tambien lo describe Puga en el texto 

autobiogrcifico citado anteriormente, casi de manera identica. En el texto ficcional 

describe: 

El piso lo tapizo de un papel grueso, del que se usa para empaquetar; los pliegos, 
colocados en diagonal, quedaban unidos y pegados al suelo con cintas de papel 
gomoso, un poco mas oscuras que el papel l...] en el centro estaba la cama. De agua. 
Loco el tipo" (p. 49). 

Mientras que en el texto referencial escribe: estaba alfombrado con papel estraza 

masking tope; los muebles eran cajas de naranja; la mesa de escribir [...]; los adornos. mis 

libros, las fotos de sus hijos porque ... si. Era casado t...] lo unico permanente de ahi, estaba 

la cama, que era de agua" (p. 27). 

Los cambios minimos en ambos textos se refieren a la eleccion de las palabras que 

en el primer caso corresponde a un registro literario, mientras que en el otro elige 

palabras correspondientes a un registro referencial. Esto descubre la doble facturacion del 

relato: uno a nivel referencial y el otro ficcional. Tambien confirma que la experiencia de 

la autora era aprovechada y revestida de algunos elementos ficcionales. 

En el  apaltado "Roma" del texto autobiografico, la escritora no da mas detalles de 

sus sentimientos hacia el  austriaco. En la ficcion, en cambio, la narradora se explaya: "[ ...] 
lo ame y tal vez ame por primera vez" (p. 47). Mas adelante dice 'Lo ame tanto que hasta 

siento verguenza" (p. 49). Despues reitera: "No se si era bello, inteligente, culto; si hacia 

bien el amor o que. Se que lo ame. Lo amo aun y que eso no se va a repetir jamas" (p. 53). 



En la autoficcion, la autora, que se mantiene tras la mascara de la narradora protagonista 

sin nombre, puede expresar con mayor libertad sus sentimientos hacia el austriaco. Al 

respecto dice Puertas Moya (2003: 651): "En el espacio autofidicio la ambiguedad con 

que se presenta la identidad protagonista-autor facilita la expresion de los sentimientos 

mas profundos, porque la indefinicion de la frontera entre real e imaginario sirve de 

refugio y amparo a la sinceridad encubierta". 

Por otro lado, los sentimientos de la autora hacia su relacion con el colombiano los 

indica escuetamente cuando escribe en su autobiografia: "En el  paladar tenia el  sabor de 

la comida. En el alma un nuevo amor: estaba siendo infiel y era muy feliz" (p. 27). 

En "Recuerdos oblicuos", la autora desdoblada en la narradora relata una etapa 

importante de su vida: el amor pasional que vivio con el austriaco y el  triangulo amoroso 

que se derivo de su infidelidad. A este episodio de su vida regresa varias veces cuando se 

encuentra en la madurez. En Inventar ciudades a traves de Licha, recuerda al leer uno de 

sus diarios: 

&De cuando es esto? Agosto de 1973. yo que hacia? dande estaba? 
quien? 'Me acaba de llamar la UNESCO para ofrecerme un contrato por dos 
semanas. No acepte. Ahora tengo dinero, no quiero estar trabajando todo el tiempo'. 
Paris, entonces, pero... por las fechas tiene que ser el colombiano, el colombiano 
luego de tanto lio ... podre platicar algo de esto a Lorenza algun dia? (IC, 1998: 
100). 

Estas marcas en el texto permiten ligar su obra y crear la continuidad en la 

autobiografia de Maria Luisa Puga, asicomo entre akerego y autora, permitiendo al lector 

apreciar la evolucion de ambas. 

De acuerdo con Molero de la Iglesia, ademas de los textos referenciales o testigo y 

de paratextos, tambien pueden asignar a una obra su calidad autobiografica las "ficciones 

que contienen factores textuales de identificacion, sea el nombre propio o autoalusiones 

de similar valor referencial"(en Puertas Moya, 2003: 653). Con esto se confirma que en la 

obra autoficcional de Puga se puede verificar su autobiografia no solo a partir de la 

informacion extratextual o referencial, sino tambien intratextual con la obra de la misma 

autora, ambas con la misma funcion identificadora. 



Ahora bien, Jose Antonio Perez Rioja en su libro El amor en la literatura (1983) 

explica que la palabra pasion es literalmente el  acto de padecer, e l  padecimiento de la 

pasion. Pero esa pasion puede ser deleitosa; ese padecimiento, si se encamina a los 

sentidos corporales, puede ser amoroso y placentero. En efecto, en "Recuerdos oblicuos", 

la narradora siente placer sensual por el  austriaco3': "Ahi, con la piel ardiente por tanto 

amor, repletos del olor del otro, nos tomabamos un cafe" (p. 51). Mas adelante dice: 

En Trastevere se me aparecio ese mar, haciendome sentir el cuerpo, el aire, la luz, el 
agua (que a lo mejor fue por la cama [de agua], pero por eso), un movimiento 
sensual que practicamente me haaa cerrar los ojos mientras &bia t...] Sintiendo el 
minuto a minuto. El lento desgajarse de la maiiana con la seguridad de que al caer la 
tarde lo encontraria a el y yo habria escrito algo que me produciria tanto placer corno 
el (p. 53). 

Perez Rioja (1983) senala que la pasion es la fuerza que prende en nosotros y nos 

ciega para ver, nos priva del tacto para asir y nos ensordece para escuchar. Por eso 

entendemos que, aunque el colombiano se marcha indignado por la infidelidad de ella por 

tres meses a su pais, para los amantes fue un tiempo para su amor, aunque siempre 

indicando que era temporal -lo que encendia aun mas la pasion-, es decir, se trataba de 

una aventura ocasional, no formal. Sin embargo las cosas cambiarian, como veremos m6s 

adelante. 

Ahwa bien, en la ficcion la autora desdoblada en la narradora protagonista 

anonima desborda sus sentimientos ante el recuerdo e indica que fue amor, por eso se 

lamenta: "Lo que no entiendo es por que no estoy con el. Por que no tengo una caterva de 

hijos y una cocina muy usada y calida. Por que no estoy envejeciendo junto a el [...] Asi 

deberia haber sido" (p. 47). Como vemos, la distancia entre la narradora y el personaje se 

hace evidente y que hay un cambio importante: la narradora se lamenta en el presente 

de la nanacion de la decision que tomo en el pasado al separase despues de esos tres 

meses y de no tener hijos o un lazo de union con ese gran amor. 

32 De acuerdo con Jose Antonio Perez Rioja (1983), la sensualidad es la propension a los placeres de los 
sentidos; son sus goces y dekites, aplicandose le pehtbra tanto e lo que los incita y satisface como e quienes 
tienen propension a ellos. . 



Asimismo, en el texto factual la autora indica que la habitacion del palazzo donde 

se encontraba con e l  austriaco al caer la tarde tenia enormes ventanales que daban a los 

tejados de Campo di Fiori. Desde ese cuarto se oian los rumores de la gente del mercado 

de la plaza de Giordano BN~o. El departamento donde vivia ella, mientras llegaba el 

colombiano estaba en Trastevere. Informacion que tambien se encuentra en el relato. 

La aventura amorosa llega a su fin con el regreso del colombiano, quien la vuelve a 

la realidad. Comenta la narradora en el relato: "Cuando m i  companero llego por fin a 

Roma, supe que mi juego habia sido peligroso: simplemente habia acabado con mi  amor 

por el. No obstante me dispuse a reconstruirlo porque crei que por fin habia aprendido a 

querer (p. 54). 

En la realidad extratextual la escritora menciona en el texto de la serie De cuerpo 

entero: "Llego mi  companero y comenzo una epoca dificil. De escritura adolorida en 

departamentos prestados. Se me acabo el trabajo y se sumaron los problemas 

economicos. M i  novela era sombria y mi cuaderno puro llanto" (p. 28). Estos fragmentos 

casi identicos en la ficcion y en la realidad confirman a la autora real que en la ficcion se 

desdobla o duplica en la narradora protagonista. 

En la realidad, Puga y el colombiano intentaron reconstruir su relacion, fracturada 

desde el juego propuesto por el, como vimos en el capitulo anterior. Posteriormente, 

acuerdan separarse por tres meses, en los que el regresa a Colombia y ella se queda en 

Roma. El colombiano necesitaba pensar si la queria; ella necesitaba reencontrarse con el 

austriaco, como relata en este cuento breve. Al regreso del colombiano, la pareja decide 

irse un ano a vivir a Grecia. El anhelaba un reencuentro con la autora; ella, aun enamorada 

del austriaco y llena de culpa por ello, acepta el viaje a Cefalonia, como relata en "Inmovil 

sol secreto". 

El final de "Recuerdos Oblicuos" anticipa el desenlace de este viaje: "No pude. 

Quise tanto hacerlo en nombre de esos tres meses" (p. 57). 

Este episodio de la vida de Puga muestra la relevancia que tuvo para la autora en 

tanto que lo selecciona para literaturizarlo en dos textos y desde el punto de vista 

estetico, ya que como apunta Puertas Moya (2003: 700): "Si darnos por sentado que cada 



quien es dueno de su vida, no solo para vivirla (incluso para morirla), sino tambien para 

contada, es logico que el relato de esa vida se introduzca un elemento de ficcionalizacion 

que la embellece, mitifica y la hace mas atractiva". 

4.1.1. N u e ~ m e n t e  la infancia 

En el cuento autoficcional que estamos analizando, la narradora protagonista recuerda 

aspectos de su ninez en Acapulco y Mazatlan, recuerdos que tambien se encuentran en La 

forma del silencio y que nos permiten identificar a la autora desdoblada en la narradora 

anonima, pues como he indicado parrafos arriba, a traves de la relacion intratextual con 

su obra se facilita esta identificacion. Veamos algunos ejemplos. 

La narradora protagonista se encuentra en Italia, pero el  mar Mediterraneo le 

recuerda el mar Pacifico, es decir, el mar de Acapulco, el cual observaba cuando era nina 

desde la casa de su abuela: "Con el recuerdo del mar tal y como lo veia desde la casa de 

mi abuela en Acapulco. Mar abierto identico y furioso t...] crei que [lo] odiaba por todo lo 

que me hizo pasar en mi ninez [...]" (p. 52). Como hemos visto en el primer capitulo, la 

narradora protagonista de LFS, tambien anonima, vivio su infancia en Acapulco en la casa 

de su abuela, donde se refugio tras la muerte de su madre. 

Asimismo, en el texto referencia1 de la coleccion De cuerpo entero, en el apartado 

"Roma", Puga escribe: "[ ...[ al estar tecleando en medio del fragor de los Fiat 500 y de los 

sonoros iMamma mia![ ...] percibi el sonido del mar. M i  infancia en Acapulco [...l. Y en 

aquel cuarto de Trastevere me vohria con una fuerza sin igual, nitido, apropiable, 

escnbible" (p. 26). 

Este tipo de pasajes presentes en la ficcion funcionan a manera de puentes entre 

los planos ficticio y factual; la autora los tiende con toda la intencion de que el lector los 

rastree y la identifique, pues como indica Puertas Moya (2003: 646): "La voluntad del 

escritor determina que una obra este en el ambito autobiografico o no lo este". De esta 

manera se explica el que aspectos autobiograficos narrados en la ficcion se encuentren 

duplicados en los textos referenciales a los que hemos estado acudiendo en esta 

investigacion. 



Ahora bien, la autora desdoblada en la narradora no solo recuerda su infancia en 

Acapulco, sino tambien en Mazatlan, cuando desde la ventana de la casa paterna 

observaba a sus vecinos, gente de clase baja coexistiendo con la de clase media, que para 

sus padres eran "la gente esa": "'Cierren esa ventanas, ninas, que andan espiando a la 

gente esa' 'La plebe', decian" (p. 52). Esta expresion tambien la coloca la autora en la voz 

del padre de la narradora anonima de Lo fomo del silencio, lo cual demuestra la 

continuidad de la autora enmascarada en sus narradoras protagonistas de sus novelas y 

relatos. 

Si  leemos "Recuerdos oblicuos" y el apartado "Roma" del texto de la serie De 

cuerpo entero tenemos dos relatos paralelos. Uno pertenece a la ficcion; el otro, a la 

referencialidad. Lo mismo sucede con la mayoria del resto de su obra. En los textos de 

orden ficcional, Puga se autorrepresenta en sus dobles: narradoras protagonistas la 

mayoria de las veces, anonimas o con nombres clave que aluden a la autora, 

invariablemente son huerfanas, escritoras y tienen el habito de escribir su diario. A traves 

de ellas recrea los momentos de su autobiografia que a su parecer son los mas decis~os o 

mas sublimes como lo es el relato "Recuerdos oblicuos". 

4.1.2. l a  "nacion" como parte de la identidad del sujeto 

Una de las constantes de las protagonistas narradoras de Puga en las cuales se desdobla 

es la conciencia social y politica que muestran. Desde luego se trata de la vision del mundo 

de la autora que coloca en voz de sus alter ego la critica al sistema de gobierno de Mexico 

y tambien a la sociedad por su nula respuesta a los constantes atropellos que sexenio tras 

sexenio repiten los gobiernos en el poder. Puertas Moya (2003: 914) explica: "Para que 

[un personaje] haya podido ser considerado olter ego que refleja la personalidad del 

autor, no basta que existan coincidencias biograficas, sino que estas deben responder a 

una comun actitud ante el mundo". En Puga, una de las mas evidentes es su preocupacion 

por las condiciones politicas en Mexico, lo cual muestra su sensibilidad y compromiso 

social. 



Sihria Molloy (2001: 15) senala que en las autobiografias de autores 

hk.panoamerlcanos es frecuente encontrar la fuslon sujeto y nacion: "esa preocupaci6n 

nacional como espacio critico, marcado por una ansiedad de origenes y de representacion, 

dentro del cual el yo pone en escena su presencia y logra efimera unidad". 

En el caso de Maria Luisa Puga, la fusion del yo y su nacion, reitero, es una 

constante dentro de su obra, pero no en el sentido de nacionalismo glorioso; sino de una 

critica aguda hacia la poiiiica del pais: 

Me acuerdo mucho de ir caminando por cualquier calle de Roma y sentir como mi 
historia y la vida en mi se fundian, y de ahi surgia, que curioso nada menos que la 
aceptacion de Mexico [...] Como pense en Acapulco y senti que podia ser distinto: 
que no tenia por que ser ese maquillaje bellisimo y corrupto que eraY (p. 53). 

En conclusion, en "RO" se encuentra un episodio de la vida de Puga importante 

para ella, puesto que lo introduce en el  universo literario y lo embellece convirtiendolo en 

un relato pasional, pues m m o  indica Royano Gutierrez: 

El escritor tomo conciencia & su vida, eligio las aventuras que le parecieron mas 
propicias para su realidad artistica y las configuro en novela. Aunque [el autor] 
novelase experiencias que vivio en su condicion de hombre, esas experienaas se 
convierten en novelescas por el solo hecho de incluirlas en una novela (en Puertas 
Moya, 2003: 646). 

4.2. "Inmovil sol secreto": el final de una relacion amorosa 

En "Inmovil sol secreto" ("ISS")(ZMX)) Maria Luisa Puga narra un episodio m6s de su 

autobiografia: el otro vertice del triangulo amoroso, es decir, e l  de Enrique, el  colombiano, 

con quien vivio en Londres por tres anos y a quien engana con el austriaco. E l  titulo del 

relato hace referencia al tiempo de ruptura con Enrique, por eso este tiempo es doloroso; 

es lento, casi inmovil enmarcado por el  sol intenso de la isla griega de Cefalonia. 

Este relato es la continuacion de "RO", toda vez que el enlace entre ambos relatos 

breves es el nombre de uno de los personajes importantes: Enrique, el  colombiano. Este 

personaje cobra vida en la novelistica de Maria Luisa Puga a partir de la novela Antonio y 

se continua en "RO" a traves de las alusiones a su nacionalidad, aunque no se menciona su 

nombre. En "ISS", nuevamente aparece como Enrique, el colombiano. No solo el nombre y 



la nacionalidad nos permiten identificar una continuidad en el personaje sino tambien su 

personalidad, misma que retrata Puga en este relato, como veremos mds adelante. 

Ana Rosa Domenella afirma: 

los cuadernos o diarios de Puga que suman cientos en la realidad exhatextual, 
aparecen como regimo autobiografico y en muchos de sus personajes femeninos t...] 
Son corno una protoescritura, como un espacio de prueba para encontrar un tono 
adecuado, las palabras justas para construir sus novelas y cuentos que se alimentan 
de experiencias vividas [...]" (Domenella, 2004: 158). 

En efecto, en "ISS" subyace el  registro del diario, uno de los subgeneros de la 

escritura intimista. Este entrevasamiento de generos es propio de los relatos 

autoficcionales, pues como explica Francisco Puertas (2003: 678): 

t...] a la existencia sostenida de estas nowlas que se estructuran como diarios hay 
que sumar el encubrimiento que se efectua tras la irrealidad de la ficcion cuando los 
escritores prefieren considerar novelesca la narracion de lo que les ha sucedido [...l. 
Muchas novelas que pasan por tales suelen ser una autobiografia, un diario intimo o 
un trasunto de la existencia del autor. 

"ISS" es un relato hibrido en el que las huellas del diario son evidentes, asimismo 

se presenta como relato ficticio, pero oculta un episodio autobiografico de la autora. 

El diario, a decir de Adela Kohan, es "Un espacio que nos contiene y nos permite 

a l ~ i a r  nuestros sufrimientos, aclarar las ideas. planificar nuestras necesidades, dejar 

fijados los buenos momentos, observamos [...l. se organiza en tomo a vivencias y 

circunstancias personales" (Kohan, 2000: 29). 

"ISS" es un relato con forma de diario porque contiene los sentimientos, los 

pensamientos, y las renexiones de la narradora protagonista, olter ego de Maria Luisa 

Puga, quien externa su emocion ante el fin de una relacion, en este caso con el 

colombiano, relacion que inicio en Londres cuando ambos trabajaban para la revista El 

Economista, como narra en la novela Antonio. 

No olvidemos que algunas de las caracteristicas que Kohan (2000: 30 y 31) propone 

para el diario, mismas que ya vimos en el  primer capitulo, son las siguientes: "[El diario] se 

expresa en primera persona, el narrador del diario es un yo protagonista y los tiempos 

verbales mds comunes son el presente del indicativo y el  preterito imperfecto. La 

referencia al tiempo enmarca la narracion [...y. 



En efecto, en "Inmovil sol secreto" podemos detectar estas caracteristicas. Por 

ejemplo, la consignacion de los hechos se realiza a traves del tiempo. Si bien no se trata de 

un registro estricto del dia a dia, existen cortes temporales discontinuos que aluden a un 

pasado reciente. Por ejemplo, la narradora protagonista inicia relatando los hechos de SU 

llegada en compania de su pareja a una isla o aldea griega de nombre Cefalonia: 

"Llegamos a la isla por la manana" (p. 11). Mas adelante la voz nanadora anuncia "Desde 

ese primer dia conocimos a los gringos" (p. 16). Asimismo, conforme transcurre e l  relato 

indica: "Estamos metidos en la isla (otra vez, la aldea), desde hace dos semanas" (p. 17) y 

finalmente dice: "Comenzamos nuestro tercer mes" (p. 27). 

Romera Castillo explica: "El diario trata aspectos diarios [...] Se centra en un pasado 

reciente (recientisimo) en el que cualitativamente, por no tener la profundidad de 

constatacion y analisis puede perder amplitud y riqueza valorativa" (en Puertas M o y ,  

2003: 536). 

El ritmo del relato es lento porque la nanadora describe la vida cotidiana de la 

pareja enmarcada por la monotonia de las actividades del pueblo de pescadores en donde 

viven. El registrar la cotidianidad de la vida es otro rasgo de la escritura diaristica (Kohan, 

2000: 39), que como vemos persiste en el relato. 

Ahora bien, la trama gira en tomo al motivo que origino que la pareja, es decir, la 

narradora sin nombre y Enrique, viajara a la isla griega, el cual consiste en el vehemente 

deseo de Enrique por reencontrarse con ella, de volver a ser la pareja que fueron en 

Londres, a traves de que los dos puedan olvidar la infidelidad de ella. 

La narracion abunda en la descripcion de los sentimientos de miedo, de 

arrepentimiento y de culpa por parte de ella, aspectos emotivo5 propios de la escritura 

intimista: "Comprendo que el arrepentimiento no significa mucho mas que una cortes 

palabra que nos damos, y yo quisiera darle algo ahora. Yo le daria mi  amor infiel. como el 

lo llama, pero es claro, eso no le va a servir de nada. Ni una p ~ e b a  tampoco. Prueba de 

que. que no quiero haber querido a otro?" (p. 22). 



En el relato, la narradora describe a Enrique mas que por su fisico, por su caracter 

o temperamento, como un hombre criado a la espanola que exige la fidelidad a su mujer, 

aunque el no la practique del todo: 

Valiente y al mismo tiempo hipoaita porque, decia con su mirada quieta, no 
concebia estar sufriendo a causa de alguien cuando tenia tanto que hacer con esto 
de vivir. Sentirse atormentado resultaba fatigante. que lo llamaba hipocrita? La 
acusaci6n se me salia al percibir su impecable honor y dignidad a la espanola [...]" (p. 
16). 

Recordemos que en la novela Antonio el  es quien propone el juego de tener 

intimidad sexual con una italiana o italiano, asi que el  se relaciona con una aeromoza 

romana. De hecho, el  es el unico que cumple con las reglas de su juego. Sin embargo, para 

Enrique, el involucrarse emocionalmente y enamorarse, esa si era infidelidad, m6s alla de 

tener relaciones sexuales con alguien. Por lo tanto, al ver en su companera que la 

aventura habia trascendido hacia algo m6s serio, siente su orgullo herido y monta en 

colera al intuir que ella esta enamorada del austriaco. 

Jose Antonio Perez Rioja (1996) considera el amor propio u orgullo herido como 

una forma negativa del amor, ya que cuando se siente ofendido, es un antidoto contra 

este, pues al ser tan susceptible para consigo mismo, no adivina la susceptibilidad ajena. 

Asi ocurre en el relato, Enrique se encuentra tan preocupado por la ofensa que el cree le 

hizo su pareja, que se olvida de saber como se siente ella: "Hoy le dije a Enrique que 

pensaba escribir sobre lo sucedido. Se enojo. Dejo salir de pronto la furia de los ultimos 

meses. Todo rabioso dijo que no lo estaba haciendo bien, desde el principio, dijo, no lo 

estas haciendo bien. Habia venido aqui a olvidar y al parecer no hago otra cosa que 

recrear lo sucedido. Como si no se notara, finalizo con amargura" (p. 21). 

Los celos tambien son otra forma negativa del amor, que, como define Perez Rioja 

(1996), son un ansia ilimitada de posesion sobre la persona amada, al mismo tiempo que 

el temor a perderla al verla en brazos de un posible rival. Enrique es presa de los celos, 

como consecuencia del amor propio herido, y trata de conservar lo que cree le pertenece, 

es decir, su companera. 

El relato no tiene una variedad de voces que enriquezcan el  discurso, ya que solo 

conocemos lo que piensa y siente la narradora; sin embargo, ella deja que la voz, en estilo 



directo, de Enrique irrumpa en la narracion: "Es culpa tuya. Tu eres la que no deja atras lo 

sucedido" (p. 23). O bien cuando accede a que la narradora escriba su libro acerca de la 

infidelidad: "Escriba su libro si quiere, habia concedido con cierta ternura y mucha ironia. 

Ahora ademas de infiel vas a ser literata" (p. 25). 

Mencionaba anteriormente que la narradora abunda en la descripcion de 

sentimientos, en la subjetividad femenina que se encuentra en el relato y que tiene que 

ver con los aspectos culturales en los que se le exige a la mujer fidelidad absoluta, 

mientras que se tolera la infidelidad masculina. De ahi que las recriminaciones de Enrique 

aumenten la culpabilidad de la narradora, pero tambien evidencian la subjetividad 

masculina que no logra rehacer su imagen de hombre enganado. Asi lo entiende la 

narradora cuando senala: 

Hago el amor con el buscando la manera de encontrado, igual que hago todo lo 
demas con el. Sola. Y se que el tambien me busca, pero no, el busca otra cosa. En su 
frenetica insistencia por tocarme o hablarme todo el tiempo o necesitar que tan sdo 
este ahi, busca la desintegracion de otra presencia. Con gran cansancio, con una 
pasividad total, con una energia demasiado usada, veo que solamente quiere saber 
que ha vencido. El amor propio es asi. A mi me pasatia lo mismo. No me defiende a 
mi, no es a mi a quien busca sino a su imagen que tiene que rehacer. Yo soy el 
campo de batalla (p. 23). 

La narradora comprende que los celos de Enrique no son una manifestacion de su 

amor por ella, sino del amor propio de el, de su orgullo ofendido. Sus reacciones de colera 

hacia ella muestran su egoismo y que el  amorentre la pareja termino. 

Por eso se siente culpable cuando llega una postal del austriaco y sus emociones la 

traicionan, la delatan, pues le recuerda la pasion que vivio en Roma con el. La expresion 

de sorpresa y de ilusion espontanea de ella, le dejan claro a Enrique que los esfuenos por 

que ella olvidara al otro fracasaron: 

Ahi murio, me imagino, todo mi sufrido amor, en ese momento en que Enrique, 
dejandola caer sobre mi mesa [la postal] dijo con tono seco: Creia que no le habias 
dado tu direccion. Y no se la habia dado, pero era lo de menos. El panico al sentir un 
soplo de ese mundo olvidado. Se me tiene que haber salido a la cara porque desde 
ese dfa Enrique se cerr6 por completo en un odio duro y aspero (p. 26). 



Pese a su reaccion, Enrique aun no se atreve a terminar la relacion, por lo que es 

ella quien resuelve la separaci6n definitiva de fa pareja al sugerir una segunda infidelidad 

con un gringo del cual solo remite, a traves de una sinecdoque: 

[...] me dirigi haaa los ojos oscuros y fijos que habian crecido de una manera 
asombrosa. El tambien se puso de pie y con tristeza salimos. Cuando despues volvi al 
cuarto y me meti a la cama y le roce la cara a Enrique, los sollozos de ambos mojaron 
el primer deseo real de nuestros cuerpos (p. 27). 

En la realidad extatextual la relacion con Enrique o el  colombiano, como lo 

nombra en la ficcion, fue importante para Puga, ya que lo recuerda en otros relatos como 

en las novelas Antonio, Inventor ciudades, Cuando eloire es azul y en el  relato "Recuerdos 

oblicuos". Ademas en una entrevista con Beth Miller, Puga menciona que vivio un ano en 

la isla de Cefalonia y que su relacion wn el colombiano termino mucho tiempo despues: 

Pero yo volvia al cuento una y otra vez porque de alguna manea estaba viviendo la 
ruptura de la relaaon que siempre es lentisima. Una relacion de mucho tiempo se 
deteriora muy paulatinamente. O bien algo la rompe asi de tajo, y ahi muere, o se 
va acabando muy despaao. Ese tiempo aparece en el cuento [...] (Miller, 1990: 122 y 
123). 

Asi mismo, si volvernos al texto autobiografico MLP de la coleccion De cuerpo 

entero, se lee en sus paginas: 

Nosotros agobiados por el esfuerzo de rehacer la pareja que habiamos sido en 
Londres, y cansados de vivir de prestado, decidimos irnos. Un amigo nos habia 
hablado de un pueblito en Grecia en donde una pareja ya mayor de irlandeses tenia 
una casita para pasar ahi el invierno. Podriamos vivir con muy poco y dedicamos a 
escribir (p. 28). 

Como vemos, en el relato se encuentra una etapa de la vida de Maria Luisa Puga 

que ella ficcionaliza cambiando algunos elementos como la temporalidad, los nombres, asi 

como el final de la ruptura con el  colombiano, pero la anecdota que le da estructura a la 

trama del relato se encuentra ahi. 

Finalmente, en el texto referencia1 y postumo Lo escritura que no cesa (2006), en 

el apartado "Cronologia del estupo?, e l  cual contiene fragmentos del diario o cuaderno 

numero 142 de Maria Luisa Puga, con fecha del 31 de octubre de 2004, es decir, pocos 

meses antes de morir, se lee: 



Pues si, si me esta gustando. Si es como la primera experiencia de vivir a la 
intemperie, aunque la primera, primera fue en Grecia. Lo que pasa es que ahi yo no 
veia la pobreza, la intemperie, sino el dolor del amor. 
Aca yo pienso que Andras me saco demasiado rapido del D.F. de un mundo que 
acababa de recuperar, para afianzar su derecho sobre mi. Eso fue lo que nos separo 
realmente. 
Lo deje solo ahi, igual que el me dejo sola en mi operacion y asi se fue rompiendo la 
pareja. 
El se fue a sus mundos y yo a los mios, pero a lo mejor nunca nos quisimos tanto. 
Estuvimos juntos tanto como Antonio o yo, pero a mi me parece que Antonio me 
importaba mas (Domenella, 2006: 137). 

El nombre real de Enrique, o el  colombiano como lo nombra Puga en la ficcion, era 

Antonio, mientras que el  del austriaco o hungaro, funcionario de la FA0 era Andras. Como 

se aprecia en la cita, casi al final de su vida Puga regresa a este episodio y llega a la 

conclusion de que amo mas a Antonio, como titula la novela [Antonio) donde narra el 

inicio de su relacion. 



Capitulo 5. La madurez y plenitud: la vida en Zirahuen 

Nadie puede escribir la vido de un 
hombre sino ese hambre mismo. Solo el 
conoce por dentro su manero de ser y 
su verdadera vida, pero cuando escribe 
la disfraza, dice que es su vida lo que 
no es mas que una apologia: se 
muestra tal como quiere que lo vean, 
nunca tol corno es. 

luan Jacobo Rousseou 

En este capitulo revisare dos novelas que Maria Luisa Puga escribio en la madurez de su 

vida y en las que pueden detectarse aspectos autobiograficos correspondientes a este 

periodo. Si bien este fue igual de productivo que los anteriores, vemos ahora a Puga desde 

su postura de escritora reconocida y consolidada en Las mzones del lago (1990) y en 

Inventar ciudades (1998). En esta etapa de la vida de la autora podemos observar su 

desurbanizacion, como ella mismo la llamaba, de la gran ciudad del Distrito Federal para 

residir en compania de su pareja, lsaac Levin, en Zirahuen, Michoacan, lugar donde vivio 

cena de veinte anos, hasta su muerte. 

5.1. Las razones del lago: la fuerefiez y la escritura en la provincia 

El titulo de la novela tiene las caracteristicas de la autoficcion, pues, desde mi lectura, 

posee dos explicaciones: una biogdfica y otra literaria. La primera hace referencia a las 

razones de la pareja -Puga e lsaac Levin- para construir su casa en Zirahuen, en medio del 

bosque. Ambos querian silencio, soledad y poder ver el lago desde su casa, como se explica 

en la dibgesis de la novela y como ocurre en la realidad extratextual. La segunda se 

entiende como una prosopopeya en la que el lago tiene la facultad de ocultar en la 

profundidad de sus aguas las historias de los habitantes del pueblo que ha atestiguado 

desde que se formo, segun la leyenda, por una lagrima de la princesa Zirahuen. Por lo 

tanto, el lago tiene sus razones para sonreir de manera enigmatica. 

Esta novela es importante para esta investigacion por varias razones. Primero, 

porque marca el inicio de la vida de la autora en la provincia, la cual queda ficcionalizada 



en esta novela; tambien es la primera en ambientarse totalmente en espacios de provincia; 

asimismo, es la primera en donde las tecnicas narrativas cambian, pues la narracion corre a 

cargo de un perro callejero de la provincia de Zirahuen, que tiene excelente humor y desde 

cuya perspectiva cuenta la vida del pueblo. No obstante a estas innovaciones narrativas, la 

autora se autoficcionaliza nuevamente, como veremos a continuacion. 

S i  las anteriores novelas y relatos de Maria Luisa Puga se habian desarrollado en 

espacios urbanos y cosmopolitas, como Londres, Roma, Grecia y la ciudad de Mexico (en 

LFS el espacio oscilaba entre el D.F., Zirahuen y Acapulco), en LRL el espacio propicio para 

ambientar la novela que inaugura su estancia en provincia es Zirahuen, un pwblito cuyo 

atractivo es un enigmatico lago. enclavado entre los cerros de Michoacan y adonde la 

autora decide establecerse junto con su pareja lsaac Levin. 

Irma M. Lopez (1996) indica que en LRL Maria Luisa Puga reintroduce la tradicion 

espanola del siglo XVI con El coloquio de los perros, escrita por Miguel de Cervantes, a l  

elegir narrar desde la voz de un perro callejero. En efecto, la novela es narrada por un 

perro sin dueno que deambula por las calles del pueblo junto con la jauria; en sus 

recorridos observa a sus habitantes, conoce sus costumbres, los quiere y de una manera 

ficticia representa la conciencia del pueblo. 

Si bien la narracion corre a cargo de Relato Cuento?), como se llama el perro 

callejero, para justificar la narracion en donde este no puede acceder, la narracion la 

retoma un narrador omnisciente. La narracion en tercera persona de una autobiografia 

May la llama narracion por interposita persona: "el empleo de la tercera persona no es mas 

que uno de los procedimientos visibles puestos en marcha [por el autor] a fin de crear una 

distancia entre el sujeto, entre el personaje contado y el que cuenta" (May, 1982:74). 

Asi, la narracion que realiza el perro callejero del pueblo marca una distancia con 

respecto a los personajes a quienes observa vivir: Damian y Sabina, sobrino y tia, cuya vida 

se ve parcialmente trastornada por la llegada al pueblo de "los seiiores". Estos penonajes 

secundarios nos interesan en particular porque en ellos se autoficcionaliza la autora y su 

pareja bajo los nombres indeterminados de "los senores" o "la pareja de mediana edad". 



Como menciona Manuel Alberca (2006) en las obras autoficcionales la identidad del 

autor puede estar de manera explicita o implicita. Si  se trata de esta segunda opcian, la 

identidad del autor queda sugerida a traves de una serie de senas textuales que cumplen 

con la misma funcion identificadora que el  nombre. 

De acuerdo con esto la autora se desdobla en el personaje de "la senora", la cual es 

escritora, tiene la misma edad que la autora real y junto con su pareja, "el senor", deciden 

buscar un terreno para construir su casa e irse a vivir a Zirahuen. Narra el  perro: "Una 

pareja de mediana edad que segun dijeron, andaban buscando terreno para construirse 

una casa frente al lago. Les encantaba, dijeron. Querian salirse ya del D.F. Planeaban 

venirse a vivir para aca, dijeron, y dedicarse a escribif (p. 25). 

Si  bien la trama gira en tomo a Damian, un joven de diecinueve anos de oficio 

albanil, a su tia Sabina y a sus hermanos Fermin y Pedro, tambien puede observarse en 

segundo plano la descripcion de la construccion de la casa de la autora: 

Esta pareja de mediana edad que la otra vez nos llevara al lago. Compraron por fin un 
terreno; construyen una casa; vienen semana a semana y se detienen siempre a 
platicar con Sabina. Damian se fue con ellos el otro dia. Parece que trabajara en la 
construccion. La casa estara alla en el cerm, en medio del bosque, lejos del pueblo. 
Que para que tan lejos, les pregunto Sabina. Que porque quieren silenao, soledad y 
ver el lago (p. 39). 

Esta casa que existe en la realidad extratextual, en medio del bosque, desde la que 

se contempla la placidez del lago es el  espacio ficticio donde se desarrollan sus posteriores 

novelas como IC (1998), NMM (2002), y DD (2004). 

Recordemos que otra forma de corroborar la identidad del autor es a traves de los 

datos personales expresos en el texto y que son comprobables extratextualmente, asi 

como obras o libros conocidos del autor o de reconocibles referencias biograficas del 

mismo suplen la identidad nominal y, por lo tanto, con el  requisito autoficcional (ver 

Capitulo 1). 

En la obra de Puga podemos detectar estas marcas o huellas a traves de las cuales 

descubrimos a la autora real, pero en el  caso especifico de esta novela encontramos el 

primer requisito que se refiere a los datos personales que son sensibles de compararse 



extratextualmente. Por ejemplo, cuando el senor le informa a Damian que "la senora" 

tiene que ausentarse pues va a dar unas conferencias: 

Vamos a tener que pararle tantito a la obra, para ir a Mexico a conseguir mas. Calculo 
que tendremos que estar fuera unos dos meses. Mi mujer ya acepto ir a dar unas 
conferencias al norte de la Republica. Yo tendre que hacer algun trabajo en la fabrica 
de mi hermano f...] (p. 119). 

Estas conferencias que "la senora" habia aceptado en la realidad extratextual 

corresponden a las conferencias que Maria Luisa Puga dio junto con Monica Mansour por 

el interior de la republica y que fueron publicadas posteriormente con el titulo Itinerario 

de palabras (1987); como menciona el propio lsaac Levin en el libro Lo escritura que no 

cesa (2007), texto que cumple con la funcion de verificar la referencialidad de los hechos 

que la autora ficcionaliza en sus novelas y relatos: "El ISSSTE le contrato creo que treinta y 

cuatro conferencias [...l. Era una gira que Monica Mansour hizo en todo el sureste y Maria 

Luisa en el norte [...]" (Domenella, 2007: 123). 

La escritura que no cesa, M a r h  Luisa Puga. De cuerpo entero, Cronica de una 

oriunda del Km X en ~ i c h o a c a n ~ ~ ,  asi como las numerosas entrevistas que la autora dio a 

los diversos medios de comunicaci6n son textos referenciales que nos permiten corroborar 

la informacion ficcional y afirmar que la autobiografia de fa autora se encuentra contenida 

en la ficcion, ya que como indica Alicia Molero de la Iglesia una de las condiciones para 

considerar una novela como autobiografica es: "el factor intertextual, posible unicamente 

cuando el  lector cuenta con otros textos testigo como entrevistas, declaraciones, 

biografias, autobiografias, etc. Que le permiten identificar al personaje con el  autor" (ver 

Capitulo 1). 

Asimismo, la autora se autorretrata dentro de la novela a manera de cuadro en el  

que podemos verla ficcionalizada. Dice la voz narradora del perro: 

La senora regreso con un vaso de coca cola y una manzana. Los ojos de la nina rapido 
se volvieron a davar en el suelo. Ahora le va a platicar, pensamos. Pero no. Se regreso 
a donde estaba escribiendo y se oyo la maquina. Esto pudo mas que la timidez de la 
nina. Con suma lentitud se acerco a la senora, como hipnotizada. La senora se dio 
cuenta pero hizo como que no. Siguio escribiendo con la nina ahi, mirandola, mirando 

33 Cuando me refiera a esta obra, lo hare con las letras iniciales del titulo en mayusculas y cursivas: COIO(M. 
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la maquina, las manos que volaban sobre d tedado, el cigarro en la boca, los anteojos 
de la senora (p. m). 

En el Capitulo 1 vimos que la palabra retrato implica copiar, dibujar o fotografiar la 

figura de una persona. Asimismo, vimos que Kohan reconoce varios tipos de retrato, los 

cuales son de descripcion externa, interna y mixta. Dentro de los primeros se encuentran la 

descripcion de rasgos fisicos y la descripcion de caracteristicas de un personaje visto por 

otro. En el segundo tipo se encuentra la descripcion para retratar afectivamente a un 

personaje y la descripcion del caracter del personaje. Por Ultimo esta el retrato de 

descripcion mixta: tanto los rasgos externos como los internos le proporcionan al autor 

material para evocar al personaje. 

En la novela, la autora tambien se autorretrata a traves de caracteristicas precisas 

que la identifican. Por ejemplo, su amor a los perros, su aficion por los cigarrillos y la solida 

relacion con su pareja 'El senor", como lo nombra en esta novela o "El Hombre", en otras, 

y que en la ficcion retrata manejando muy temprano por el pueblo de Zirahuen en busca 

de una tienda o misceldnea que le venda cigarros para su esposa: 

[Damian] dejandose conducir por su patron en busca de cigarrillos (a esa hora 
ninguna miscelanea estaba abierta todavia, seis y media de la manana), por eso 
recorrieron todo el pueblo de arriba a bajo. 
-Vamos con mi t ia Sabina. Ella le vende. 
-Pero tampoco ha abierto. 
-Yo la despierto. 
t...] 
Estaba la fogata encendida. Olia a cafe cuando por fin llegaron. 
-9310 hubo Raleigh- dijo el senor. 
-Ni modo. Damian, (un cafecito? (p. 116 y 117). 

Tambien a su pareja, lsaac Levin, lo retrata en la ficcion con descripciones mixtas, es 

decir, tanto fisicas como sobre su caracter. Por ejemplo, nuevamente en la nanacibn de la 

nina que observa a la escritora volcada en su maquina de escribir senala: '[la nina] 

murmuro el buenos dias con esfuerzo tremendo. Todos mirandola. Parece que era el  senor 

con su barba que la intimidaba" (p. 77). Como consta en el libro testigo o referencia1 La 

escritura que no cesa, lsaac Levin tenia barba. En cuanto a su caracter, la voz nanadora del 

perro lo describe en el siguiente fragmento en donde se intercala el  discurso directo del 



personaje de "El senor": "Bueno, es que lo que pasa es esto - se acomodo, encendio un 

ciganillo ofreciendole antes a Damian, y dijo con esa su manera tan directa, sencilla [...]- se 

nos acabo el  dinero-" (p. 119). 

Otro autorretrato que presenta a la autora y a su pareja se refiere a su forma de 

trabajar de uno y otro, sin estorbarse y dandose su espacio: "En un tejabancito que el 

mismo habia construido casi desde el inicio, el senor tenia su oficina. Una mesa rustica 

pintada de verde, una silla de mimbre, una sumadora chiquita, muchos papeles. Era 

frecuente encontrarlos ahi durante el  dia cada uno en su rincon" (p. 118). 

En LRL destaca una de las obsesiones que inquieto a Maria Luisa Puga durante toda 

su vida y que consiste en la fuerenez, es decir, en ese estar fuera o sentirse fuera de algo, 

ya sea de la casa paterna o de un estado (incluso de un pais) y que surgio a raiz de la 

orfandad materna. En COMCM, libro divido en dos partes: "La fuerenez experimentada" y 

"La fuerenez presenciada", Puga explica que es y cuales son las caracteristicas del fuereno: 

Un fuerefio, como todo el mundo sabe es alguien que esta permanentemente en la 
mira de los naturales. A diferencia de los turistas, no se va [...l. Se visten diferente y 
cuando no lo hacen asi parecen disfrazados. Todo en ellos los delata: su manea de 
mover las manos, de comprar el pan, de auzar la calle, de saludar, de comenzar el 
tiempo. 

que? Al fin de cuentas se habla el mismo idioma, se es del mismo pais (ya que un 
fuerelio es nacional); los otros no se llaman fuereiios. Se llaman extranjeros (p. U). 

En este libro que tambien es referencial. ya que se trata de una cronica, Puga 

expresa sus experiencias durante nueve anos de vida en Zirahuen que posteriormente se 

extendieron a veinte. Por lo tanto, podemos advertir en la novela LRL un dialogo 

intertextual sobre el tema de la fuerenez. Dice la voz narradora del perro, recordemos que 

es un callejero de Zirahuen, catalogando a la pareja de edad como fuerenos: 

Ellos [Los senores] sonrien corteses, asienten, pagan su cerveza, se suben a su 
camioneta y se n n  hacia el cerro. Ya no son jovenes, pero se ven llenos de 
entusiasmo. A leguas se nota que no son gente de por aca. En sus ropas, en su manera 
de hablar, en las msas en las que se fijan. Vienen de la gran ciudad, sin duda. De la 
mucha gente y ruido, como los turistas de los fines de semana (p. 39). 



La cita anterior no es la unica que realiza la voz narradora con respecto a los 

fuerenos pero sirve como ejemplo de la constante sensacion de la autora por sentirse 

extranjera, fuerena o extrana con respecto a los demas. Desde que su hogar se deshizo a 

causa de la muerte de su madre ella salio hacia la casa de su abuela materna; 

posteriormente, a la casa de su padre y madrastra, y de ahi la autora real estuvo 

constantemente afuera durante su periplo por diez anos en el extranjero para, finalmente, 

como vemos, sentirse otra vez fuerena en Zirahuen. 

LRL es una novela que muestra el proceso de desurbanizacion, como lo llama la 

autora, que vivio la pareja tras su decision de abandonar la ciudad de Mexico, pues ya no 

deseaban vivir con sus ritmos apresurados, la inseguridad y el  smog, aspectos que la 

escritora que habita en la ficcion comparte con ella, ademas de su critica constante a la 

idea de familia que se tiene en el  pais: 

Es que los domingos alla [en la ciudad] son de una melancolia estrujante. Es cuando 
mas sientes la tirania de la familia. O sea es cuando mas ves la mentira de la familia 
[...] Se sienten obligados a estar juntos, a pasear, a comer en restoranes. Es muy 
impresionante porque a todos por igual les ves la incomodidad. Ninguno se expresa 
con libertad. Ponen gestos rigidos. Pareciera que cuentan los minutos que faltan para 
que se acabe el domingo (p. 75). 

Estas criticas hacia el prototipo de familia que asumen los defenos o los mexicanos 

en general es una constante en su narrativa y que se puede rastrear, como ya vimos, en sus 

novelas como LFS, POP, A e IC y que evidencian a la autora real, desdoblada en las 

nanadoras protagonistas con nombre o sin el, pero todas, invariablemente, comparten 

estos puntos de vista acerca de la sociedad. Esta constante funciona como una marca 

textual que nos permite identificar a la autora real como indica Manuel Alberca (ver 

Capitulo 1). 

Ahora bien, considero que al ser las novelas autofkcionales un hibrido en el  que 

convergen los generos autobiografico y ficcional, son sensibles de ser analizadas desde 

uno u otro de sus raices geneticas. LRL ha sido analizada hasta aqui siguiendo las 

caracteristicas y la estructura del discurso autobiografico, pero podemos acercamos a ella 



desde la perspectiva ficcional y detectar elementos metaficcionles". Virginia Hemandez 

(2008) considera cinco rasgos metaficcionales en la obra de Maria Luisa Puga: 

1) la escritura autoconsciente, caracterizada por las narradoras protagonistas y aker ego 

de la escritora, asi como la autorrepresentacion; 2) la vinculacion entre ficcion y realidad; 

3) el interes por el proceso de produccion literaria; 4) la intertextualidad; y, 5) los relatos 

dentro de los relatos. 

Los dos primeros incisos podemos considerarlos como rasgos compartidos con la 

autoficcion, ya que se originan a partir de la hibridez en los textos y ya los hemos analizado 

como caracteristicas autoficcionaks. El inciso cuatro tambien lo hemos revisado a partir de 

la intertextualidad que se establece con los textos referenciales o testigo y la novela, para 

corroborar la veracidad de la informacion o de la identidad del autor, aunque en LRL no se 

hace alusion a otras obras de la autora y que evidencien su identidad. 

En cuanto al tercer inciso, el proceso sobre produccion literaria, considero que en 

LRL se encuentra la idea que da otigen a la propia novela, es decir, la ficcion de la ficcion, 

cuando el personaje de "la seiiora", o aker ego de Puga, le dice a Sabina, la duena de la 

tiendita del pueblo, que escribira sobre ella: 

Una pareja de mediana edad que, segun dijeron, andaban buscando terreno para 
construirse una casa frente al lago. Les encantaba, dijeron. Querian salirse ya del D.F. 
Planeaban venirse a vivir para aca, dijeron, dedicarse a escribir. Sabina los escuchaba 
atenta y sin delatar la m6s minima reaccion t...] Y un dia, dijeron, escribiremos sobre 
usted. 
-Ah, Dios, y sobre mi por que. 
-Porque usted ha vivido aqui toda su vida Podra platicamos que se siente vivir 
junto al lago (p. 25). 

Asimismo considero que la autora, al autorrepresentarse escribiendo en su maquina 

de escribir, trabajando en la redaccion de alguna novela que bien podria ser LRL, como le 

prometio a Sabina, muestra el  proceso de escritura: "La senora ahora escribe con una 

34 No solo la hibridez es un elemento que comparten la autoficcion y metaficcion, sino que tambien el 
principio de autwepresentaibidad. Manuel Alberw indica que en la autoficnon se emplea la identidad 
explicita o irnplicita del autor, por lo tanto 'hay un prinapio de representatividad autoficcional del autor" 
(Alberca, 2006: 10). Por su parte, Linda Hutcheon considera a la metafiaion como literatura narcisista: "Es 

ficaon que induye dentro de si misma un comentario sobre su propia narrativa y/ o sobre su propia identidad 
linguistica" (en Hernandez, 2008: 155). 



musica muy fuerte. Una musica que no se parece a ninguna de las que conocemos. Metida 

en el cuarto fumando como siempre, casi no la vemos en el  dfa" (p. 154). 

En cuanto al quinto rasgo, relatos dentro de los relatos, podemos considerar que la 

historia que da estructura a la trama es la de Darnian y su tia Sabina, dos habitantes de 

Zirahuen, cuya vida transcurre en la cotidianidad adorrnilada del pueblo, pero la llegada de 

unos turistas que llegan a vivir al pueblo trastorna parcial y p0SR~amente sus vidas. Este 

es el segundo relato, la historia de los fuerenos de la ciudad que llegan a Zirahuen y 

deciden construir su casa en el cerro, desde donde se contempla el lago. Dato referencial, 

ya que, como indique al inicio de este subcapitulo, la casa existe y se ubica en medio del 

bosque desde donde se ve el lago, como constata Ana Rosa Domenella en el libro Lo 

escritura que no c m :  

En nuestra visita a la casa del bosque pudimos vivenciar el espacio desde donde 
escribia; fotogafiamos su estudio, con comodos sillones, rodeado de cuadros y 
objetos de arte, y el escritorio frente a un amplio ventanal que da al bosque y desde 
donde se contempla el lago de Zirahuen" (Domenella, 2006.126). 

Por lo tanto, podemos apreciar en LRL un deseo de la autora por 

autorrepresentarse, de verse reflejada en su escritura y narrada desde otras perspectivas, 

como la de un perro o los personajes con los que interactua y convive. Como Narciso que 

contempla su reflejo en el agua del estanque, Maria Luisa Puga se mira reflejada en su 

escritura. Seria imposible que toda su vida estuviera contenida en su obra, pero si hay un 

principio de seleccion de las etapas que ella decidio ficcionalizar, ya sea por dolorosas o por 

significar momentos gratos, estos ahi estan contenidos en su obra. 

5.2. Inwentcrr ciudades: una reconciliacion con el pasado 

Maria Luisa Puga publica esta novela cuando rondaba los cincuenta anos de edad, se 

encontraba en la madurez no sdlo de su vida, sino tambien de su carrera como escritora y, 

ademas, tenia estabilidad en su relacion con su pareja; por lo tanto, surge una 

preocupacion: la muerte. No solo la muerte propia, sino tambien el recuerdo de la muerte 

de su madre. 



S i  durante toda su vida, como se ha dicho, la orfandad habia sido un trauma, un 

factor determinante que la habia marcado desde los nueve anos, edad en la que pierde a 

su madre, en esta novela Puga retoma el tema de la orfandad, pero lo aborda desde otro 

angulo: inventa a una niniia de ocho anos de nombre Lorenza, huerfana de padre y madre, 

y a quien protege una pareja de edad madura. En esta novela, la autora se desdobla en 

Licha, la mujer de 50 anos, y en Lorenza. Esto le permite explorar otras posibilidades de la 

orfandad y recuperar a su nifio interior herido3', como veremos a continuacion. 

Inventor Ciudades es la segunda novela que Puga recrea en espacios totalmente de 

provincia. Nuevamente Zirahuen, Michoacan, en la casa en medio del bosque, cuya 

construccion ficcionalizo en LRL, pero ahora el tiempo de la narracion se ubica diez anos 

despues. Los espacios de la novela se extienden a los frecuentados por la autora, como 

por ejemplo El Molino, en Emnguaricuaro, donde Puga impartfa talleres sobre escritura, 

como consta en el libro La escritura que no cesa (2006). Estaremos acudiendo a este texto 

referencia1 para mostrar que ficcion y realidad se conjugan en la obra de Puga, en la que 

subyace su autobiografia. 

La narracion corre a cargo en esta novela de una voz omnisciente que focaliza 

alternativamente en los tres personajes principales: Licha, Carlos y Lorenza. La trama se 

construye a partir de la orfsndad de esta ultima, quien queda sola sin m6s apoyo que el de 

la amiga de su madre, Licha, y Carlos, pareja de esta. Ellos la llevan a vivir a su casa en un 

pueblo de Michoacan (nunca se dice que es Zirahuen), cumpliendo con la ultima voluntad 

de Anabella, madre de Lorenza. 

El titulo de la novela se refiere a la forma en que Licha desea que Lorenza se adapte 

a su nueva vida, pues la nifia vivia en el Distrito Federal y el cambio a la provincia le resulta 

dificil. Por eso, Licha quiere inventar ciudades en el espacio provinciano, ya que considera 

que puede resultar monotono para una nina acostumbrada a lo urbano. Lo mismo le 

ocurrio a la autora en la realidad extratextual, pues para vivir en Zirahuen t w o  que 

aprender a desurbanizarse. 

35 La Terapia del ni60 interior herido es una comente de la psicdogia cuantica y del espiritu. 
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Ahora bien, Maria Luisa Puga se desdobla en Licha, apodo para Luisa, porque deja 

huellas o pistas que invariablemente apuntan a su identidad. Como ya vimos en e l  primer 

capitulo, en las novelas autoficcionales las modalidades de presentar la identidad del autor, 

narrador y protagonista son a traves del nombre propio y, al estar ausente este, se suple 

con una serie de datos personales verificables extratextualmente, asi como 

la atribucion de obras del autor (ver Capitulo 1). 

En efecto, en IC se pueden detectar estas senas en los datos personales de Puga, 

quien en contextos familiares era llamada Licha, como indica una nota de David Martin del 

Campo publicada tras la muerte de esta: "Regreso de vacaciones navidenas y en la 

contestadora me topo con un mensaje telefonico del dia de Navidad de Pati Puga 

anunciandome sin poder creerlo: David acaba de fallecer Licha, el velorio sera hoy mismo" 

(Reformo, 30 de diciembre de 2004). Asimismo, en una entrevista realizada por Ana Rosa 

Domenella y Regina Cardoso a la hermana de la autora, esta la llama Licha (entrevista 

inedita, realizada el 11 de octubre de 2006). 

La identidad de la autora y no es tan ambigua como en sus otras novelas y relatos, 

sino que sutilmente sugiere su nombre. En sus posteriores y ultimas obras, este elemento 

de la identidad nominal queda totalmente explicita, ya que aparece como el de las 

protagonistas y narradoras en NMM y DO, como si en la Ultima etapa de su vida decidiera 

quitarse la mascara de las tantas que ha empleado para desdoblarse en su obra. 

Otras caracteristicas personales que senalan a la autora real y que comparte con el 

personaje femenino son su edad (50 anos), su profesion como escritora, el lugar donde 

vive, su pareja, su aficion por escribir diarios desde la edad de nueve anos, sus viajes por 

Europa y Africa durante su jwentud y su trabajo en los talleres de El Molino. 

Asimismo, la autora disfrazada de escritora rememora aspectos que forman parte 

de las diferentes etapas de su vida y que ha ficcionalizado en sus novelas y relatos como 

LFS, A y los relatos "Recuerdos oblicuos", "Inmovil sol secreto" y "Joven madre". Por 

ejemplo, cuando Licha recuerda su infancia en Acapulco y que asistio a la secundaria con 

sus primos, esta informacion tambien la refiere en LFS (p. 158 y 159). O bien cuando 



recuerda al colombiano se esta refiriendo a la novela A y al relato "Inmovil sol secreto" 

(como ya hemos visto en los capitulos anteriores): 

Agosto de 1973. yo que haaa? donde estaba? quien? 'Me acaba de 
llamar la UNESCO para ofrecenne un contrato por dos semanas. No acepte. Ahora 
tengo dinero, no quiero estar trabajando todo el tiempo'. Paris entonces, pero ... por 
esas fechas tiene que ser el colombiano, el colombiano luego de tanto lio ... podre 
platicar algo de todo esto a Lorenza algun dia? (p. 100). 

Asimismo, la autora desdoblada en Licha evoca su estancia en Kenia y sus viajes por 

Roma y Paris, cuyas experiencias se pueden detectar en su novela LPO y en el relato 

"Inmovil sol secreto". En la siguiente cita, la escritora, Licha, se r e f ~ r e  a los libros qw ha 

leido y que aluden a los paises donde ha estado: 

La seccion [de libros] que habia desunado a los africanos desde que viviera en Kenia 
por dos anos. [...]Porque es lo que pasa cuando leo mis cuadernos soy yo y no soy yo. 
Soy un dolorosamente ya no, como cuando me zarandeaba atolondradamente entre 
Roma y Paris, de tin-marin, sin saber en donde tenia que arrancar mi vida 
verdaderamente [...]" (p. 108 y 109). 

Como advertimos, estas referencias intratextuales a su obra nos permiten 

identificar a la autora. Por lo tanto, en la obra de Puga, la intratextualidad es otra 

posibilidad de autoalusion autobiografica, ya que permite enlazar las obras de acuerdo a 

las etapas biologicas de la autora, aunque extratextualmente las obras hayan sido escritas y 

publicadas en diferentes momentos y sin ninguna relacion aparente que las de proceder 

del mismo autor. A saber, este es un caso unico en la literatura contemporanea 

hispanoamericana, pues el hecho de que una autora (o autor), como es el caso de Puga, se 

autoficcionalice no solo en una de sus obras, sino qw en la mayoria de ella, realizando un 

continuom autobiografico no se ha detectado hasta el momento. 

Asi, no solo Puga se ficcionaliza, sino tambien a su pareja lsaac Lwin quien es 

representado en el personaje de Carlos y posee caracteristicas similares a la identidad de la 

persona real y que ya fue ficcionalizado en LRL. Por ejemplo, la edad (58 anos), la estatura 

y la complexion (alto y fornido), el estado civil (divorciado) y el  deseo de escribir un libro 

sobre su vida. En este personaje tambien vemos la continuidad y evolucion, que ocurre con 

la autora. 



En la realidad extratextual, el interes por escribir un libro es la razon por la cual 

Levin conoce a Marfa Luisa Puga, pues se inscribe en un curso que ella dlrlgfa, como narra 

Ana Rosa Domenella en la entrevista que le realizo a lsaac Levin para el libro Lo escritor0 

que no ceso: 

Nos cuenta como la conocio en un taller que ella dictaba en la Universidad Autonoma 
de Mexico y al que llego el con sus inquietudes de exribir, bajo la recomendaaon del 
ceramista Hugo Velazquez. al que Maria Luisa Puga dedicara el libro Cuando rinde el 
horno (Domenella,2006: 118). 

En la ficcion, en un dialogo entre Licha y Lorenza descubrimos los motivos de la 

escritura de Carlos, es decir, lsaac Levin: 

escribe Carlos en fa computadora? 
-Una historia. Su historia desde que era niho. 

para que? 
L.1 
Creo que quiere verla. Cuando d b e s  algo, siento que lo vives y queda delante de ti. 

te pasa eso con tu cuaderno? (p. 72). 

En la novela se muestra a Licha como iniciadora en la escritura no solo de Lorenza, a 

quien ensena a escribir en su cuaderno cuanto le acontece, sino tambien de Carlos, quien 

desea escribir su vida, aunque no sabe como. De modo que decide implementar el proceso 

de Licha, quien tiene el habito de escribir en sus cuadernos o diarios su historia de vida 

para de ahi realizar una novela. Lo que implica, como indica Kohan (2000), que el diario es 

el puente para exribir una novela, como lo hacia Puga en la realidad extratextual. Dice 

Licha al ver sus cuadernos apilados: 

Que sencillo todo, volviendo a su mesa, tomado d cuaderno que decia: Numero 18. 
Como las cosas se pueden, no se pueden, se pueden, no se pueden ... Leyo: 6/9/76. Va 
a ser necesario escribir una novela de este cafe. De las cuatro calles que puedo ver 
desde el edificio l...]" (p. 85). 

Ahora bien, Lorenza es alter ego de Maria Luisa Puga durante su infancia porque 

posee caracteristicas fisicas que apuntan hacia la identidad de la autora. Francisco Puertas 

Moya propone que para cerciorarnos de que en muchas ocasiones se trata del mismo autor 

solo que en una sustancia vital diferente, basta comparar a los dos elementos "para ver sus 

semejanzas y similitudes como si del mismo personaje trasustanciado se tratase" (Puertas 

Moya, 2003: 964). 



De esta manera, si comparamos la personalidad y los datos de Lorenza con los de la 

autora cuando era nina, tenemos que comparten ias siguientes caracteristicas: la orfandad, 

el deseo de ser escritora, la edad (en la diegesis Lorenza tiene 8 anos cuando llega a vivir 

con Licha y Carlos, tras la muerte de su madre. Aproximadamente a esa edad Maria Luisa 

Puga tambien quedo huerfana) y la escritura de un diario (Lorenza inicia a escribir su diario, 

como una forma de superar ese momento de crisis existencial): 

Yo quiero escribir mi diario, pero en serio, no a m o  en este libro. 
es en serio, Lorenza? 

-Eso es lo que no se, por eso te vine a preguntar. 
otro libro conoces ademas del de este libro? 

-El de Ana Frank. Lo lei en Mexicn (p. 52). 

Como vimos en LFS, Puga escribe su diario despues de la muerte de su madre y 

motivada por la pelicula El diario de Ana Frank. Otro rasgo que comparten la autora y el  

personaje es el corte de pelo circular, el cual tenia Puga desde su ninez, como se puede ver 

en la contraportada y fotografias del libro autobiografico de la serie De cuerpo entero 

(1990). 

De hecho, el cabello recortado en forma circular fue empleado por la autora hasta 

la edad madura, como dan cuenta las muftiples fotografias que complementan sus 

entrevistas o tambien como puede apreciarse en la portada del libro La escritura que no 

ceso. Incluso en las ultimas fotos que le tomaron a la autora durante la presentacion de su 

obra DO en los primeros dias de diciembre de 2 0 0 4 ~ ~ ~  y quince dias antes de morir, se 

puede observar este corte de pelo. 

En la ficcion, Lorenza es descrita por la voz omnisciente de la siguiente manera: "El 

pelo le habia crecido. El corte, una melenita redonda, de pajecito, habia perdido la forma. 

Ahora estaba enmaranado, alborotado" (p. 97). De igual manera, cuando la nina conoce el 

mar, acompanada de sus nuevos padres, vestida con su traje de bafio, una camiseta, sus 

huaraches y una toalla coincide con la descripcion que hace la escritora anonima de LFS 

36 En las fotos que aparecen en el periodico Lo lomado Virtual del 28 de febrero dd 2W3 se puede apreciar a 
la autora con el pelo lacio y castaiio con este tipo de corte de cabello. Asimismo, en la portada del libro La 
escritum que no cesa, Puga luce este mismo corte de pelo (2006). 



cuando recuerda su infancia en Acapulco "Nos poniamos casi siempre del lado de los 

trampolines. Las toallas hechas un mantoncito; los huaraches" (p. 158). 

Cabe preguntarnos cual es el objetivo de Puga al crear un doble de ella misma en su 

ninez. Considero que la autora realiza en esta novela una especie de reconciliacion con su 

infancia, a traves de ficcionalizar la Terapia del nino interno herido3'. 

Ana Rosa Domenella senala, en la entrevista constantemente citada que le realizo a Patricia 

Puga, hermana menor de la autora y a quien tambien ficcionaltzo en LFS, que: 

Paty (sic), como psicologa gestaltista, hablaba con Licha de sus problemas, y una vez le 
comento que debia hablar con su "yo" interno separandolo. De esta manea, Paty 
considera que Lorenza, el personaje infantil de Inventar Ciudades, es ella misma" 
(Entrevista inedita, realizada por Ana Rosa Domenella y Regina Cardoso, 11 de octubre 
de 2006). 

Desde mi lectura, Maria Luisa Puga realizo el ejercicio terapeutico sugerido por su 

hermana, sin embargo, no es a traves de la comente Gestalt, sino de la Terapia del nifio 

interior herido, como sugiere en la novela NMM en un dialogo con Hernandez: 

ti que te interesa, entonces? desarrollo humano? 
-!Por supuesto que no! Nada que se venda en hnborns. 
-Se vende de todo. Hasta libros mios, a veces. 
-Ya se. Los he visto, pero nunca en las mesas privilegiadas. No, lo que quiero decir es que 
no ando buscando mi ... algo herido, quien sabe como se diga, ni nada de eso. Yo ... yo 
busco entender otra cosa, o no se si decir: otras cosas (p. 31). 

Considero que en este dialogo Hernandez se refiere al nino interior herido, cuyo 

tema lo editan en libros sobre desarrollo humano y es frecuente que se vendan en las 

tiendas Sanborns. Por ejemplo, e l  libro En busca de un oyer perdido de Raquel Levinstein 

trata sobre el rescate del nino interior se publico en 1998; aunque no hay manera de 

probar que Puga lo haya leido, podemos ver en la propia novela los retornos que realiza 

37 Segiin la Terapia del nino mterior este consiste en un conjunto de potencialidades en estado puro que todo 
ser humano posee y que permiten la realizacion de todas las areas de la vida. Pero, cuando en una o en nrias 
areas no conseguimos VMr plenamente, hablamos del Nino interior herido. Esta terapia indica que la persona 
que tiene afectado su nino interior revive una y otra vez los mismos sentimientos de miedo, vado, desilusion, 
tristeza, rencor, desconfianza. La causa de que esto sea as! radica en las vivenaas emocionales que vivimos 
desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre hasta la edad de 9 o 12 anos (Consulta en linea: 
ninointerior/index/htm). 



Licha, olter ego de Puga, hacia su infancia con el objetivo de sanarlo, los cuales coinciden 

con las propuestas de esta terapia y no con las de la Terapia ~ e s t a l t ~  

En d caso de la autora, como y indiqud, la orfandad es una constante en su obra. 

Prueba de ello es que la muerte de su madre la recrea en LFS y en su cuento 'Mi hermano 

mayor" que forma parte del libro de Intentos y accidentes (2000). Tambien ya he senalado 

que la mayoria de las narradoras protagonistas de sus novelas y relatos son hudrfanas. De 

modo que podemos considerar que a traves de su escritura, Maria Luisa Puga revivio una y 

otra vez los sentimientos de temor, tristeza y soledad que padecio ante la traumatica 

experiencia. 

En la realidad extratextual y en diversas entrevistas, la autora afirmaba que con la 

muerte de su madre su familia se habia roto y todo habia cambiado (Lara Zavala, 1990). De 

acuerdo con Ana Rosa Domenelfa en el cuento ?Joven Madre", la autora recrea en la 

protagonista la posibilidad de no tener hijos, ya que es una mujer madre - sin madre, es 

decir, 

Esa es la orfandad que siente la protagonista, esa la falta de proteccion y esa la 
necesidad de que la protejan de su propios fantasmas. La beM comienza a vivir de ella 
y la joven madre ya no puede refugiarse en el seno materno, porque ya no hay madre 
a quien recurrir en busca de apoyo" (Domenella, 1993: 85 y 86). 

En consecuencia, la orfandad pudo haber sido un factor para que la autora decidiera 

no tener hijos como recrea en el cuento? 

" La comente Gestalt se dMde en Psicologia Gestalt, cuyo aigen es aleman, y Terapia Gestalt, cuyo origen es 
estadounidense. Considero que Patrkia Puga se refiere a esta ultima poqw su hermana podia realizar la 
terapia por si misma. La terapia Gestalt se basa en: a) el aqui y el ahora; sentir que el presente. Vivir y sentir 
la realidad; b) el darse cuenta, es la persona quien debe darse cuenta de lo que le pasa. Solo se necesita ser 
consciente para cambiar (si se quiere) de conducta; c) aceptar lo que uno es; no buscar idolos, no aceptar el 
"deberias"; ser responsable de los propios actos; d) enfatizar en el me siento?, que?, que 
me siento asi? (Wikiipedia). Como vemos la Terapia Gestalt se basa en un cambio de conducta a partir de que 
la persona acepte su realidad y trabaje sus emociones. En cambio, la Terapia del nino interior herido propone 
la liberacion de traumas a partir de recordar la infancia en donde se vMeron experiencias que marcaron y 
condicionaron a la persona en su posteriores experiencias, que desde mi  lectura es lo que hace Mana Luisa 
Puga en /C. 
39 De acuerdo con la Terapia del nino interior herido, una de las ocho areas de la vida es la de la familia y 
salud, pero cuando hay una herida en esta area, esta se debe al abandono, rechazo, proteccionismo, 
enfermedades y accidentes que se vivieron durante la infancia. Por lo tanto, la persona debe sanar su ni60 
Interior herido para poder realizarse en los aspectos de respeto, fraternidad. acompanamiento, seguridad, 
estabiliad, f w n a  y vitalidad (Consulta en linea: ninointerior/indexnmi). 



Asimismo, desde mi lectura, la orfandad afecta a la autora en  su infancia y no le 

permite integrarse a una familia. Recordemos que a la autora, asi como a sus otros aker 

ego no les agrada la idea de familia, a la cual considera una hipocresia de la sociedadm, ni 

logra estabilizarse con una pareja sino hasta ya cerca de los cuarenta anos en que 

construye una relacion que perduro mas de dos decadas con lsaac ~ev in~ ' .  

Entendemos entonces que las vivencias de la infancia se graban en el inconsciente, 

junto con las emociones y determinan nuestras reacciones a futuras experiencias. De este 

modo repetimos una y otra vez esa v ~ e n c i a  y esa actitud que nos danaron; para sanar esa 

area de nuestra vida se requiere de regrabar en  nuestra mente emociones positivas. Por lo 

tanto, para sanar e l  nino interior se debe: 

[...]conectar las experienaas no deseadas de la actualidad con las que vivio en el 
pasado, hacerlas consaentes, darse cuenta de que son suyas, liberarlas, ponerse en el 
lugar del otro para cerrar asuntos pendientes, perdonarse, perdonar, reconaliarse y 
consolidar vivencias sanas y plenas f...]. 
Cuando el proceso tiene lugar, se consigue cambiar las emociones que antes eran 
causa de conflicto y hasta las personas que eran d foco del conflicto, pues cuando uno 
cambia internamente cambia lo que le rodea (Consulta en Iinea: 
ninointerior/index.com). 

Por eso considero que en IC la autora reconstruye, una vez mas, e l  momento de la 

muerte de su madre a traves del  personaje de Lorenra. Sin embargo, en esta novela la 

autora cubre de afecto, de proteccion y de compania a la nina huerfana que es ella misma 

representada en Lorenza. 

De esta manera, la experiencia de la infancia, pasada y dolorosa es liberada al 

colocar en  la ficcion una pareja estable: Licha y Carlos, quienes cuidan y protegen a Lorenza 

de su soledad y abandono, ya que la niiia no tiene a nadie. Tambien la rodea de un 

40 Este rechazo a la familia lo hemos detectado en las novelas L B ,  PP, A e K. Esta constante en las obras se 

considera una marca textual que nos ayuda a detectar al autor mrniwuido en la narradora personaje. 
41 De acuerdo con la Terapia del nino interior herido: "Las vivencias que experimentamos en nuestra infancia, 
es decir, desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta los 9 o 12 anos momento en que 
pasamos de la mente concreta y autoconcentrada en el yo a la mente abstracta- en que regisbarnos las 
emociones que nos suscitaban nuestros padres y mentores, de manera que inconscientemente grabamos 
sentimientos, actitudes y creencias, es decir, introyectos correspondientes a cada una de esa ocho areas Con 
el tiempo esos introyectos fueron generando la realidad en la que vivimos y todo lo que nos ocurre en la 
actualidad - hasta que uno desaprehende lo aprehendido- [ ...]" (Consulta en Iinea: niiiointwior/indercom). 



amiguito de su misma edad que se llama Fabian y la protege en la escuela de los demas 

ninos, de la soledad, pues Fabian la acompana a todos lados. 

Otros personajes que tambien cuidan de Lorenza son un perro callejero de nombre 

"Huerfano", pues tampoco tiene hogar, y Esteban, e l  arbol, donde la nina cree ver a su 

padre con e l  cual platica. Con su madre, Lorenza no habla porque siempre esta ausente, sin 

embargo la escritura es e l  puente para comunicarse con ella o con un sustituto de ella. Ana 

Rosa Domenella menciona que esto mismo ocurre con Puga y con su obsesion por escribir 

sus diarios y cuadernos. 

La autora reconstruye los momentos mas determinantes de su infancia en la novela 

como parte del proceso de sanacion de su orfandad; dos de estos tienen que ver con sus 

padres. El primero se refiere a la prohibicion que le hace su madre de no salir del cuarto 

pues la nina convalece de sarampion, como recuerda en LFS a traves de la escritora y 

narradora sin nombre: 

Era Acapulco, 1950,1951 [...]Tenia yo unos seis ... siete anos [.-] 
-Anda por la casa- dijo mi madre-, y mucho cuidadito con salirte de la terraza [...] La 
figura de mi madre me parecia muy alta, ancha y severa cuando me alzaba la cara por 
la barbilla para repetirme: no vayas a salirte de la terraza [...] 
Por eso cuando mi madre se quito de enfrente, me fui derecho a la puerta que daba a 
la terraza. No bien habia puesto la mano en la manija cuando senti el coscorron. La 
mire sin palabras, extranada, dolida. Y ante su reclamo: fue lo primero que te 
dije?, senti la aspera forma del silencio. Esa vez fue aspera (p. 11 y 12). 

En IC duplica la escena, aunque ahora es Lorenza la que convalece de gripa y Licha 

le da la orden a la nina de andar por la casa, aunque no debe salir de ella: 

-No se vayan a salir de la t e m a .  Fabian mejor quedense viendo television [...] 
Lorenza, como transportada, se habia acercado a la puerta, ahora la abria y luego la 
cerraba tras de si quedamente [...] Lorenza olvidada de todo camino hacia el arbol 
Esteban [...] La nina se trepo en la primera rama del arbol. No era su favorita, pero se 
quedo ahi abrazada al tronco. 
[...] La nina le iba a explicar algo [a su padre muerto que se le aparece en el arbol], 
cuando el sonido de tres voces distintas le explotaron en la cabeza sobresaltandola a 
tal punto que casi se cae del arbol. 
-iLorenza! 
ucha que llegaba, Fabian que se habia salido a la terraza y Carlos desde la ventana. 
[LorenzaJSe bajo despacio y camino hasta Licha. Alzo la cara para verla a los ojos y con 
tranquilidad pregunto 
-(Que? 
l...] 



Licha la tomo por los hombros, la condujo hacia adentro suavemente y luego le toco la 
frente. 
+No te dije que no te salieras? Todavia no estas bien (p. 142,145 y 146). 

Como vemos, la autora reconstruye el recuerdo aspero que tenia de la severidad de 

su madre a traves de Licha, es decir su doble en la ficcion, para constmir una emocion 

protectora y calida; es decir, como si ella misma e n  la madurez- abrazara y consolara a su 

nino interior herido, ella en su infancia. 

El otro recuerdo que la autora reconstruye en la novela se refiere a su padre, 

cuando este le leia cuentos antes de dormir para compensar su ausencia, como indica en 

LFS: 

[...] con pequenos estallidos de euforia cuando aparecia mi padre que si, palabra, era 
magico. Sus trajes bien cortados, su olor a locion fina, sus calcetines de lana fina l...], 
sus lapiceros de oro. Guapo y divertido era. En dos segundos nos hacia olvidar que 
habiamos estado solas y nos embarcaba en algun cuento en el que a veces nos 
quedamos durante dias, porque arropandonos y apagando la luz prometia: vuelvo 
pronto, ya duermanse [...J. 
[Mi padre] Esa noche nos conto Cyrano de Bergemc con lujo de detalle. El traqueteo 
del tren, la manera en que el pasado se iba borrando con las aventuras de Cyrano [...] 
(p. 194 y 201). 

En IC Lorenza le dice a su padre, muerto ya, pero a quien cree ver cuando sube a las 

ramas de Esteban, el dirbol: 

Que bonito seria que pudieramos vivir siempre en el mar, papa? Anoche no me 
fije mucho, pero hoy si lo voy a oir cuando ya todo este apagado. No se por que me 
hace acordar de mi cama en Mexico. Despues de que me contabas el cuento y 
apagabas la luz, se oia asi, como ahorita ... que voy a hacer papa? Le voy a 
contar cuentos a Huerfano" (p. 104). 

Uno de los sentimientos que la autora recrea en LFS es el abandono que sentia y la 

carencia de una casa, como rememora la escritora anonima: 

Fue cuando dexubri con el mas absoluto azoro, pero nada mas que eso, que la casa 
de mi abuela no era mi casa. Parece idiota y sin embargo fue un golpe. La gente decia 
"mi" mama, "mi" asa. Yo decia "mP abuela, pero decia la '  asa f...] No es mi casa, 
me decia maravillada, y los muebles, los ritos, las personas se desprendian 
suavemente de mi y quedaban contenidas en si mismas" (p. 109). 

En IC la autora evoca nuevamente esa sensacion de abandono y de ausencia de su 

hogar cuando Lorenza le pregunta llorosa a Licha si debe responder a las preguntas que le 



hagan los ninos cuando vaya a la escuela del pueblo: tengo que decir que no tengo 

papas? mis dos papas se murieron? ya no tengo casa? tengo que decir 

todo?". Licha le responde con ternura: "-Tus padres murieron. Tu ahora vives aqui y si 

tienes casa, que crees que es esto? Y vives con nosotros que te  preocupa tanto 

decir eso? No llores, mi nina" (p. 27). 

Como sabemos, en la realidad extratextual, el padre de Puga murio cuando ella ya 

era adulta y se encontraba viviendo en Londres; sin embargo, la autora vivio la ausencia de 

ambos: de su madre por la muerte y la de su padre, porque el la deja en la casa de la 

abuela. Por lo tanto, desde mi lectura, la autora le habla a su Nina interior herida que llora 

ante el sufrimiento de sentirse abandonada y sin su casa que es el simbolo de la 

proteccion, de la integracion y la intimidad con la familia, como menciona Bachelard 

(2006). 

Otro recuerdo que duplica la autora en ambas novelas es el correspondiente al 

color de su piel. En LFS la narradora sin nombre recuerda en el  apartado "La casa": "Segun 

mis hermanos, era recogida. No era posible que fuera tanto m6s morena que ellos" (p. 12). 

Este recuerdo que le indicaba que era diferente debio lastimarle, ya que en IC, novela que 

proponemos como terapeutica y de sanacion, la autora disfrazada de Licha recuerda: 

La voz de cualquiera que se pone a escribir es d a  desde antes, mucho antes, cuando 
descubrio en medio de hermanos y primos que ella era cafe, no blanca. Todos eran 
cafes. Todos eran ninos revoltosos. Todos jugaban descalzos, pero ella supo, sintio al 
escuchar una conversacion de mayores, era mas cafe que las demas y habia que 
culdar que no saliera mucho al sol. Podia confundirse con el pueblo (p. 183). 

Sin embargo, mitiga la aspereza del recuerdo con una sonrisa cuando Licha: "Se rio 

un poco. El Huerfano paro una oreja. Una voz cafe, dijo Licha en voz alta t...] Una voz cafe 

que se empezo a mirar y empezo a mirar" (p. 183). De esta manera al liberar y hacer 

consciente esas experiencias que la hirieron, la hacen cenar asuntos pendientes, perdonar 

y reconciliarse con los otros para consolidar vivencias sanas y plenas, como menciona la 

citada Terapia del nino interior. 

Considero que la recreacion que hace Puga en IC de la recuperacion de su nino 

interior es intencional, ya que la misma autora, a traves de Licha, h escritora y personaje 



de esta novela, reconoce que a la edad de doce anos se quedaron en su mente recuerdos 

que necesita sanar: 

Veamos cuantos yoes puede haber en el curso de una vida [...] Ese yo primero que no 
es un yo propiamente hasta como por los once o doce anos. Pero es ddnitivo. Es el 
que marca. El que labra los rasgos que se van a quedar toda la vida. Es como una masa 
informe sobre la que el mundo, como sea que entre en uno, va imprimiendo sus 
huellas (p. 138). 

De esta manera vemos que IC se convierte en una novela cuya escritura es 

terapeutica, como lo es tambien DD, ya que en algunas entrevistas Maria Luisa Puga 

senalaba que la manera en que aliviaba e l  dolor fisico o emocional era escribiendo. Por lo 

que entre LFS -novela donde vuelve a su ninez en que ocurre la muerte de su madre, la 

desintegracion de su familia, la ausencia de su padre y su deambular en las casas de su 

abuela materna y hermanas de su padre- e IC obra en la que recrea su orfandad desde el 

angulo de la proteccion y el amor- se establece un dialogo, una relacion entre el pasado 

doloroso y la reconciliacion o sanacion de ese pasado fracturado que hiri6 a la autora. De 

manera que el titulo de IC bien pudo haber sido Inventar una infancia feliz. 

Debo indicar que si bien la autora recrea su infancia bajo la proteccion y cuidado de 

tutores, un perro y el arbol Esteban, no considera que la sobreproteccion sea lo mejor para 

Lorenza. Licha, alter ego de la autora, reflexiona que ella y su pareja ya son grandes de 

edad -50 y 58 anos, respectivamente- por lo que en caso de faltarle a Lorenza, lo mejor 

para ella es estar preparada para estar sola. 

De esta manera decide exponerla a diferentes situaciones donde ella este sola; por 

eso, la inscribe en un campamento para ninas en El Molino, la lleva a conocer el mar y 

tambien viajan a San Antonio Texas; todo esto con la idea de que la nina vea otras formas 

de vivir, de existir. Dice Licha: "Pero eso no s ign i f~a que quiera alejar a Lorenza de mi. de 

nosotros, como t u  crees, Carlos. No, lo que quiero es que se haga fuerte para que no 

experimente otra orfandad. Para que acepte con naturalidad que esta y no esta sola. Tiene 

a la especie humana como familia" (p. 206). 



Una de las caracteristicas de la autobiografia es la retrospeccion, la mirada al pasado desde 

un presente. Al mirar hacia atras, al indagar en la historia de uno mismo se busca entender, 

pues 

solo a traves del pasado, de la busqueda de los origenes es posible interiorizar y 
comprender la raiz intima de los comportamientos y la forma de ser que se indagan. 
Escribir sobre la propia vida exige reconstruirla textualmente, intentando ser fiel a lo 
que sucedio en el pasado, remontandose a contracorriente en el flujo de la existencia" 
(Puertas Moya, 2003: 52). 

En IC Licha, oker ego de la autora, en plena madurez de su vida evoca su pasado 

contenido en sus cuadernos que reposan en su escritorio. Licha mira hacia atras, hacia ese 

pasado que es mas amplio y ha ganado terreno conforme ha avanzado su vida. Si  bien sus 

experiencias se encuentran vertidas en distintos cuadernos, Licha los ordena 

cronologicamente y reflexiona sobre el objetivo de sus diarios, el cual es: 

para reconocerse en un presente. Comenzaba a trazar la linea desde una edad un 
poco menor que la de Lorenza. Habia comenzado a analizar desde entonces ese yo 
que era ahora, cincuenta anos despues. Eso era lo que contenian los cientos de 
cuadernos que ahora revisaba sin saber muy bien para que. Para revivir a lo mejor" (p. 
138). 

En efecto, el mirar hacia atras y volver al pasado, hacia esa persona que se fue 

conlleva un acto de autoanalisis, autoconocimiento y comprension. Asi se explica que Puga, 

en esta novela, regrese a su infancia, a sus primeros recuerdos a traves del personaje de 

Lorenza y busque sanar la herida de su orfandad, para que a partir de ahi comprenda las 

otras etapas de su vida. A decir de Caballe, el autobiografo se embarca en la empresa de 

narrar su existencia cuando se encuentra en la madurez para saber interpretar friamente 

sucesos que le ocurrieron en el pasad0 (en Puertas Moya, 2003). 

El acto de retrospeccion tambiin supone un ir y venir entre pasado y presente, 

entre el individuo que recuerda y el que se fue, creando una distancia, un camino de ida y 

vuelta entre estas dos temporalidades, lo cual acusa la presencia de dos yo, el que retorna 

sobre su existencia pasada y el inconsciente en esa vida anterior; presencia de dos tiempos 

-pasado y presente-; presencia del relato, del analisis, del comentario (ver Capitulo 1). 



Esta separacion entre pasado y presente, entre la persona que recuerda y el 

perdido en esa vida anterior, crea una distancia que permite obsetvar los cambios que se 

dan en un mismo ser ante el paso del tiempo. En el caso de Puga, a traves de su alter ego, 

podemos observar que a partir del analisis de su vida, llega a la conclusion de que tal vez 

debio tener hijos: 

Ya se ahora que no tuve hijos. Tengo a Lorenza, que me fue encomendada para 
siempre. No la escogi, asi sucedio. Asi es. Carlos nunca le habia preguntado: te 
arrepientes? No, no de Lorenza, sino de no haber tenido hijos. Carlos no preguntaba 
esas cosas. Supongo que si, a veces. No muchas. Supongo que si" (p. 207). 

Esta experiencia sera la unica de la que se arrepienta Licha, porque todo lo demas 

lo acepta como parte de lo que le toco vivir, pues el  volver sobre uno mismo, sobre nuestro 

pasado, como ya veiamos, da pie a la reflexion de quien se encuentra entre pasado y 

presente, como menciona Jean Molino (1991: 130): 

La novela personal no es una sublimacion, es decir, un medio de disfrazar una 
experiencia hasta volverla irreconocible a sus propios ojos; es una confesion en la 
que, como en la autobiografia pero de otro modo, el escritor retoma sobre si mismo 
para comprenderse y conslruirse, para construirse e interpretarse. La distancia de la 
reflexion es, en el primer caso, la que separa al yo novelista del yo perdido en la 
aventura [...l. 

En IC podemos apreciar ese contraste entre la jwen que buscaba ser escritora y la 

escritora consolidada que con la experiencia de los aiios comenta la manera en que 

construye sus novelas: 

Hace veinte anos, penso Licha cerrando el cuaderno, buscaba la literatura. Andaba 
con mi cuaderno para amba y para abajo y mientras los demas estaban, eran, ahi yo 
los escribia como si los dibujara. Roma, Madrid, Paris, Londres, Africa, w n  mi 
cuaderno bajo el brazo porque queria ser escritora. En lugar de eso soy una 
escribidora. No me gusta inventar ficcion (p. 99). 

No olvidemos que Maria Luisa Puga, al igual que Licha en la novela, constmia sus 

novelas a partir de una base escritura1 que eran sus diarios, es decir, capturaba en sus 

cuademos el tiempo inmediato y cotidiano del dia a dia, para de ahi convertir su 

experiencia en novela. En /C. Licha utiliza sus diarios para evocar el pasado: 

Licha leia uno de sus cuademos. El numero 24. Procuraba leerlos en orden, pero 
muchas veces, de los ya leidos, tomaba uno al azar. Lo abna donde fuera; leia un 



pedacito y rapidamente se situaba en el momento. Reconocia y soltaba. Gran acto de 
inutilidad. El 24 era en el que iba (p. 167). 

Como advertimos, Puga se adecua al tipo de autobiografas que de acuerdo con 

George May (ver Capitulo 1) no dependen totalmente de su memoria, sino que se apoyaba 

en una base escritura1 que le permitia recordar, de alguna manera, con mayor detalle sus 

vivencias. Desde este punto de vista, los cuadernos de Puga le servian de registro, de apoyo 

para recordar con mejor fidelidad los aspectos de su vida; una especie de fiitro que le 

permitia decantar el  episodio de vida para reinterpretarlo, reflexionarlo y comprenderlo. 

A traves de sus diarios, Puga desdoblada en Licha, reconstruye su vida y la dota de 

sentido, lo que nos permite observar todos esos yoes en los que se ha multiplicado, 

desdoblado, disfrazado, pero que finalmente son ella. Repasemos brevemente los 

fragmentos que la autora recuerda a la vez que reconocemos ese yo fragmentado. 

Siguiendo un orden cronologico, Licha revisa sus cuadernos y recuerda su infancia 

en Acapulco (LFS), su viaje a Londres y su vida en pareja con el colombiano (A, "ISS"), la 

decision de no tener hijos ("Joven Madre"), su viaje a Roma y su apasionado romance con 

el austriaco("R0"). con quien viajo a Kenia en donde vivio con el dos anos, de cuyas 

experiencias y observaciones escribe Las posibilidades del odio (PO), novela de la cual 

tambien deja pistas de su autoria en ICcuando escribe: 

El horror de ver a la gente despreciandose. En Nairobi dominaban las diferencias: los 
latinoamericanos, los asiaticos, los africanos y, dentro de estos, las diferentes ttibus. 
Dentro del gmpo propio, recordo Licha al ver el apellido Bifani, uno se sentia feliz, 
congruente capaz de todo. Eramos tribu. Yo escribia en el cuaderno 
desesperadamente, tratando de entrar en el afuera, pero el afuera no era de nadie. 
Era el escenario de nuestras diferencias; los blancos suizos, los blancos ingleses, los 
blancos holandeses (p. 168). 

En LPO, obra compuesta por seis relatos. Puga se desdobla en el  personaje de 

Nyarnbura y en una escritora mexicana que llega a Kenia en compania de su esposo e 

intenta conversar con Nyambura: 

La mexicana (que queria escribir un libro sobre Nairobi le habia dicho) se habia 
mostrado muy ansiosa porque Nyambura no la fuera a confundir con blancos (y no 
era blanca m6s bien pareda asiatica) [...] iba a hacer un trimestre de literatura 
africana como oyente [...l. La mexicana le habia contado que ella y su mando vivirian 



en Nairobi por un afio. Que no querian tomar una casa porque no querian el boy en 
la cocina [...] Preferian, dijo, vivir en el hotel y, dijo, era deprimente (p. 272). 

Ahora bien, a traves de todas las protagonistas en las cuales Puga se identifica 

podemos observar la evolucion de su propio ser; es decir, en las protagonistas existe una 

progresion fisica, psicologiia y emocional que coinciden con las distintas etapas de la vida 

de la autora, que como ya indicamos en el  apartado anterior son marcas que nos permiten 

detedar la continuidad entre una etapa y otra, pues como explica Puertas Moya (2003: 

961): 

Uno de los aspectos a tener en consideracion al hablar de los personajes autoficticios 
es el de su progresion constituuva, esa manera de irse haciendo que refleja la 
continuidad del autor al que pretenden representar, de modo que como texto 
autobiografico, la autoficaon se hace eco de una busqueda de la consecucion de una 
personalidad en constante transformacion, por lo que es imposible encontrar al 
personaje monoliticamente constituido de una sola pieza. 

De esta manera, IC es una novela de reconstruccion autobiografica, de reflexion, de 

introspeccion de busqueda, de reconciliacion con el pasado, en los que la distancia entre la 

mujer que fue en el  pasado se diferencia de Ia mujer que ha ganado ~ b i d u h  y que se 

observa vivir. 

Sin embargo, el hecho de que Licha realice un inventario de su existencia la sume en 

un estado de depresion y tristeza, pues comprende que la vejez ha llegado y el  siguiente 

paso es la muerte". Por eso, la escritura de una nueva novela la motiva a mirar el futuro 

con esperanza. Asi apreciamos que Puga, desdoblada en Licha, planea NMM cuando indica: 

Hernandez volvio a sentir la mujer; esto es Hemandez. Lo transcurrido en estos 
cuadernos. No. El interlocutor. Pero no es hombre. No es mujer tampoco. Es quien 
recibe el vivir que llevo, que he llevado dentro, que conversa con el vivir que veo 
fuera. Este dialogo con Hemandez, se dijo muy quieta, muy concentrada, muy 
asombrada; esta revision, esta recreacion es lo que tengo para darle (p. 221). 

Como advertimos, la autora tiende, a traves de este fragmento en labios de Licha, 

un puente para enlazane con la siguiente novela y de esta manera crear continuidad y 

coherencia entre ambas. Por lo tanto, IC se configura como una novela en la que se 

41 Aunque en esta y otras novelas posteriores de Puga la llegada de la vejez se conciba alrededor de los 
cincuenta anos, quiero menaonar que no comparto este punto de viste con la autora. 



confirma que la autobiografia de Puga esta contenida en la obra ficcional, toda vez que 

abarca desde la infancia hasta e l  presente de la narracion, creandose una 

hiperautobiografia, que resulta de la union de los textos en los que esta contenida a 

manera de capitulos, los cuales guardan unidad, coherencia y cohesion. Asimismo, estas 

etapas de la vida del personaje se corresponden con las vivencias de la autora, lo que nos 

permite apreciar una evolucion en los personajes que representan a Puga. A traves de la 

novela advertimos que los diarios son un puente para construir sus novelas. 

Finalmente, en este recuento de la vida se percibe el desanimo y la llegada de la 

vejez. Licha dice: "Es como muy comun que una mujer de mi  edad resuma, saque cuentas, 

concluya [...]" (p. 138). Para Licha, e l  ver su autobiografia a los cincuenta anos, en la 

madurez de su vida, significa ordenarse interiormente para comprenderse. Pero, hace 

a uno resumir y sacar cuentas de su vida? La edad, ia vejez y ia sensacion de que ya no hay 

nada mas adelante, por eso los pensamientos de muerte, el desanimo y la depresion llegan 

a Licha. Nuevamente es la escritura la que la revitaliza y entusiasma para crear una nueva 

novela en donde vuelve a autoficcionalizarse a la edad de 55 anos. 



CapItuk 6. La llegada de la vejez 

Cuando Buda era todavia el principe 
Sidarta, encerrado par su padre en un 
magn@ca paloao, se escapo varias 
veces para posmrse m coche par los 
olrededores. En su primera salida 
encontro a un hombre ochocoso, 
desdentada, todo l lmo de arrugas, 
canosa, encumdo, apoyado en un 
baston, balbuceante y tembloroso. 
Ante su asombro el cochera le explico 
lo que era un vieja: "Que desgracio, 
exclomo d principe, que los seres 
humanos debiles e ignorantes, 
embriagadas por el orgullo propio de 
la juventud no v m  lo vejez. Volvamos 
ropido a casa. De que sirven los juegos 
y las alegrias si soy la morada de la 
futura vejez. 

La Vejez, Shane De Beauvoir 

En este capitulo analizare las dos ultimas novelas que escribe Maria Luisa Puga: Nueve 

madrugadas y media, y Diario deldolor, en la que la autora se autoficcionaliza en la ultima 

etapa de su vida, es decir, la vejez. 

6.1. Nuew madrugudm y medio: los albores de la vejez 

Nueve madmgadas y media es la penultima obra que escribio Maria Luisa Puga y que 

publico en 2003. La novela tambien esta ambientada en la provincia y aunque no se 

menciona el nombre del pueblo, todo indica que se trata de Zirahuen, en su casa que se 

ubica en medio del bosque. Esta novela esta estrudurada a manera de dialogo, mismo 

que sostienen la escritora protagonista y Hemandez, un estudiante becado para ver vivir y 

conversar con la escritora. 

Para Puertas Moya (2003: 500) la autobiografia tiene una amplia gama de 

subgeneros, mismos que enumera y caracteriza de la siguiente manera: 



Autobiografias (centradas en la vida personal, fundamentalmente), memorias (los 
contextos adquieren mas relevancia que lo individual), diarios (plasmacion del dia a 
dia del quehacer cotidiano), epistolarios (comunicacion personal y a distancia con un 
destinatario concreto), autorretratos, relatos dialogados (entrevistas conversaciones 
con los autores), ensayos autobiograficos, libros de viajes, cronicas, recuerdos y 
evocaciones personales, daguerrotipos o estampas, encuentros, etc 

Esta lista sobre los subgeneros autobiograficos nos permite comprender que la 

mayoria de la obra de Puga se mueve en estos terrenos. En el caso particular de NMM, 

esta tiene la modalidad de relato dialogado, en el  que Hernandez conversa con una 

escritora de renombre como lo es Maria Luisa Puga, quien se ficcionaliza con su nombre 

propio. Dice Hernandez: "-Ay, senora Puga, si solo nos separan treinta anos" (p. 95). A 

traves de las conversaciones entre ambos durante nueve madrugadas, la autora 

aporta datos autobiograficos que reafirman su identidad. 

NMM guarda algunos parecidos con LFS ya que en ambas la escritora establece 

equivalencias y diferencias con Hernandez, como tambien ocurre entre la escritora y 

narradora, y Juan en LFS; sin embargo, en NMM la escritora que conversa tiene 55 anos y 

un nombre: Maria Luisa Puga, mientras que Hernandez tiene 24, lo que nos permite ver a 

la autora reflexionar acerca de su vida, de Mexico y de la vejez ante las nuevas 

generaciones. 

En NMM la identidad de la autora se va descubriendo poco a poco. Por ejemplo, 

cuando Hernandez le pregunta a la escritora con la que conversa sobre los temas que 

escribira, esta responde: "No me digas que otra vez Acapulco y la orfandad y el otro, el 

diferente. O la angustia, la permanente insatisfaccion, la culpa, el no hallarse ... no podria. 

Ya no" (p. 10 y l l ) .  Estos temas han sido tratados por la autora en sus novelas y relatos, es 

decir, hay una evidente alusion a sus anteriores obras que la identifican en la ficcion. 

Asimismo, la escritora menciona su fecha de nacimiento: 1944, es escritora e 

imparte talleres y, aunque no menciona donde y de que, sabemos o inferimos que son 

sobre narrativa en El Molino, en Erongaricuaro, Michoacan. De la misma manera, la 

escritora hace referencia a su periplo por Europa y Afnca; a su estancia en Kenia en un 

hotel y en Oxford en una suite lujosa: 



He vivido en cuartos, compartiendo departamentos, trabajando en oficinas. Solo 
hubo una epoca en la que vivi como jet set Me la pase re bien. En Roma vivi en 
departamentos muy sofisticados, en Kenia vivi en un hotel lujoson: pude convertir mi 
-escucha bien- suite en bed sitter de lujo. En Oxford tenia un departamento poca 
madre. En una zona universitaria ..." (p. 59). 

Esta informacion la duplica en el texto referencial de la serie De cuerpo entero, en 

donde menciona todos los cuartos propios que ha habitado para encontraise con la 

escritura: 

Mi estudio era lo mas parecido a una n o d n  hollywoodesca de lo que tiene el 
estudio de un escritor. Era un atim. Veia pasar a los majestuosos catedraticos de la 
universidad en sus bicicletas [...] Mi estudio, entiendase, se parda al que sale en la 
portada de A Room of Onei Own" (p. 51). 

Como sabemos es durante esta etapa en la que la autora vive su torrido romance 

con el funcionario de Naciones Unidas de origen hungaro. El se encuentra ficcionalizado 

en "Recuerdos oblicuos" como el austriaco, con quien viaja a Kenya y posteriormente a 

Oxford. 

NMM contiene datos autobiograficos de la autora, no solo de su infancia o de su 

juventud, sino de su pasado reciente como por ejemplo, el secuestro que sufrio en 

Michoacan, mismo que menciona traves de la escritora que la oculta en la fwcion en 

donde dialoga con Hernandez: "[ ...] A lo mejor yo no aprendi sino hasta cuando me 

secuestraron. Cuando tuve que vivir a la intemperie, alla, en el bosque, lejos de todo y 

amarrada" (p. 122). 

Este hecho lo corrobora lsaac Levin, pareja de la autora, en el texto referencial La 

escritura que no cesa: 

En la realidad extratextual, ocurrio el 27 de agosto de 1995, se pago el rescate, en 
una bolsa de papel depositada en la iglesia y la escritora aparecio tres dias y medio 
mas tarde, muy lastimada por las caidas en la montana donde la tuvieron dando 
vueltas y con los ojos vendados, cerca del pueblo de Santa Clara del Cobre" 
(Domenella, 2007: 126 y 127). 

Este hecho fue terrible para Puga, quien se fue a vivir a la provincia aterrada por la 

peligrosidad de la ciudad de Mexico y encontro circunstancias similares en Michoacan, 



estado que hoy dia es de los mas golpeados por las bandas de secuestradores y 

narcotraficantes que operan ahi y desde ahP3. 

Posteriormente, ya mas avanzada la novela, es decir, en la septima madrugada, la 

autora descubre su identidad a traves del personaje de Hernandez, quien revela a la 

escritora con quien conversa: "-Ay, senora Puga, si solo nos separan treinta aiios" (p. 95). 

Por lo tanto, la identidad de la autora en la trama de la novela queda explicitada y 

autoficcionalizada, ya que Puga es la escritora personaje que conversa con Hernandez. 

Manuel Alberca afirma que esta es una de las caracteristicas de las obras 

autoficcionales, ya que se presentan como novelas "es decir, como ficcion, y al mismo 

tiempo tienen una apariencia autobiografica, ratificada por la identidad nominal de autor, 

narrador y personaje" (ver Capitulo 1). 

Sin embargo, Maria Luisa Puga dentro de la novela continua siendo personaje, 

pues como indica Francisco Puertas (2003: 644): 

Lo llamativo de la autoficcion es que el autor se trata a si mismo wmo personaje: su 
vida o un fragmento de ella la transforma en texto literario y el mismo se eleva a la 
categoria de protagonista, que doblegado por la voluntad del autor tendra que 
repetir con leves modificaciones lo que ya tuvo que padecer y experimentar a causa 
del azar de la vida real. 

Ahora bien, en esta novela la autora le da su nombre propio y su identidad a la 

escritora personaje, a su vez esta se desdobla en la exribidora y la mujer que imagina y 

convena con Hernandez: "[ ...] Me estoy apoyando en el hombro de la mujer que escribe. 

Mas bien, me estoy agarrando, porque siento que estoy asomada a un precipicio. [...]' (p. 

15). 

Mas adelante, cuando la mujer que imagina regresa al cuerpo de la escribidora 

inclinada en el cuaderno dice: "Tengo que entrar muy despacito, porque si la mujer se 

vuelve a mirarme creo que me voy a volver loca" (p. 21). Posteriormente, le pregunta 

43 En LRL aparece este dialogo entre Damian y sus amigos en el que puede verse que los jovenes 
micimacanos, de Zirahuen consideran como plan de vida el irse de "mojad& al otro lado o bien trabajar en 
el narcotrafico: "[ ... ] en que la giran? -La narquiza, en que va a ser. El  futuro del pais. El  petroleo 
se acabo. Pero te digo, leve. Uevar, traer, avisar. Queremos que le entres. -No puedo, estoy trabajando. - 

los fuerenos? No mames, Damian" (p. 103). Esto demuestra que Puga ya habia observado este 
fenomeno social en este estado de la Republica. 



Hemandez: estas dentro? -Adentro si, pero no soy ella. Sigo viendola de espaldas. NO 

se ha dado cuenta de que estoy aqui" (p. 22). 

En esta cita Puga se multiplica en diversos yo, la escribidora y la que imagina y 

habla con Hernandez en el espacio de la literatura, el de la imaginacion, como si tratara de 

separar los procesos de la escritura y lectura. De tal forma que se crea un juego de 

espejos, en el que la autora se duplica en varios dobles (Puertas Moya, 2003), 

demostrando su aficion por multiplicarse. 

En otro dialogo P y a  como personaje llega a decir que el  escritor no existe: 

hace falta saber si el autor es el protagonista? ayuda saber que el  protagonista es el 

autor y que las cosas pasaron asi en realidad? Si e l  libro es real, es real y ya. V ~ e l o .  

Descubre lo que puedas. El escritor no existe. La literatura si ..." (p. 98). 

Como vemos en este dialogo, se aprecia una clara intencion de la autora por jugar 

con los planos de la realidad y la ficcion, propiciando las confusiones entre autor y 

personaje protagonista, lo cual ratifica la condicion autoficcional de la novela, cuya 

propuesta radica en: 

confundir persona y personaje, hacer de la propia persona un personaje, e insinuar, 
de manera confusa y contadictoria, que ese personaje es y no es el autor. Esta 
ambiguedad calculada o espontanea, ironica o autocomplaciente, segun los casos, 
constituye una de las fuentes de la fecundidad del genero (Manuel Alberca en 
Puertas Moya, 2003: 645). 

En cuanto al personaje de Hernandez, considero que si los dialogos con este 

ocurren en la madrugada -momento en el que la autora real empleaba para escribir y cuya 

disciplina mantwo desde que se dedico a este oficio profesionalmente, es decir, a los 

dieciocho o veinte anos- Hernandez es una especie de ente imaginario con el cual 

conversa en el espacio de la imaginacion, la ficcion, la literatura, en donde se puede ser 

hombre, mujer, un estudiante que quiere ver vivir a los escritores o un alguien imaginario 

que le permite a la autora reflexionar sobre su vida misma, Mexico, la vejez en la que se 

siente instalada o para recordar que se siente serjoven: 

Pero la madrugada siempre crei que no e a  de nadie. Por eso me asente ahi, como 
paracaidista. La he habitado como si fuea una casa vacia. Una casa que no importa 
quien la ocupe. No hay nadie I...] la he usado para espiar como viven los demas, 
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primero, y despues para ponerme a escribir. Tu nunca habias entrado en ella 
Hernandez. 
-Lo se, por eso creo que tenemos que comenzar a precisar ahi. 
-No se precisar yo, es justamente lo que no estoy pudiendo hacer. Miro haaa alla y 
solo percibo mi cuerpo inclinado sobre un waderno. Ni siquiera veo el waderno, 
mucho menos lo que escribo. Esa pastura, esa luz tenue que se proyecta sobre d 
escritorio me deja afuera (p. l l y  12). 

Hernandez guia a la mujer, a la escritora, por el  espacio de la imaginacion, por eso 

ve recuerdos, ve cosas que transitan en ese espacio: 

Ya te fuiste al principio y de eso no se tata si lo que queremos es precisar l...] 
Vuelvete a la madrugada, a esa espalda que ves, a esa luz de lampara. No la sueltes, 
pero mira para afuera. m? 
-Pues en este momento, ya que me distrajiste de lo que estaba viendo, solo veo tu 
voz, Hernandez. Tu voz que, que me resulta irritantemente neutral, anonima. Tu voz se 
metio en la madrugada y me la impersonalizo. 
-Tu me invitaste. Tu fuiste la que pidio ayuda 
-No me estoy quejando, pero eso es lo que veo. Tu voz amplia, gris, pasiva. (Tienes una 
voz pasiva, Hernandez? te  habias atrevido a hablar antes? 
-No habia sido necesario ... contigo, quiero decir l...] (p. 14). 

Hernandez fue invitado o invocado por la escritora, aker ego de Puga, para 

inspirarse. La ficcion (o Hernandez) no visitaba o hablaba a Puga, porque no habia sido 

necesario, ya que ella nutria sus novelas y cuentos de sus experiencias de vida, las cuales 

empleaba para sus penonajes y tramasM. En este sentido, Hemandez es una especie de 

musa o muso inspirador que llega a la escritora para mostrarle mundos posibles que 

nanar, segun cuenta la mitologia griega45 que ocurria con los antiguos poetas. 

En IC, la autora disfrazada de escritora menciona que contara a Hernandez todo lo 

que lleva dentro, pero no es hombre, tampoco mujer. En efecto, en NMM la personalidad 

de Hernandez se pretende ambigua e imprecisa, aunque considero que la forma en la que 

interaduan la escritora y Hernandez es aspera por la distancia de genero y edad que 

44 Con esto no pretendo decir que las obas de Mana Lvia Fuga sean totalmente referenaales, pues como 
hemos dicho la autora combinaba realidad y fision. 
45 En la Mitologia griega, las Musas eran las diosas inspiradoras de la musica, las artes y las ciencias. Hijas de 
Zeus y Mnemosine, las nueve Musas eran Caliope, Uio, Melpomene, Talla, Eutwpe, Terpacore, Erato, 
Polimnia y Urania. El poder que se les abibuye es el de atraer a la mente del poeta los sucesos que ha de 
relatar, aa como otorgarle el don del canto y darle elegancia a lo que recita Los antiguos poetas inv~caban 
a las Musas para inspirarse, pero hoy dia tal invocaaon es una mera imitacion (Wikipedia, consulta en linea). 



prevalece entre ellos, lo que los acerca es la literatura, ni siquiera la escritura, ya que 

Herndndez solo lee, pero no escribe: 

Vete a dormir o a desayunar, o a lo que quieras. Ya me tengo que ir. 
de Lillo? 

-Ya te dije que vengas pasado manana. 
-Voy a querer otro ejemplo de lo de lnternet Quiero entender bien lo que estas 
diciendo. 
-Es el vacio que nosotros propiaamos, Hemandez, ya, fuera. Nos vemos pasado 
manana. 
Gulp. 
-No la hagas de tos. Adios. 

voy a hacer en este pueblo? 
-Piensa, camina, come, lee, ve television, masturbate, lo que quieras. Eres libre. 
-No se ser libre. Siempre tengo una presion de algo que tengo que terminar. 
-Hemandez, me estas fastidiando. Si no te vas en este preciso instante te mato. Ya no 
aguanto los dientes. 
-iHijoles, que loca estas, palabra! 
-No mas que tu. Hasta luego (p. 118). 

Coincido con Virginia Hernandez Enriquez (2008) al considerar al personaje de 

Hemdndez como hombre no solo por ias marcas linguisticas, sino tambien por su estilo de 

vida bohemio. Por otro lado, es importante destacar que la relacion entre la escritora y 

Hernandez es similar a la de maestra-alumno, es decir, hay cierta superioridad por parte 

de la escritora, por un saber que ella tiene, ya sea sobre la vida o la escritura y la 

literatura. Como escritora connotada que es. en ciertos momentos sirve de guia a 

Hernandez por el  camino de la reflexion por la escritora, sobre todo cuando abordan los 

temas de la literatura, las generaciones sociales, e l  pais o la vejez y la juventud. 

Es importante destacar que en la novela Hernandez es un personaje de 

contrapunto, de comparacion con la escritora, pero no es la unica novela donde ocurre 

esto, sino que en la mayoria de sus obras Puga realiza estas equivalencias y diferencias 

entre dos personajes. Esto lo muestro en la siguiente tabla: 

Novela 1 Personajes 1 Equivalencias 1 Diferencias 1 

Lo F o m  del 
sikndo 

contrastados 
Juan / nanadora, 
escritora anonima 

Misma edad Juan Nanadon, 
escritora anonima 



Lairdes1 Susana 

L\ntonialNanadora, 
escritora an6nima 

Tabla 2. 

Misma edad 
Misma carrera 
comercial 
Mismo nivel social 

Misma edad 
Mismo sexo 
Misma nacionalidad 

Misma edad 

Les gusta la l i i t u r a  
Son mexicanos 

Nacio y vivio 
en el D.F. 

Hombre 

Tiene padres 

lnfancia con 
proteccion 

Lairdes 
Activa 
Familia 

Escribe y lee 

Time padres 

Militante 
Politica 
Una sola 
pareja 
Antonia 

Time padres 

nene familia 

Infancia con 
proteccion. 

Rica 

Fabian 

Hombre 
Pobre 
Tiene padres 
Rural 

Hmiandez 
25 anos 
Hombre 

Tiene padres 

Lee 

protagonir 

Nacio en el D.F. 
vivio en Acapulco, 
Mazatlan. 
Mujer 

Huerfana 

Infancia con 
abandono 

Susana 
Pasiva 
No familia 

No lee ni escribe 

Huerfana 

Apolitica 

Varias parejas 

Narradora, 
escritora anonlma 
Huerfana 

No familia 

Infancia con 
ausencia y 
abandono. 

Clase media 

Mujer 
Rica 
Huerfana 
Urbana 

- 
55 anos 
Mujer 

Huerfana 

Lee y escribe 

s (las letras en 

negritas son con el objetivo de resaltar los contrastes mas recurrentes o constantes). 
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Como vemos, todos los personajes en los cuales se desdobla la autora -columna 

derecha- para constnrir a su uher ego o segundo yo tienen rasgos de personalidad, 

experiencias de vida y opiniones como las de ella en la vida real. Los personajes que son 

contrapunto -columna izquierda- ostentan caracteristicas diferentes y opuestas a las de 

su alter ego. Considero que esto se debe a la constante curiosidad de la autora por saber 

que se siente ser el otro, el diferente a ella que invariablemente consistia en tener padres, 

una familia, una pertenencia. 

Asimismo, en NMM la autora que se oculta en la escritora reflexiona sobre lo que 

ha sido su vida a lo largo de cincuenta y cinco anos; por lo que, a manera de recuento, 

recuerda su decision de no ser madre, sus razones para no regresar al pak, pues temia al 

fantasma de la carencia de una familia, su decision de retomar a Mexico al descubrir que 

esa mentira de ser pais tambien existia en los demas lugares a donde habia viajado, las 

vivencias juveniles de haber fumado mota en Europa y probado los hongos en Toluca, asi 

como el haberse enamorado tantas veces y no estabilizarse porque sentia que no le 

tocaba quedarse ahi, con esa persona. 

Incluso podemos advertir la sabiduria alcanzada cuando reconoce que ella no 

padecio el adulterio, pero si lo ocasiono. Finalmente la autora, a traves de la escritora que 

la oculta, reitera como en la mayoria de sus obras- su habito por escribir su diario no para 

contarle nada a nadie, sino para: "desahogarme, para entender, para hacer reales las 

cosas que veo cada dia" (p. 25). NMM es una novela autoficcional en donde la autora a los 

cincuenta y cinco anos se siente instalada plenamente en la vejez y esto es motivo para 

mirar atras, verse vivir y reflexionar sobre esta nueva etapa de vida, pues como ella indica 

"la vejez es incomoda, pero no horrible" (p. 117). 

6.1.1. Realidad y ficcion 

En NMM la autora desdoblada en la escritora hace varias alusiones al cuestionamiento de 

los limites entre realidad y ficcion: "Ay Hernandez, estamos en la discusion de siempre: 

donde comienza la literatura y en donde la realidad?" (p. 71). De hecho, la novela se 

mueve en estos espacios: realidad, en tanto alude a datos autobiograficos, que hemos 



comprobado que se encuentran en la novela, y a la personalidad de la autora con su 

nombre propio; ficcion porque hay datos inventados. Puertas Moya (2003: 640) considera 

que: 

[...] se ha produado una niptura consaente por parte de los artistas, de los planos 
reales y ficticios en el seno de las producciones esteticas, lo que ha permitido a la 
novela adentrarse en el territorio de la vida, del mismo modo que la autobiografia, al 
aspirar a su condiaon de genero lierario, ha apostado por su estetizadon, por su 
presentacion bajo moldes y postulados que inciden en la elaboracion att'stica. 

La relacion entre la vida real y la literatura ha estado presente en los escritores de 

todos los tiempos que a traves de su experiencia enriquecen su obra. Algunos criticos 

coinciden en que detras de cada novela hay aspectos biograficos del autor, mismos que 

toma para dar realismo a su novela o con la finalidad de ampliar e l  marco referencial. 

Puertas Moya (2003) considera que a partir de estos prestamos entre uno y otro genero 

surgio la autoficcion; sin embargo, en la autoficcion la introduccion de elementos 

autobiogiaficos tiene la intencion de sugerir la presencia del autor en la obra ya sea a 

traves de su nombre o de datos que pertenecen a su biografia. 

En el caso de la novelistica de Maria Luisa Puga, el trasvasamiento entre vida y 

literatura, insisto, se efectua a partir de que la autora empleaba sus cuadernos o diarios 

como archivo para realizar sus novelas, de ahi que se realizara el cruce entre realidad y 

ficcion, desbordando los limites entre uno y otro genero, para ubicarse en el  terreno que 

la critica literaria de occidente llama autoficcion. 

Puertas Moya (2003: 638) hace notar el caracter dual del texto resultante de la 

union entre realidad y ficcion: 

en el propio termino [autoficuon] se hace mencion a esta dualidad, por lo que se 
trata de una narracion fictiaa en la que el autor escribe sobre si mismo, aunque 
utilice para ello a un personaje al que le presta su nombre u otros mecanismos de 
identificacion [...] disimulando la personalidad real bajo un revestimiento artistico. 

Este es el caso de NMM, en la que en el marco de una narracion ficticia, Puga 

escribe datos autobiograficos, emplea un personaje al  que otorga su nombre, disimulando 

su personalidad real bajo la doble que la representa, confundiendo los planos factual y 

ficticio. 



Precisamente la autoficcion se ubica en los limites entre realidad y ficcion, donde 

bebe de ambas fuentes, por lo tanto, en ella no hay conflicto sobre el predominio o la 

pureza entre uno y otro elemento, como si ambos limites fueran infranqueables e 

irreconciliables, pues como explica Puertas Moya (2003: 703) 'los textos autoficticios 

muestran que existe una interpenetrabilidad entre ambos, que la realidad procesada es 

otra forma de imaginacion, tal y como es procesada y construida por la mente humana, y 

que la imaginacion forma parte de la realidad, esta incluida en ella". 

En efecto, en NMM se constata que realidad y la ficcion se interpenetran, se 

vinculan, produciendo un efecto estetico en el  que la literatura sale beneficiada: la 

relacion autor, obra y lector nuevamente tiene relevancia, toda vez que la autoficcion 

propicia un juego ambiguo en el que el autor habla de si mismo sin aceptado, lo que 

ocasiona que el lector se pronuncie en una serie de sospechas y verificaciones, 

mediatizadas por el texto. 

Finalmente, la critica literaria espanola considera que la autoficcion encuentra su 

explicacion en el entorno social historico cada vez mas globalizado; es una respuesta del 

individualismo, del yo, a una sociedad cada dia mas inmersa en la impersonalidad y la 

colectividad: 

El dernirnbe de los grandes sistemas ideologicos que acreditaban lo colectivo frente a 
lo individual, devolviendo el primer plano de la argumentaaon literaria al individuo, 
comun, wlgar que acapara todos los intereses por explicarlo y comprenderlo. La 
intrusion de lo autobiografiw en la novela responde al retomo del sujeto como 
punto de atencion literaria" (Molero de la Iglesia, 2006: 16). 

6.1.2. Maria Luisa Puga en la vejez 

Ya en IC Maria Luisa Puga, desdoblada en el penonaje de Ucha, sorprende la vejez en su 

cuerpo. Tiene cincuenta anos y el  desanimo hace presa de ella: 

El desanimo. Aparece en arainstancias espdcas. b n  como caidas en el d o ,  en 
el limbo. Cuando vivir pierde todo sentido. edad? ilniao de un catarro? Tedio. En 
la adolescenaa se dan estos estados de animo, pero al reves. Se cansa uno de no 
saber como ser. Ahora se aburre uno de ser y ser y ser (p. 107). 

Por eso revisa sus veintiun cuadernos que contienen cincuenta anos de su vida, 

para ver que ocurrio durante ese tiempo y aceptarlo, pero tambien para descubrir que la 



jwentud la habia abandonado: "A ella le habia costado trabajo desurbanizarse. Quitarsela 

de la conciencia. Como piel. Asise habia tenido que quitar no hacia poco, la identidad de 

joven" (p. 22). En NMM Puga, la escritora, cuenta con cincuenta y cinco anos de edad y la 

vejez nuevamente es el punto desde donde reflexiona sobre su existencia, la literatura, la 

escritura, y Mexico. 

Como ya he indicado en capitulos anteriores, la afirmacion de Eliane Lecarme- 

Tobone (2008: 121) de que las autobiografias de mujeres dan cuenta de las aventuras 

especincas del cuerpo femenino en los ciclos de vida, como la infancia, el embarazo, el 

parto asi como acontecimientos inevitables en la vida de una mujer, entre los que se 

encuentra el paso por la madurez y vejez es aplicable para la obra de Puga. Aunque NMM 

no es estrictamente una autobiografia, si hemos detectado en ella datos autobiograficos 

importantes, en los cuales podemos descubrir a la autora en la Ultima etapa de su vida; asi 

como el hecho de que la escritora ficticia es identificada con el nombre de la autora, Maria 

Luisa Puga. 

Simone de Beawoir en su libro La vejez (1980) considera que esta debe ser 

entendida no solo como un destino biologico, sino que se debe tomar en cuenta el 

aspecto cultural, y que cada sociedad tiene una escala de valores y le asigna al viejo su 

lugar en ella. De Beawoir menciona en su exhaustiva obra que algunas sociedades creen 

que la vejez aporta experiencia y sabiduria; por ejemplo, los chinos a traves de Confucio 

entendian a la vejez como un estatus privilegiado, ya que los viejos eran sabios y, por lo 

tanto, sus opiniones o puntos de vista eran valorados. Sin embargo, en otras culturas, la 

vejez consiste en un proceso de declinacion y e l  viejo carece de respeto en todos los 

sentidos: familiar, social y cultural, ya que el viejo, al no producir ni aportar en la 

economia familiar, su manutencion resulta una carga y suelen ser ohridados, 

menospreciados y rechazados. 

La escritora francesa considera que la vejez es una declinacion biologica en la cual 

el cuerpo se deteriora irreversiblemente; sin embargo, afirma, no se consideran los 

aspectos espiritual y mental del viejo; y, aunque, este ultimo tambien es afectado por la 



vejez con la perdida de la memoria o con otras enfermedades de tipo mental (demencia 

senil o Alzhairner), no en todos los casos ocurre asl. 

Por otro lado, De Beauvoir (1980) menciona que en las culturas que valoran a los 

viejos como portadores de sabiduria y experiencia, el anciano cuenta con autoridad en el 

grupo social; no obstante, con las mujeres viejas no es asi, ya que no son tomadas en 

cuenta y mucho menos consideradas como autoridad en la sociedad. 

En contraste, en NMM la Puga protagonista tiene un estatus de prestigio como 

escritora connotada que es, sus comentarios sobre la literatura y escritura son valorados 

por Hernandez y sus refiexiones sobre Mexico, asi como sus experiencias personales 

tambien son tomadas en cuenta. Como mencionaba en parrafos anteriores, la relacion 

entre Hernandez y Puga, es decir, el joven de 25 anos y la mujer de 55, es de superioridad 

por parte de esta ultima, una superioridad ganada tanto por su experiencia como por su 

profesion. Recordemos que Hernandez tiene una beca para ver vivir a Puga, es decir, hay 

una admiracion por su labor profesional. 

Ahora bien, Simone De Beawoir en el capitulo "Descubrimiento y asuncion de la 

vejez. Experiencia vivida del cuerpo" (1980) senala que la vejez se apodera de nosotros 

por sorpresa y es dificil de asumir ya que siempre la hablarnos considerado como una 

especie extranjera. Se pregunta me he convertido en otra mientras sigo siendo 

yo misma? Puga llega al mismo punto cuando en IC, a traves del personaje de Licha, dice: 

"Es la vida que va transcurriendo como el tiempo de coccion del filete. Se enriquece, se 

complica, se mezcla, se transforma, adquiere distintas identidades durante el proceso" (p. 

109). Pero es ella misma, aunque distinta, asumiendo y abandonando cada identidad: la 

de nina, joven, mujer madura, mujer vieja o la de enferma. 

Todos estos cambios fisicos que el cuerpo registra anuncian, en este caso, la 

llegada de la vejez, la cual vivimos a traves del cuerpo cuando notamos el deterioro fisico 

que se manifiesta con las enfermedades como reumatismo, gripas frecuentes o el 

encanecirniento del cabello, debilitamiento de los dientes, cambios hormonales y ffacidez 

en la piel (De Beauvoir, 1980). 



En efecto, En NMM podemos apreciar cambios biologicos en la escritora (que 

representa a la autora), a quien a los 55 anos de edad la vejez le cayo por sorpresa, como 

le menciona a Hernandez: 

-t...] Quiero preguntarte otra cosa. le hiaste para envejecer? 
-No hice nada. Sucedio. Yo crela que nunca iba a envejecer y riajatelas. Estaba 
convenada de que a mi nunca me iba a pasar y me esta pasando. 

seguir viviendo? 
-No todo el tiempo. Hay veces que me siento hastiada, otras no. Oigo el sonido de lo 
que me rodea y me encanta. Quiero seguir. Me dejo estar, como tu en tus 
reventones. No se otra cosa que vivir" (p. 127). 

A lo largo de la novela, la escritora menciona que se siente vieja porque su cuerpo 

presenta cambios como el hecho de que los dientes le empiezan a dar problemas: "[ ...] los 

dientes son un proceso en movimiento, Hemandez. Uno no tiene dientes buenos y ya. 

Todo en el cuerpo se va moviendo, se va desgastando, se va deteriorando. Nos 

empezamos a hacer poivo eres desde el momento de nuestro nacimiento" (p. 108). 

Otro sintoma del deterioro fisico es el sexo, el cual ha dejado de llamarle la 

atencion: 

El sexo y yo ya no. No me interesa. El otro dia oi que existian los "consoladores". Me 
dio verguenza ajena. Segun yo, tuve mi vida sexual, que fue ... pues yo diria que 
bastante completa. Ahora lo que quiero es carino, apoyo, amistad, no sexo [...l. No 
me hace falta el sexo. El sexo, Hemandez, no lo es todo. Es una parte importantisima, 
pero no lo es todo. Lo se ahora' (p. 119). 

La escritora, Puga, alter ego de la autora, vive una vejez digna a nivel profesional y 

economico, pues Hernandez se sorprende de la a m p h  y cdmoda casa de la escritora, que 

en la realidad extratextual era asi: "-Es que veo las comodidades. Que antena parabdica, 

alberca, casa en medio del bosque ... hasta donde se los escritores viven muy 

austeramente" (p. 59). Es decir, Puga no t w o  una vejez con pobreza o con el rechazo de 

su familia, como menciona De Beawoir que ocurre con algunos ancianos. Al contrario, 

Puga ostenta una posicion economica holgada, productiva -pues escribe y asiste a las 

presentaciones de sus novelas, como en la realidad extratextual tambien sucedio- y con 

un estatus social y profesional de reconocimiento a su talento artistico y personal. 



Ahora bien, Maria Luisa Puga, la mujer real sorteo con exito los embates fisicos de 

la vejez que se presentaron tambien con la enfermedad de artritis reumatoide 

inflamatoria, la cual padecio estoicamente apoyada en sus terapias fisicas y en sus 

cuadernos, en su escritura, el unico medio que cono& desde nina para enfrentar el dolor 

y que una vez mas fue la ventana que le permitio espiarlo, conocerlo y soportarlo. 

6.1.3. Mexico: un tema recurrente 

Mencionaba al inicio de este estudio que NMM y LFS guardan algunas similitudes. En este 

apartado quisiera detenerme en una mas que es Mexico. En ambas novelas, la 

preocupacion de la escritora por la desigualdad social y la inercia politica del pais resulta 

evidente, pero en LFS Puga tiene cuarenta anos; mientras que en NMM. cincuenta y 

cinco. Por lo tanto, podemos preguntamos: ve Puga, a la luz de otra etapa de su 

vida, a Mexico? su critica a este pais corrupto?, &ontinua viendo a los mexicanos 

indiferentes y callados ante el abuso del sistema politico? sigue aterrando el 

crecimiento desenfrenado y caotico de la ciudad de Mexico? En general podria decir que 

si, sin embargo, hay matices que podemos observar. 

Puga le confiesa a Hemandez que al irse de Mexico por diez anos sintio la libertad: 

"Era que me sentia libre de Mexico un rato. Se me quito de la espalda f...] alla se me 

evaporaron cosas que traes encima aunque no registres: la impunidad, la corrupcion, el 

hambre, la humillacion, el enorme, enorme esfuerzo que es ser parte de esta realidad" (p. 

43). Posteriormente, luego de diez anos en Europa, sintio miedo de volver al pais. Puga 

precisa: "[miedo] a la manera en que se habia hecho una nacion. Con la decision de unos y 

la sumision de todos los demas, atrapados como han estado siempre en la necesidad de 

sobrevivir. No creo que sea algo muy distinto de lo que era antes de que llegaran los 

espanoles" (p. 42). 

Silvia Molloy seRala que en las autobiografias hispanoamericanas suele darse la 

combinacion entre lo personal y lo comunitario, lo cual tiene la ventaja de "captar la 

tension entre el yo y el otro, de fomentar la reflexion sobre el lugar fluctuante del sujeto 

dentro de su comunidad" (Molloy, 2001: 20). En NMM, como en la mayoria de la obra de 



Maria Luisa Puga, se puede apreciar esta tension en la que la autora, a traves de su alter 

ego, reflexiona sobre Mexico, e l  pals que quiere y a la vez rechaza. En su dialogo con 

Hernandez descubre que el miedo que le produce la ciudad de Mexico, asi como el  pais ha 

dejado de dolerle: 

De repente vi, no hace mucho, como se me colocaba enama [el miedo]. De la noche 
a la manana me vi secuestrada ... pero todo lo que nos pasa es siempre de la noche a 
la manana. Y vivi un tiempo asi hasta que me paso algo parecido a lo que dices tu: 
junto a mi estaba el miedo, pero en lugar de rabia a secas, lo que habia era una rabia 
indiferente. En lugar de que me mate un cancer, un enfisema o alguna dolencia 
propia de la edad, a lo mejor me mata esta cosa, esta cosa que hemos creado entre 
todos (p. 30). 

decepcion en esa "rabia indiferente"? Tal vez. Lo que si podemos percibir es 

que Puga trata de separar al pals del sistema politico que lo tiene atrapado en la pobreza, 

la corrupcion, la impunidad y lo que se deriva de ellos como e l  secuestro, e l  narcotrafico y 

la inseguridad, cuando dice: 

Mexico es mi casa, es mi cuarto, mi sitio de donde salgo y a donde llego. Mi casa. Es 
decir, donde me guarezco para pasar la noche. Mi casa esta en Mexico, pero ni me da 
emocion que ganen el PRI o el PAN, ni quiero esta esbucura que se llama pais 
Mexico. No pertenezco (p. 100). 

Finalmente, Maria Luisa Puga continua con su critica sincera y cruda hacia su pais, 

porque lo ama, anhela un cambio que no llega. Por eso, dice sabia, casi al finalizar su 

novela: 

Mexico es un pais auel. Es tal vez el pais m6s cruel del mundo y al mismo tiempo, el 
pais mas adorador de la vida. Quiere a la vida y a la muerte al mismo tiempo. Criollos, 
mestizos, indigenas. Los blancos, blancos, no. Ellos se vuelven locos aqui. La fealdad 
que vi es la frialdad de la equivocacion. MCxico no esta bien hecho. No me importa tu 
a quien le eches la culpa. Yo a nadie. Guatemaitecos, venezolanos, 
hondurenos ... nosotros una nacion de bastardos. MCxico no significa nada (p. 128). 

6.2. Diarlo deldolor, cuerpo y esaitura 

Diario del dolor es la Ultima obra que escribe y publica Maria Luisa Puga unos dias antes 

de morir en el Hospital de Nutricion de la ciudad de Mexico. Puga fallecio en la Navidad de 

ese ano a causa de un linfoma detectado tardiamente por los medicos. No fue la artritis 

reumatoide inflamatona la causa de su muerte ni e l  dolor que esta le causaba, sino otros 



dolores que se disfrazaron en su cuerpo y ocultaron la mortal enfermedad (Domenella, 

2006: 130). 

En Diario deldolor encontramos la Ultima etapa de la vida de Maria Luisa Puga, una 

etapa dificil para ella por el abatimiento de la enfermedad, pero a la vez muestra su lucha 

por entender, aceptar y aprender a vivir con artritis, de la forma que ella conocia desde 

nina: la escritura. 

6.2.1. El diario de escritura 

Esta obra de Puga es la primera y la unica en la que el titulo mismo indica su pertenencia 

al genero autobiograf~o y que se ofrece al publico como diario46. Si bien en sus anteriores 

novelas y relatos hemos detectado que subyacen vestigios de este subgenero, esta ultima 

obra se estructura como tal, aunqw con algunas variantes. Veamos aigunos elementos 

que confirman mi afirmacion. 

Como vimos en el capitulo inicial, el diario es un texto en el que se registra el dia a 

dia, por lo que se trata de una escritura espontanea y casi simultanea con los hechos que 

narra el diarista (ver Capitulo 1). En DD advertimos que no tiene las marcas temporales de 

cada dia, pero si se trata de una escritura fresca, fluida y espontanea en la que los hechos 

narrados parecen ser simultaneos con la escritura. 

En cuanto a la funcion del diario, recordemos que Sihria Adela Kohan considera al 

diario intimo como un espacio que permite a l i v i r  los sufrimientos, aclarar las ideas, 

planificar necesidades, dejar fijados los buenos momentos, observaciones, denuncias e 

ideas de quien lo escribe (Kohan, 2000). En efecto, Maria Luisa Puga menciono en una 

entrevista que su diario era una habitacion en la que "me meto y me organizo. Ahi 

reacciono a lo que me sucede, a lo que hago, a lo que leo. Ahi me quejo y maldigo. Ahi 

planeo y hago propositos [...]" (Taichmann,l987: 138). 

Aunque DD no es el diario intimo, en bruto, de la autora, sino una seleccion de sus 

vivencias, si podemos advertir que funciona como un instmmento para aliviar el 

sufrimiento fisico y emocional que padece la autora con la artritis reumatoide 

46 Sin embargo, DD es leida como novela, aunqw es un diario literario. Este problema es comun a la 
literatura del yo, porque las autobiografias son leidas mmo novelas (por ejemplo, El Diario de Ana Frmk). 
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inflamatoria. Puga inicio una lucha contra esta enfermedad en 2001, sin embargo, los 

malestares ya fe aquejaban desde tiempo atras como ella misma lo indica: 

NADIE, desde 1985, hablo de artritis y mucho menos de cadera. Se hablaba siempre 
de columna y en una ocasion de reumas (la humedad de la casa era la explicacion). 

comence a cojear? Esporadicamente, por temporadas, desde 1985. Cuando 
se volvio visible fue en 1994, ano en el que me secuestraron y cai al lodo y piedras y 
lo que hubiera como mil veces" (p. 49). 

Como vemos, la enfermedad fue detectada cuando ya habia progresado en su 

organismo, causando estragos que se extendian gradualmente. 

Maria Luisa Puga estaba acostumbrada a canalizar sus emociones y vivencias en su 

cuaderno o diario, en particular las dolorosas, ya fueran fisicas o emocionales. A mi 

parecer, desde pequena encontro en el diario la funcion terapeutica que hemos indicado 

se le adjudica a este subgenero. De igual manera, el dolor que le provocaba la enfermedad 

lo virtio en su cuaderno. 

lsaac Levin, pareja de Puga, indica en La escntum que no cesa (2007): "El Diorio del 

dolor salio de que ella me dijo: 'oye te quiero leer unos fragmentos de mi diario'. Yo me 

solte llorando de emocion, luego se los leyo a su terapeuta, Dolores, y se conmovio 

muchisimo. Entonces yo le dije sabes deberias publicarlo como libro" (Domenella, 2006: 

129). Como advertimos, para Puga el diario intimo fue su eterno companero porque en el 

registraba sus vivencias; era su soporte, su cajon de sastre para de ahi construir sus 

novelas, relatos u obra con estructura de diario, como en el caso de la obra que estamos 

analizando. 

Ahora bien, Kohan (2000) distingue varios tipos de diario, entre los que se 

encuentran el intimo, el sentimental o amoroso, los no literarios, los literarios 

indirectamente -en el que el  diano puede ser materia prima de un texto para lectores-, y 

los literarios propiamente dichos que engloba a los diarios de escritores y los diarios 

incorporados a novelas o novelas con forma de diario (como el de Ana Frank). La obra que 

estamos analizando encaja en la penultima categoria. DD surge del diario intimo de Maria 

Luisa Puga; es un texto producto de una seleccion para publicarse. 



De esta manera, DD es un diario Merario en el  que Puga narra su batalla contra el 

dolor que le provoca la artritis. En esta obra, la autora vuelve personaje al  dolor que 

siente4'. 

Asi, Dolor, con mayusculas porque es un personaje dentro del texto, tiene una 

apariencia fisica, la cual describe Puga: "[ ...] es delgado, untuoso, oscuro" (p. 12); mas 

adelante senala con humor: "huesudo, amarilloso, si no supiera que es el, diria: alla va 

otra victima del SIDA."(p. 44). Puga tambien le inventa a Dolor unos padres: 

habran sido tus padres? Sufrimiento y Resignacion. Los imagino. 
Provincianotes y cuadrados. veces los viste sonreir? Y a ella Lcuantas veces 
los gestos de carino no vinieron acompanados de un suspiro doloroso? No tienes 
edad porque de nino eras identico a lo que eres ahora: esa cosa atemorizada t...]" (p. 
69). 

Puga imagina que Dolor cumple con un trabajo el cual se pregunta si consiste en 

torturarla: tienes obligaciones? [...] con un reportes? 

Punzada a las doce treinta. Pellizcas a la una, en medio del trafico I...]" (p. 15). Como una 

metafora de que el  dolor de la enfermedad no la abandona casi nunca, Puga dice: 

"Sospecho que si. Tu eres una cosa larga, inacabable, incambiable. No tienes principio ni 

fin. Eres eternamente. No siquiera te tienes que alimentar de sangre joven. Y la luz del dia 

no te hace dano. Eres, estds siendo siempre" (p. 64). Por eso imagina que ella se caso con 

Dolor, pues la acompak a todos lados a donde va; son inseparables, lo que convierte su 

vida en un constante sufrimiento. Dice resignada: "Se que t u  no eres el causante de mis 

males, sino la consecuencia. Por eso me caso contigo y no con la artritis, a la que si 

considero una violencia (p. 74). 

El hecho de personalizar el dolor persistente que le causaba la artritis muestra el 

sufrimiento intenso de Puga que trataba de soportarlo con medicamentos, operaciones, 

asi como con su imaginacion y un optimismo que tambien inventaba. 

Ahora bien, DD esta estructurado a manera de diario intimo, cuyo esquema, de 

acuerdo con Kohan, cito en el Capitulo 2 y al cual remito. A continuacion presento las 

47 En otras palabras, realua una prosopopeya que dentro de las figuras literarias es una figura de ficcion que 
consiste en caracterizar a una realidad no animada como humana, cediendde atributos propios del ser 
humano (lengua, partes del cuerpo, etc). Es decir, da vida o cualidades humanas a objetos inanimados 
(Wikipedia, consulta en linea). 



caracteristicas del diario de manera sucinta: 1.exposicion fragmentada y separada por las 

marcas temporales; 2. discurso espontineo de la transcripcion de los hechos; 3. no hay un 

orden logico ni una necesaria relacion entre las frases o las ideas que componen los 

fragmentos ni entre los fragmentos; 4. se suele escribir desde el punto de vista de un 

narrador en primera persona, el propio autor; 5. la forma de consignar en los modelos de 

diarios existentes se caracterizan por los tiempos verbales en: a) presente del indicativo 

(tiempo neutro) y b) preterito perfecto (Kohan, 2000). 

En cuanto al primer elemento del esquema, DD es un texto que consta de 100 

fragmentos enumerados, separados no por marcas temporales, pero si por subtitulos que 

adelantan el contenido del fragmento. El discurso es espontaneo y aparenta ser casi 

simultaneo con los hechos narrados. Entre los fragmentos no hay un orden logico, pero si 

una relacion tematica entre ellos. Virginia Hernandez Enriquez (2008) considera que estos 

fragmentos funcionan a manera de entradas que tienen una continuidad, pero no un 

orden logico; apreciacion con la que estoy de acuerdo y agrego que los fragmentos, 

incluso, sugieren una lectura aleatoria. El discurso esta escrito desde la perspectiva de la 

narradora que coincide con la de la autora. Por ultimo, los tiempos verbales se 

encuentran, en su mayoria, en presente del indicativo, aunque tambien hay fragmentos 

que se encuentran en preterito imperfecto, lo cual aumenta la credibilidad de lo leido. 

Finalmente, puedo decir que DD es un texto con las caracteristicas y funciones del 

diario intimo; es un diario indirectamente literario en el que se personaliza el dolor como 

una manera de metaforizar su presencia constante en la vida de Maria Luisa Puga. 

6.2.2. (Un diario autoficdonal? 

DD tiene la estructura de un diario, cumple con las funciones indicadas (terapeuticas y 

catarticas) para este subgenero y la identidad del autoda), narradotfa) y personaje 

coinciden. Por lo tanto, cabe preguntamos si el efecto de autoficcion, que hemos 

analizado a lo largo del recorrido por la obra de Maria Luisa Puga, continua. LPuga sigue 

siendo personaje en este texto?, ambiguedad en la enunciacion?, y pacto de 

lectura es variable? 



La respuesta es que DD no cumple con los dos requisitos para ser considerada una 

obra autoficcional, a saber, no se presenta con carnuRaje en el genero, es decir, no se 

trata de una novela que en realidad contiene datos autobiograficos de la autora. 

Explicitamente se presenta como diario, por lo tanto hay datos autobiograficos de quien lo 

escribe. 

En cuanto el segundo requisito autoficcional, la identidad de la autora no es 

encubierta, sino explicita. Por lo tanto, DD es un diario iiierario, pero no una autoficcion. 

De esto se desprende que a) Maria Luisa Puga deja de desdoblarse en un personaje y en 

esta obra se presenta con su personalidad real, asi como con sus datos autobiograficos 

reales (que son resultado de una seleccion de la autora para publicarlo, no es un diario 

intimo); b) no hay ambiguedad en la enunciacion, toda vez que la caracteristica 

autobiografica se cumple y autor (a), nanador (a) y personaje coinciden en una misma 

identidad; y, c) el pacto no es ambiguo, sino referencial. El Unico elemento ficcional en DO, 

como hemos dicho, es la personalizacion de Dolor, la cual se entiende como una metafora 

de la experiencia de la autora en relacion con su enfermedad. 

Al tratar de hallar una respuesta a esta caracterIstica de la obra de Puga de 

convertir en metafora sus experiencias, recomle la aseveracion de lsaac Levin en La 

escritura que no cesa: 

Todo lo literaturizaba, lo cual quiere decir que ella vivia en una continua metafora, 
aun en lo cotidiano ... yo, durante ocho anos, vivi babeando fascinado, y luego me 
saturo y hasta me llegu6 a molestar. Porque a mi me inculcaron en casa de mis 
padres a no decir mentiras, entonces, cuando vives w n  una mujer que todo lo habla 
en metaforas, al rato ya te suena todo a mentira" (Domenella, 2006: 122). 

Lo que es innegable es que en este texto tenemos los ultimos anos o meses de la 

vida de Puga en el que podemos advertir la relacion entre cuerpo y escritura, como 

veremos a continuacion. 

o.2.3. Cuerpo y escritura 

Aralia Lopez Gonzalez, en su libro De lo intimidad a lo accion. La narrativo de escritoras 

latinwmericrrnos y su desomIIo (1985). senala que la literatura escrita por mujeres 



latinoamericanas se caracteriza por ser mas del ser o del yo que del estar o accionar, que 

corresponde mas a ia literatura escrita por hombres. De acuerdo con esta autora en la 

escritura femenina hay una busqueda de la identidad, las obras resultan altamente 

personales, la preocupacion por el entorno social se relega en un segundo plano y en 

algunos casos, practicamente no existe. 

En este estudio Aralia Lopez revisa la literatura escrita por mujeres en 

Hispanoamerica y propone tres bloques que contienen coincidencias tematicas y 

estru~turales~~. El primero comprende a las novelas que giran en tomo a la mujer en la 

busqueda de su cuerpo, de su sexualidad. Es importante indicar que en este grupo de 

novelas las protagonistas estan en estado yacente (postradas en una cama o silla de 

ruedas). El segundo grupo se caracteriza por la toma de conciencia en cuanto a la 

problematica de los hijos, la sensacion de represion que causa esta responsabilidad, y la 

libre busqueda de la pareja en igualdad de condiciones. En estas novelas el campo de 

accion de las protagonistas se reduce a su casa o a su apartamento. Por ultimo, el tercer 

bloque esta compuesto por las novelas cuya tematica es mas amplia, con preocupaciones 

que tienen que ver con el accionar del mundo y en el mundo, pero sin abandonar los 

temas intimos acerca de la condicion de la mujer. 

En el caso de Puga, la tematica de LPO tiene q w  ver mas con el accionar del 

mundo: la preocupacion por la problematica social expresada a traves del colonialismo 

imperialista extendiendose sobre los paises subdesarrollados es clara, asi como la 

busqueda de una identidad nacional, mientras que la identidad personal aparece en un 

segundo plano. 

En sus posteriores producciones POP y LFS advertimos la busqueda de la identidad 

personal ligada con la busqueda de la identidad nacional, que podemos encontrar en estas 

4 8  Las novelas que conforman el primer bloque son &!genio, de Teresa de la Paa;  Lo omortojodo, de Man'a 
Luisa Bombal, y El dmo y los perros, de Clara Siha. 
El segundo grupo lo integran Monono digo bosta, de Silvia Bullrich; Lo ruta de lo evasion, de Yolanda 
Oreamuno, y Un aprendizaje o El libro de los placeres, de Clarice Lispector. 
El tercer grupo lo componen Lo parejo de Nunez, de Gloria Alcorta; El incendio y los v15pems. de Beatriz 
Guido; Los que viven par sus monas, de Martha Mercader; Q7cio de TinieMos de Rosario Castellanog 
Sonanbulo del sol, de Nivaria Tejera; Dos wces Aliao de Albalucia Angel, y El hactigonte verano de los dioses, 
de Fanny Buitago. 



novelas a traves de su critica hacia el sistema politico mexicano y a los mexicanos mismos 

por permitir tanta corrupcion e injusticia. Esta critica es una constante porque tambien 

esta presente en el relato "RO" y en sus novelas LRL, NMM e I G ,  aspectos que hemos 

abordado en esta investigacion. 

DD es la ultima obra de Puga en la que la protagonista se encuentra en estado 

yacente. La artritis la va inmovilizando paulatinamente hasta reducir su campo de accion a 

su casa en el bosque, la cual recorre con su silla de escritorio con ruedas, no de ruedas, 

pues Puga se resistia a la idea de una silla para minuwalidos. La protagonista esta en 

contacto con su cuerpo, del cual registra los cambios ocasionados por la enfermedad 

como el dolor, la inmovilidad y la nula actividad sexual que tenia, pues su cuerpo no 

toleraba ser tocado. 

Como podemos advertir la escritura de Puga va en sentido inverso al propuesto 

por Aralia Lopez en su estudio, pues inicia con un accionar, mas que con un estar; el 

campo de accion de las protagonistas se amplia pues ejercitan el accionar: trabajan, 

viajan, buscan una pareja con la cual sostener una relacion de equidad, de igualdad, son 

escritoras, imparten talleres de literatura, buscan una identidad nacional y su entono 

social les preocupa. Sin embargo, con DO el campo de accion se reduce al igual que la 

movilidad de la protagonista. La escritura se vuelve mas intimista, mas cercana al cuerpo; 

mientras que la preocupacion social pasa a un segundo termino. 

En este sentido podemos advertir que la obra de Puga sigue una trayectoria similar 

a la propuesta por Aralia Lopez Gonzalez para la literatura escrita por hombres. Sin 

pretender ofrecer una respuesta definitiva, podemos aventurar la causa por la que la 

escritura de Puga sigue esta tendencia: el caracter rebelde de Maria Luisa Puga que no 

estaba conforme con el destino impuesto culturalmente a las mujeres, es decir, el ser 

pasivas, el no moverse, el aceptar el destino patriarcal impuesto a traves del matrimonio 

y la maternidad. Estos elementos estan presentes en toda su narrativa a traves de los oker 

ego en los que se desdobla la autora y en los cuales advertimos el accionar: como el hecho 

de aceptar la vida en pareja sin requerir del matrimonio, el rechazo a la maternidad. Al 

final de su vida, la enfermedad que padecia la fue paralizando, hasta dejarla casi inmovil 



en su silla de ruedas, pero de no haber sido asi, seguramente habria continuado con su 

actividad vital. 

6.2.4. La autobiografia ficcionalizada 

Como hemos indicado, la lectura de DD es mds referencia1 que ficticia o autoficcional, 

como el resto de sus novelas y cuentos. En cuanto al seguimiento de las huellas 

autobiograficas de Maria Luisa Puga en su obra, DD es una pieza importante del 

rompecabezas que hemos estado construyendo en esta investigacion, ya que confirma la 

presencia de la autora asi como de su autobiografia. 

En primer lugar, fue en su casa en medio del bosque en donde Maria Luisa Puga 

paso la ukima etapa de su vida. Esta casa frente al lago que describio en su novela ML y 

que sirvio de espacio para /C. Ella indica que tiene 58 anos y que su cuerpo se transforma, 

ya no esta erguido, sino encorvado y, posteriormente, imposibilitado para realizar sus 

labores domesticas cotidianas como tender la cama, cocinar, caminar. Por lo tanto, su 

casa tambien se transforma: rampas que le permiten el acceso a las habitaciones, una silla 

de escritorio para desplazarse por la casa, un baston para recoger objetos que se le 

escapan de las manos y caen al piso. Incluso, Puga indica que el baston se ha convertido 

en una extension de su brazo, pues le permite extender las cobijas cuando tiende la cama 

o jalar una cacerola cuando cocina. Todos estos impedimentos fisicos provocaban en Puga 

un estado de desanimo, de depresion, de llanto y de coraje. No es extrano, sobre todo en 

una mujer que fue durante la etapa activa de su vida toda vitalidad y accion. 

En DO Puga se describe fisicamente. Indica que su cuerpo se esta encogiendo, 

encorvando. La imagen que le devuelve el espejo no le gusta, ya que ve solo huesos, 

huesos, huesos, pues le falta de apetito la hace no comer y, en consecuencia, luce 

extremadamente delgada. La escritora dice que se volvio un garabato feo. No le agrada 

que la gente la vea asi, con esta nueva fisonomia. Ella, que estaba acostumbrada a ver, no 

a ser vista, ahora se ve obligada a tolerar la indiscrecion o falta de tacto de gente curiosa 

que le pregunta por que no puede moverse. 



Pese a su enfermedad, la escritora trata de hacer su vida lo mSs normal posible: 

realira sus labores domesticas, escribe, asiste a dos congresos: uno en Monterrey y el otro 

en Durango; tambien a una presentacion en e l  Fondo de Cultura Economica. Pero la 

presencia del dolor es wntinw, wnstante; lo que nos hace apreciar el enorme esfuerzo 

de la escritora por cumplir w n  sus compromisos profesionales. Incluso prosigue 

impartiendo las clases en El Molino, en Erongaricuaro, como sus akerego de las novelas IC 

y NMM. 

Como una forma de recuperar el animo, toma unas vacaciones en Caleta de 

Campos, una playa en Lazaro Cardenas, Michoacan, que tambien ficcionaliza en ICcuando 

Licha y Carlos llevan a Lorenza al mar. En DD, el mar le recuerda a la autora y escritora su 

infancia en Acapulco, la cual ficcionaliza en Le. 
Asimismo, la lluvia la hace rememorar su vida en Londres y Paris pero con algunos 

cambios. En el pasado quedo la mujer joven que caminaba por las calles de Roma y sentia 

que su cuerpo le pertenecia y era muy feliz, pues le causaba un placer intenso, como 

indica en "RO". En el presente de la narracion, la autora escribe: 'Mi cuerpo ya no es mio. 

Lo van a intervenir con terminos que n i  siquiera entiendo" (p. 31); su cuerpo es un cuerpo 

doliente, martirizado por la enfemiedad y los anos. 

Otro personaje importante en el texto es 'EL HOMBRE", su pareja que se ocupa en 

facilitarle la vida, en combatir por su libertad que la enfermedad le arrebataba al 

paralizarla paulatinamente. EL HOMBRE es su companero de vida, lsaac Levin, al cual 

ficcionaliza en LRL y a quien dedica su novela IC; en esta ultima lo vuelve a ficcionalizar en 

el personaje de Carlos. En NMM solo lo menciona como una presencia importante en la 

vida de la escritora protagonista. Como vemos, Puga estabilizo su vida en pareja con Levin, 

un mexicano de ascendencia judia. No fue el colombiano, ni el austriaco (o hungaro), sino 

un mexicano con quien compartio la ultima etapa de su vida. 

Ahora bien, a traves de esta investigacion hemos comprobado que Maria Luisa 

Puga se autonovelaba en su obra, ocufta en sus narradoras protagonistas -algunas con 

nombre, otras anonimas- y que su autobiografia la aprovechaba para recrear sus novelas y 



relatos; sin embargo, Puga no aceptaba del todo que su obra fuera autobiografica. Eliane 

Lecarme-Tabone (2005: 124) explica muy bien este fenomeno. cuando dice que: 

Escribir y publicar su autobiogafia supone a b vez un gran interes por el yo y el 
deseo de hacerlo publiw, dos actitudes wntrarias a lo que se les enseno a las 
mujeres sobre la conveniencia de edipsarse y el confinamiento a la esfera privada. El 
gesto autobiografiw de las mujeres lleva la senal de estas ordenes terminantes y de 
estas prohibiciones, y a veces revela una tension entre el deseo de decirse y las ganas 
de esconderse. 

En sus obras Puga explicaba que solo queria entender lo que habia pasado, para 

hacer reales las cosas porque si no las veia en palabras, la realidad se evaporaba como si 

fuera aire; sentia que no existia. En DD Puga indica su aficion por autorrepresentarse en 

su obra: 

El cuaderno sirve para inventar las palabras w n  las que voy a decir o a decirme. O sea 
sirve para ensayarlas. Hagase de cuenta que pracuw ante un espejo. ha visto 
algo mas tangible, mas concreto, mas sabroso que la escritura manuscrita? No hasta 
donde yo se. Es wmo ir caminando por una calle y de pronto ver la fachada de una 
casa invitadora, wmo hecha a la medida de uno. Si no la mete uno d cuaderno, se 
pierde pam siempre. Es mas importante meteria en el cuaderno que meterse en la 
coso. Hospitalizarse, la operaaon, el sistema de Nutricion TIENEN que entrar en el 
cuaderno o corro d riesgo de desaparecer por completo en esa realidad paralela (p. 
35 y 36) (las cursivas son mias). 

En efecto, Maria Luisa Puga descubrio en la literatura una dimension aiterna a la de 

la existencia. De esta manera, en la realidad intratextual, Puga esta siendo siempre, 

viviendo, escribiendo. No ha desparecido ni nunca desaparecera mientras h a y  lectores 

que la hagan existir a traves de su lectura. 



Condusiones 

El acercamiento a la obra de Maria Luisa Puga a traves de la teoria de la autoficcion me 

permitio comprobar que su autobiografia se encuentra oculta en su obra ficcional. A 

traves de los textos extratextuales pude verificar que la autora se desdobla en los 

personajes femeninos protagonicos, los cuales la representan en la ficcion. Estos tienen 

las siguientes caracteristicas: a) En LFS y en los relatos "RO" e "ISS" las nanadoras 

protagonistas son anonimas; sin embargo, la ausencia nominal no impide su plena 

identificacion, ya que esta se suple con datos autobiograficos o alusiones a la personalidad 

de la autora; b) Las protagonistas con nombre, AntonM, Lourdes y Susana, mantienen con 

la autora distintos grados de parecido, indicando con esto los prestamos autobiograficos o 

de personalidad con los que Puga las revestia, combinando con sus datos ficticios. En 

cuanto a Lorenza y Licha, el parecido con la autora es mayor y cada una la representa en 

edades distintas. Lorenza en la infancia y Licha en la madurez de su vida; c) Las personajes 

que poseen el nombre propio de la autora, como ocurre con sus ultimas producciones 

Nueve Madrugadas y medio, y Diario del dolor, se corresponden con la autora casi 

totalmente, indicando con esto la intencion de Puga por descubrirse, por quitarse las 

multiples mascaras que fue empleando para presentarse en la ficcion. 

Las senas que relacionan a la autora con sus personajes a partir de datos 

autobibgraficos, alusiones a su personalidad, apariencia fisica, habitos y vision de mundo, 

son vinculos que establece Puga con sus personajes para ser reconocida desdoblada en 

ellas, lo que reafirma la intencionalidad de la autora por ser descubierta por el publico 

lector que conoce su autobiografia. Por lo tanto, la obra de Puga puede ser leida bajoun 

doble pacto de lectura: autobiografica, para los que conocen su vida; o ficcional para 

quien no conoce la vida de la autora. Tambien se realiza un doble pacto de lectura. debido 

a los datos veridicos mezclados con otros inventados. 

Todas las personajes en las que se desdobla la autora a traves de su obra 

evolucionan biologicamente al igual que su autora en la realidad extratextual, lo que 

permitio confirmar que el ordenamiento de su obra propuesto en esta investigacion se 

corresponde con el proceso biologico de Puga, pues su autobiografia tiene estas marcas. 



Ademas, los textos muestran datos biograficos de la autora, que funcionan a manera de 

puentes que permiten ligar una obra con otra y que indican una continuidad. Por lo tanto, 

se establece entre estos textos una relacion o dialogo intratextual que dan continuidad y 

coherencia a la hiperautobiografia de la autora. 

En esta investigacion tambien detecte que la intratextualidad es otra forma de 

confirmar la identidad del autor, ademas de las propuestas por Manuel Alberca, ya que, 

en el caso de Puga, no solo ratifican su identidad, sino que le dan coherencia y 

continuidad interna a la hiperautobiografia de Maria Luisa Puga. Por lo tanto, se produce 

un efecto interesante: la obra es autoficcional, como ya indique, porque puede ser leida 

con doble clave. A saber, de manera individual, cada obra puede ser ficticia o biografica, 

segun la decision del lector. Pero es autobiografica a traves de la relacion intatextual que 

se establece entre las obras. 

Asi, cada novela o relato funciona como un episodio biografico y corresponden a 

una seleccion previa de la autom, en la que ella decidio que fragmentos de su biografia 

eran novelables, dignos de ser contados y preservados esteticamente, porque 

significaban para ella momentos importantes que le dejaron huella en su existencia. 

Este gusto por ver su vida ficcionalkada muestra dos objetivos: el narcisismo de la 

autora por verse reflejada en su obra, y en segundo lugar su afan por entenderse y 

explicarse. Puedo mencionar un tercer objetivo, el descubrimiento de la dimension del 

texto, una realidad paralela en la que la autora revive a traves de sus multiples dobles y se 

asegura de tener una permanencia mas perdurable que la existencia de un individuo. En la 

realidad del texto vive Puga, escribiendo, leyendo, viviendo; nuevamente sufriendo y 

gozando lo que en la vida real le toco vivir, pero en donde no muere. 

En esta investigacion comprobe tambien que en alguna de las obras de Puga 

subyacen los vestigios del diario; por ejemplo, en La Forma del silencio y en los relatos 

"Recuerdos oblicuos" e "inmovil sol secreto" estas marcas son mas perceptibles. En otras 

de sus obras, aunque no tienen las marcas de la escritura diaristica, el tono y la narracion 

intimista persisten llevando a estos textos a asumir la forma de otros subgeneros 

autobiograficos., a saber: autobiografias ficticias, Panico o peligro e Inventcrr Ciudades; 



memorias, Antonio; autobiografia en tercera persona, Las Razones de lago; dialogo o 

entrevista autobiografica, Nueve madrugadas y media; diario literario, Diario del dolor. 

Todas ellas, excepto DD, son autobiografias ficticias, ya que es la autobiografia de Puga 

colocada a las protagonistas de sus relatos y novelas, en las que se desdobla. Esto indica 

que Maria Luisa Puga sostuvo un estilo intimista, derivado de sus habitos de escritura 

desde su infancia, que no le permitio ensayar otras formas de namcion que no fueran 

desde un yo. 

Por lo tanto, su obra se desarrolla bajo las formas del abanico autobiografico, que 

constituye su hiperautobiografia, disfrazada de novela o relato, lo que la constituye en 

una obra autoficional continuada. Esta combinacion de vida y literatura se desarrolla a 

partir del habito de Puga por emplear sus diarios como puente para crear su obra literaria, 

lo que ocasiono un hibridismo de generos, propios de la autonovelacion o autoficcion. 

Este hibridismo le permitio ficcionalizarse y jugar con las reglas de ambos generos, es 

decir, contar su vida con sinceridad y expresar sus mas profundos sentimientos, pero 

tambien fingir ser otra persona, mentir, fantasear o cambiar algunos hechos. La literatura 

le permitia estas libertades y la eximia de las responsabilidades que conlleva la 

autobiografia. 

En cuanto a su obra no literaria y que se inscriben como textos referenciales 

podemos aseverar que tambien se ubican dentro de los subgeneros autobiograficos, a 

saber: cronica: Cronica de una oriunda del kilometro X, en Michoocan; retrato: Maria 

Luisa Puga. De cuerpo entero; y cuaderno de viaje: Itinerario de pkrbras. 

Asimismo, la autoficcion me permitio detectar los hilos autobiograficos 

entretejidos con la ficcion en la obra de Puga. Pero es preciso senalar que se requieren 

estudios que den respuestas a las siguientes interrogantes: son los antecedentes 

de la autoficcion en la literatura hispanoamericana, mexicana y en particular de la escrita 

por mujeres? y formas autoficcionales se presentan en la literatura mexicana escrita 

por mujeres? 

Estas preguntas surgen a partir de que al revisar la teoria autoficcional, me percate 

de que la critica literaria espanola ha indagado los origenes de la autoficcion en las obras 



de su pais y han hallado que se ubica en la novela picaresca. Asimismo, en cuanto a los 

tipos de autoficcion Francisco Puertas Moya analiza en su tesis doctoral acerca de la obra 

de Angel Maria Ganivet, autor espanol del siglo XIX, que este se desdobla en su obra 

basicamente en dos personajes: Pio cid, quien lo representa en su obra en prosa, y Pedro 

Martir, en teatro. 

En el caso de Maria Luisa Puga hemos visto a traves de esta investigacion que el 

tipo de autoficcidn es a partir de varias penonajes en las que se desdobla y que 

evolucionan con la autora de acuerdo a su ciclo vital, confirmando con esto que se trata 

de una autobiografia en donde es ella misma, pero diferente. Como todo ser humano que 

va cambiando con el paso del tiempo y tiene una evolucion en todos los niveles, ya sea 

fisica, psicologica y espiritualmente. Este tipo de autoficcion continuada a traves de su 

obra, hacen de Maria Luisa Puga un caso Unico, novedoso e importante para la literatura 

mexicana escrita por mujeres. 

En cuanto a la relacion realidad y ficcion que la literatura contemporanea viene 

presentando a partir de la incursion del autor en su obra, ya sea a traves de su nombre o 

de datos autobiograficos expresos, puedo decir que la autoficcion es un espacio de 

encuentro entre estos dos terrenos infranqueables. Sin embargo, la autoficcion muestra 

que las fronteras entre la realidad y la ficcion se interpenetran mutuamente borrando los 

limites entre una y otra, confundiendo los niveles narrativos. En esto radican las 

controversias que ha propiciado la autoficcion. 

No debemos olvidar que esta teoria surge de la inquietud por dar respuesta a la 

forma en que estan haciendo literatura los escritores contemporaneos, ya que estos 

mezclan vida y literatura, realidad y ficcion; por lo tanto, han rebasado los canones 

literarios, problematizando los niveles narrativos. Este es el juego que propone la 

autoficcion, juego que no agrada a los estudiosos estrictos en la aplicacion de la teoria 

narratologica. 

Finalmente, la obra de Puga, en la que se conjuga vida y literatura nos permite 

observar que para ella escribir desde un yo era tan natural que se le dificultaba 

distanciarse, porque en la escritura vacio sus miedos, fmstraciones y alegrias desde nina; 



la escritura la ayudo a no estar sola cuando perdio a su madre; la acompaiio en sus viajes, 

amores y enfermedades; la escritura le dio un objetivo en fa vida: su profesion; le dio 

esperanza cundo se deprimio, casi al final de su vida; la escritura tambien fue su madre y a 

traves de ser una escritora prolifica, podemos decir que la escritura la hizo madre de otra 

forma al crear multiples obras; por lo tanto, la escritura fue su eterna compaiiera y 

verdadera pasion. 

Considero que esta investigacion aporta a la literatura mexicana un estudio 

diferente y novedoso de la novelistica de Maria Luisa Puga, ya que hasta el momento no 

se habia estudiado su autobiografia y su obra de acuerdo a su ciclo vital. Esto no habria 

sido posible, si la autora no hubiera decidido en determinado momento en volverse ella 

misma en su objeto de escntura, lo que hace de la obra de Puga un caso interesante e 

inusual en las letras mexicanas. Espem que esta investigacion sea una invitacion para leer 

la obra de una de las escritoras contemporaneas mas importantes de la literatura 

hispanoamericana. 
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