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Cuestiôn femenina v
en el siglo XIX

Briseida Allard

ff ace ya gn siglo que, en 1887, publicd Benito Pérez Galdds la novela Fortunata y Jacinta. perteneciente
Il a la serie de novelas espaflolas contemporâneas, atiende a la descripciôn de Ia sociedad madrilefra de
finales del siglo xlx con unâ técnica realiSta cercâna al naturalismor.' Pérez Gatdds, ùaeleaù;l 

-linerat

comprometido con los dilemas y contradicciones de la Espana que Ie tocd vivir, fue el autor de lengua
castellana que trat6 con mayor intensidad aspectos fundamentatôs de la condiciôn femenina.

Parte sustancial de su ingente obra tiene a ta mujer (generalmente Ia de clase media) como su central
protagonista y eje problemâtico. Este hecho no parece ser càsual si tenemos en cuenta que, para la época en
que Pérez Galdds escribe, ya la cuestidn de la emancipacidn femenina se habia convertido en un asunto
polftico de primera importancia en varios paises europeos y eelr-r. En ellos, el protagonismo hist6rico de las
mujeres, ademâs de ser un hecho clave, constituye una evidencia. La naturaleza de esla cuesti6n, desde luego,
variô mucho de un pais a otro y de una época a otra. En el caso especifico de Espafra, el retraso de su desarrollo
socio'politico entrafld el tardio debate en torno a la incorporacidn de los nue"os mapas sociales en la arena
poiitica. Los términos de _ este debate podrian explicar, en fiarte, Ios contenidos nairativos galdoseanos. En
todo caso, en el centenario de una obra literaria que, airn dentro de sus limitaciones, contfbuye a denun-
ciar la marginalidad y opresidn de las mujeres, bien valen algunas reflexiones, apenas aproximaiivas, acerca
de esa cuestidn compleja y apasionante que constituye el aflôrarriento de la cuôstidn fômenina en el arte.

literatura

Con razdn ha dicho Emesto Sâbato que
"el siglo xD( no sdlo culmind en la idea
de que el hombre queviajaba en ferroca-
rril era moralmente superior al hombre
que andaba a caballo; culmind en la
doctrina mâs inesperada de todos los
tiempos: en la identidad de los sexos"2.
En efecto, en el curso del siglo xx,las
fuerzas econômicas y sociales en juego
en Europa occidental y EEUU comen-
zaron a comprometer las funciones
sociales tradicionales, denno de un riâpi-
do crecimiento de la poblacldn europea.
Aunque el momento de aparicidn de
estos fénomenos varia de un pais a otro,
en términos generales, las clases medias
profesionales e industriales comenza-
ron a asumir un papel cada vez mâs des-

la autora es panamefra, profesora en la Univeni-
dad Nacional de Panamd.
^ Segtr Hauseç e.s muy dificil -"cuando no jus-
tamente desconcsrtanls'r- gsplrar el movimiento
artistico que caracteriza la segunda mitad del siglo
XD(, en las llamadas fases 'realista' y 'naturalis-

ta', dicotomia què "no hace mÉs que éomplicar la
cuesti6n y colocamos ante un falso problana".
Amold Hauser:Ifu oria sociat de Ia I iteratwav dcl
arte, t. 3, p. 7 6;Labor, Barcelona, 1983.
'Emeso Sâbæo: Hombres y engranajes. Hetero-
doxia,p.97; Alianza Editorial, Madrid, 1980.

tacado en la vida politica y social; esto
ocurre dentro de una redefinicidn de "lo
virtuoso" en términos que capacidad y
realizaciones (meritocracia individua-
lista)3. Es ia época de la difusidn del an-
ticlericalismo, la masoneria, la filan-
tropfa y los movimientos sociales libera-
les reformistas. Ahora bien, ;qué rela-
ci6n guardan con el cambio histdrico
seflalado la dimensidn de la experiencia
y su dinâmica bâsica, esto es, la relaciôn
entre los sexos? En esta perspectiva,
asunto fundamental resultaron los cam-
bios provocados por el capitalismo en
las modalidades que asumia el pardn fa-
miliar tradicionala. Los cambios en la
mentalidad social con respecto a la
sexualidad generan una alteracidn fun-
damental de las relaciones sexuales y
românticas entrc hombres y mujeres. Si
bien la propagacidn de nuevas conduc-
tas sexuales fue desigual entre clases y

3 Cf. !.J. Hobsbawm: La era del capiralismo;
Guadarrama, Barcelona-Madrid. 1981.
a Cf. Angus Mclaren, "El trabajo de la mujer y la
regulaciôn de la familia: la cuestidn del abono", en
Mary Nash (ed.): Presencia y prongonismo. As-
pectos de la historia dc la mujen Ediciores del
Serbal, Barcelona. 1984.

gupos sociales, la mujer fue ganando,
no sin dificultades, una influencia cre-
ciente sobre la sexualidad y la repro-
ducciôn dentro de matrimonio -"ese
primer modelo de sociedad polirica"-
como expresara Rousseaus.

Porque la historia de la mujer estii
indisolublemente unida a la historia de
lafamilia, esposible valorar, en un tiem-
po en que las mujeres no eran miembros
de pleno derecho de la sociedad por la
sola circunstancia de ser mujeres, cdmo
tales cambios en la ideologia, las men-
talidades y estructuras socio-familiares
redefinen el papel de ellas. La visidn
tradicional y ciertas imâgenes estereoti-
padas femeninas empiezan a ser desde
entonces, cuestionadas. En verdad, el
principio de los derechos individuales
fue crucial para el surgimiento de una
praxis critica al orden patriarcal. La
ideologfa liberal fue importante en el
primigenio cuestionamiento de la opre-

5 Cf. Linda Gordon, 'Matemidad voluntaria: ini-
cios de las ideas feministas en tomo al control de
la natalidad en los EEUU", y Edward Shorter, "l,a
ilegitirnidad, la revoluci6n sexual y los cono.
cimientos popr.lares sobre el control de la natali-
dad en Eurça", en Nash; ap. crl.
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siôn femenina, teniendo en el ensayo
The subjection of women (1869), de
John Stuart Mill, la declaracidn clâsica
de la aplicabilidad del credo liberal a las
mujeres, prefiguradas en el libro de
Mary Wollstonecraft, Vindicaci6n de
Ios dereclws de la mujer (l'196)6.

Por vez primera

Es asi como las expresiones predomi-
nantes del feminismo decimonônico
aparecen vinculadas a los grupos y cau-
sas liberales, pero sostenidas por un nue-
vo grupo de mujeres, en râpida ex-
pansiôn, cuyo modo de vivir tenia muy
poco que ver con el de las mujeres del
pasado.T El advenimiento politico-
ideoldgico de la clase obrera también
permea buena parte del movimiento
feminista contribuyendo a decantâr pre
blemas especificos de las mujeres po-

6Cf. C.B. Maçherson: La democracia liberal y su
época; Nianza Editorial, Madrid, 1981.
' Cf. Richard J. Evans: Las feminisns. Ios
movimientos de ernancipaciôn de la mujer en
Europa., Amér tca y Australas ia, I M0 - 1920; Siglo

X)(I'Madrid, 1977.

bres8. No obstante las mejoras y las re-
formas que los regfmenes liberales pro-
porcionaron a la condicidn femenina,
las reglas normativas de su comporta-
miento y catâcter -la moral vicûoria-
na- siguieron siendo estrictas y limi-
tantes. En verdad, al redefinir la natu-
raTezade la opresidn femenina, oscure-
cen los diferentes mecanismos del poder
patriarcal-capitalistae. A finales del
siglo, las dificultades para lograr cam-
bios legales y formales en materia de
educacidn, acceso a la propiedad y o
mayores oporhrnidades de control sobre

8 Véanse Auguste Bebel: La mujery el socialismo;
Fontarnara, Barcelona, 1976, y Ev ans, op.c it., pp.
167-220. Cf. el estimulante articulo de Bârbara
Taylor, "Feminismo socialista: 6ut6pico o cien-
tifico?'!, en Raphael Samuel, ed.: llistoria popular
y leoria socialisla;Ciuca, Barcelona, 1983.
9 cf. Judirh Astelarra, "Mujer y poliriia", Revrbla
mujeres, Ne4, Madrid, 1984. El término "patriar-
cado capitalista" acufrado por Zillah Eisenstem,
ccrceptria "la economia politica de la sociedad, no
rinicamente uno o el otro (patriarcado o capitaïs-
mo), sino una combinaci6n muy particular de los
dos". Véase "Hacia el desarrollo de una teoria del
patriarcado capitalista y el feminismo socialista",
en Varias: Teoria feminista (selecci6n de textos),
Ediciones de CIPAF, Repriblica Dominicana,
1984.

su sexualidad llevan a las mujeres masi-
vamente, por vez primera, a la lucha
politica por el derecho al voto. Ocurre
entonces la conexiôn enEe la lucha de
las mujeres y una conciencia feminista,
vale decir con el movimiento destinado
a superar la dominaciôn estructural de
un sexo por el otolo.

Aquel "inesperado" suceso deci-
mondnico que constituye labûsqueda de
la igualdad sexual es parte de la revolu-
ciôn cultural que conmovid a ese siglo.
La diversa complejeidad que estâ situa-
ci6n fajo aparejada, tanto a la estructura
como a las mentalidades sociales, se
revela significativamente en la literatura
decimondnicarl. Decia Eugene Pelle-
tan, liberal francés de ese periodo: "pre-
ferimos la prosa que en virtud de su lib-
ertad de movimiento, se adecria mâs a
los instintos de la democracfa"lz. En
efecto, la literal.ura, al asignar y recono-
cer la sociabilidad como objeto propio,
se llena de inquietudes morales que,
tânto como reflejo de la posicidn del
autor, trasunta el ambiente ideoldgico y
los afanes de la colectvidad. Asi, al no
poder obviar la transcendencia de los
profundos cambios sobrevenidos en las
jerarquias sociales, la literaturadel siglo
xx confisura a su modo la referida

10 Cf. E ans: op. cit. , pp. 45-166 y Astelarra:
op.c it., para precisar el si gnifi cado hist6rico-po-
litico de ese acontecimiento.
ll En 

"rt" 
sioacidn todavia la obra literaria como

creaci6n anistica representa eI punto de encuentro
entre la conciencia individual y la colectiva,
suministrando a los miembros del grupo, en el
plano de lo imaginario, una satisfacci6n que debe
y puede compensar las mÉhiples frustacicnes
causadas porlos compromisos y las inconsecuen-
cias inevitables impuestas por la realidad. hcien
Goldmann: Ia creaciôn cuilural en la sociedad
moderra; Furtamara, Barcelona, I 980.
12 Citado por Hobsbawm: op. cit. ,p. 410.

VOLADOR (DE LUZ)

"Yo le pedirfa al general Matthei, con gran respeto, que tenga una opinidn definida sobre algin tema, porque no
tiene ningin sentido que cada dos o tres semanas ustedes nos estén preguntando qué opinamos de las ûltimas
declaraciones del general Matthei. Como cambia mucho de opini6n..

Hemos luchado por una eleccidn libre en la forma en que ahora le parece adecuada al general Matthei. Lo pudo
haber dicho hace un aflo atrâs.

No nos engaflemos. Va a haber un candidato que va a ser Augusto Pinochet, va a haber un plebiscito entre el
si y el no, y Io vamos a derrotar, y en eso e ltamos trabajando. Todo 1o demâs son voladores de lubes."

Ricardo Lagos; La Epoca, Santiago de Chile, I I de mayo de 1988.
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rebelidn de las mujeres. La temâtica
femenina, principalemente en la segun-
da mitad del siglo13, fue un resultado
orgiânico, casi necesario del surgimiento
de la ëxpansidn y de la profundizacidn
del acontecer histdrico. Cabe, en ese
sentido, la expresidn de Madame de
Staël: "lo que se admira como arte se
introduce en la vida real".

La forma mâs primitiva

Una cronologia de la temâticâ femenina
en la literatura del siglo xx parece evi-
denciar con bastante fidelidad la evo-
lucidn del develamiento social de las
angustias de la condiciôn femenina. Es
precisarnente en Francia, donde la par-
ticipacidn de las mujeres en el cata-
clismo revolucionario fue inusitado por
lo inédito de su dimensidnra, donde es
posible encontrar voces y letras de mu-
jeres como Ana Germana Necker, baro-
nesa de StaëI, de Lucile Aurore Dupin o
George Sand, de Flora Tristân, que
desgarran el velo y dan cuenta de que "el
sexo es la forma mâs primitiva y tehirica
del poder"ts. Asf, la pionera Delphine
(1802), de Madame de Stael, planæa el
derecho femenino al amoren libertad; la
Lélia (1832), de George Sand, es la
primera en seflalar miis abiertamente
problemas erdtico-sensuales femeni-
nos; o las propias viscisitudes de Flora
Trisfân, confesadas en su Peregina-
ciones dc una paia (1838)16. Eran los
tiempos cuando todavfano pedian dere-
chos polfticos para las mujeres, sdlo la
igualdad civil y la igualdad sentimental.
Son mujeres descubriendo la opresidn,
primero sobre su cuerpo, sobre su sexua-

lidad, quienes subliman este "extravio"
clamando: "es el amor golpeando con su
frente ciega todos los obstâculos de la
civilizacidn" (Sand). Esta denuncia
temprana va quedando paulatinamente
ahogada, a medida que las "disidentes"
voces femeninas van siendo acalladas.
Triunfan los tipos stendhalianos con-
frastâdos entre dos ideales de mujer, una
enérgica, rebelde, singular-encarnada
en Matilde de La Mole. en la Diana de
Maufrigneuse o en la tardia Ana Ka-
renina de Tolstoi- la otra, sensible,
amante y matemal, como Madame de
Renal o Kitty Lidvina. También se
vuelve recurrgnte el tema de la mucha-
cha "cafda" redimida o la prostituta no-
ble, de corazôn puro que aparece en
obras de Victor Hugo, Eugenio Sue,
Alejandro Dumas, Balzac o Dosto-
yevski17.

Es evidente cdmo a partir de la
segunda mitad del siglo empiezan a
dominar en el mundo narrativo los
pormenores de lacotidianeidad, lo ordi-
nario, lo doméstico, en fin la esfera pri-
vada de la vida social. I-o que Lukâcs
llamd despreciati.ramente "la priva-
tizaciôn general en la visidn de sociedad
e historia"t8. En todo caso, ya sabemos
que tanto la vida cotidiana como las
mujeres - simbolo por excelencia de la
vida cotidiana- habian empezado a
rebelarse. A medida que transcurren ios
aflos cobra vida en la literatura una

17 Véanse Hauser, op. cil., y Mirta Aguirre: E/
ronnnt ic ismo de Rouss eau a V fctor H ug o; l-etras
Cubanas, la Ha'oana. 1973.
r8 G. Lukâcs: La novela histôrica, p. ,t0; Sigio
Veinte, Buenos Aires. 1966.

imagen de mujer mâs cercana a la real,
definida cada vez por las particulari-
dades que debe a la situaciôn contin-
gente en que se encuentra colocada. En
verdad, una mujer que mâs que existir se
va produciendo. Si el hacer de las
mujeres, como grupo cultural, se instala
en lo privado, no debe sorprender la
preminenciade situaciones menos gran-
diosas, es cierto, pero también menos
episddicas, en el arte literario de este
periodo.

Un caso excepcional

Bien decia Flaubert que "no son læ
perlas las que hacen el collar, es el hilo".
En efecto. nunca como ahora se habian
develado ios entretelones de la vida
diaria, sus entrafras determinantes, lo
que no se encuentra a flor de piel. La
doble moral, el divorcio, el fracaso
conyugal de matrimonio sin amor, el
autoritarismo familiar, los conflictos
generacionales, el mundo infantil, los
reclamos igualitarios de mujeres sen-
sibles o , simplemente, la mujer apasio-
nada que, por serlo, rompe barre.ras
convencionales, son asuntos que apare-
cen invariatrlemente, de una forma u
offa, en la literatura de la época. Allf
eslân, entre otras, E/ divorcio y Un
c oraz6 n de M uj er, de Bougert; Carme n,
de Marimm{ U rw lecciôn de mntrima-
nio y La madr as tr a, de Balzac; El ho gar,
de Sudermanni Casa desolada. de Di-
ckens; M undillo antiguo, deFogezzar6'
N and, de Zola. Estas obras denuncian el
poderbrutal y destructor delapersonali-
dad humana en el ancien regime, con-
firiendo a las protagonistas femeninas

13 "E1 siglo XD<, o lo que por tal solemos entender,
comienza alrededor de 1830. Durante la
Monarquia de Julio, y no antes, se desarrollan los
fundamentos y los perfiles de este siglo, el orden
social en que nosotros mismos estamos arraiga-
dos, el sisæma econ6mico cuyos principios y
antagonismos pe.rduran hoy todavia, y la literatura
en cuyas formas noc expresamos hoy por lo gene-
ral". Hauser: op. cit.,p.6.
'" Cf. Albert Sobul: Comprender Ia revoluciôn

francesa; Critica, BarcelLa, 1983. Tambiâ
AndÉe Michel: El feminbmo; Fondo de Cultura
Econdmica, México, 1983.
15 l: expresidn es de Emeso Sdbato.
16 Véanse Andre Maurois: Léliao lavifu de Geor-
ge Sard; Alianza Emece, Madrid, 1973 y lean
Baelen: Flora Tr istân. F eminisrno y socblisrno en
el Siglo XIX; Taurus, Madrid, 1973. Para una re-
censi6n de la labor literaria de Madame SraëI, véa-
se Mirta Aguirre: EI ronanticisrno de Rousseau a
Vîctor Hugo; Letras Cubanas, La Habana, 1973.
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ese brillo fascinante, ese halo heroico,
esa trâgica grandeza humana. En ese
sentido cobra particular relieve el cues-
tionamiento de los valores del patriar-
cado pre-moderno, haciéndose patente
la estrecha relacidn que prevalece enfte
el progreso y laperspectiva del futurode
la sociedad burguesale.

Es sabido que la categoria de una
obra liæraria la marca siempre sobre-
todo "la categoria de su personaje cen-
ûal, su modo de ser hombre o de ser
mujer, de definirse y de producirse ante
el mundo o simplemente ante su mun-
dot'N, La literatura decimonônica va
cristalizando una especie de personaje
femenino problemâtico, victima sujeta a
valores degregados en un mundo ya no
conformista ni tradicional2r. Este fen6-
meno lo apreciamos desde la antici-
patoria Madanù Bovary (1856), "ese
primer personaje sin remordimiento que
no ostenta cinismo y cree que lo que
hace se justifica por si mismo"; pasando
por Casa de mufrecas (1879) de Ibsen, y
llega a su punto culminante, a mi juicio,
con la magnihca obra de Henry James,
Las bostonianas ( 1886), uno de los
primeros testimonios del feminismo en
accidn y posiblemente el primer retrato
literario de una relaciôn amorosa entre
dos mujeres. [^as evidencias parecen
seflalar que esta evolucidn puede ocurrir
sdlo en aquellas sociedades con un de-
terminado grado de desarrollo social,
impactadas ademâs por la extraordi-
naria fl oracidn de movimientos sociales
urbanos, esas "acciones cqlectivas
conscientes destinadas a transformar los
intereses y valores sociales inserûos en
las formas y funciones de una ciudad

19 En opini6n de Hauser "nada esuba tan bien
calculadopara servirde base a la idealizaci6n dela
clase media, corno la instituci6n del matrimonio y
lg familia", op. cit-, p. 108.
- G. Luckâcs: op. cit.,p.58.
" Con los personajes literarios femeninos ocurrc
un proceso inverso al sefialado por Lucien
Goldmann en los pen:onajes masculinos. Cf. Para
utu sociologîa d,e Ia novela, pp. 15-36; Ciencia
Nueva, Madrid, l!)67.

histdricamente determinada"z2, enre
los que es cuentâ lâ protesta organizada
de mujeres de finales de siglo.

En este sentido, Inglaærra consti-
tuye un caso excepcional. Si bien es en
Inglaterra donde se manihestan los pri-
meros brotes de lo que habia de consti-
tuir un vasto movimiento europ€o de re-
novaciôn de cânones estéticosts, siendo
mâs adelante cuna de unos de los miis
significativos movimientos femeninos,
su literatura es incapaz de participar en
el gran descubrimiento colectivo que
evidencia la evolucidn artistica comen-
tada. El anâlisis de la vida inælecrual
inglesa permite ligar la situaciôn litera-
ria al proceso mâs general de la evolu-
ci6n de conjunto de la sociedad britâni-
ca y explicar la exl.raordinaria estâbili-
dad y conûnuidad del sistema de valo-
resu, de esas formas culturales tân re-
presivas que impregnffon el ideal victo-
riano de la femineidad o, lo que es lo
mismo, de la esfera privada de la socie-
dad. Al que intentrn contrariar los subli-
mados amores de los personajes femeni-
nos de Jane Austen, Charlotte Brontë,
Grace Poole y George Eliot, esas magni-
fiÇas mentes que no tomaron parte en el
movimienûo feminista y deliberada-
mente se abstuvieron de asociar a éste
sus nombresA.

Un asomo del problema

En aquellos paises social y politica-
mente mâs aFasados, una aproximacidn
entre literatura y mujeres fue con fre-

2 Manuel Castells: Iz ciudad y las nrasas.
Sociologïa de los movimientos socbles urfunos ,
p. 20; Alianza Univenidad, Madrid, 1986.
u Cf. Beatriz Maggi: El cambio histôrico en
William Shakespeare; Letras Cubanas, La
Habana, 1985.
u Perry Anderso : La cultura represiva. Eletttzn-
tos de la cultura nocional briuinica; Amagrama,
Barcelona. 1977.
É Sog"tent", anâliiis acerca de estas narradoras
en Virginia Woolf: Una habitaciôn propia; Seu.
Barral, Barcelona, 1980; y Eva Figes: Actitudes
ptriarcales. Las mujeres enIa sociedad, lJianza
Editorial, Madrid, I 980.

cuencia una misma cosa con los impul-
sos patridticos por la construccidn de
una identidad nacional. Es el caso de las
novelas h ispanoamericana s como Tab a-
.ré, Cecilia Valdés, Amalia y Mar{a6.
Por su parte, Alemania se encuentra en
proceso de gestaciôn de una literatura
nacional en cuya base no habia una
nacidn unificada, cuestidn que potencia
las circunstacias de la lfi g enc ia, de Gôe-
the; de laThusnelda, de Kleist olaJu-
dith, de Keller'. Caso particular fueron
los narradores rusos del ûltimo cuarto
del siglo XIX, que al filo de una ideolo-
gia populista, cuestionan los retIdgra-
dos valores y prâcticaspatriarcales anti-
guos. Alli estân las muchachas creadas
por Ostrovski, enfrentadas siempre con
padres auûoritârios y enemigos de cual-
quier libertad. Véanse sl Corazdn ar-
diente o La sin dote; iQué hacer?, de
Chemichevski o Los hermnnos Kara-
môzov, de Dostoyevski. En Espafia, el
fendmeno descrito no es menos com-
plejo y se determina también, en gran
medida, conforme al contexto histdrico
en el que se produce. Se puede conside-
rar a Benito Pérez G. (1 843- I 920) como
el cronista de la vida cotidiana ---€sa
vida cotidiana en tantos aspectos reflida
con la modernidad europea- de la
restauraciôn espaflolaæ. La mayoria de
sus obras oponen dos mundos: el radi-
cional-religioso y el moderno-liberal; y
en esta dicotomia antitética se inscriben
sus personajes y situaciones. As(, por

6 Cf. Evelyn Cherpak, "La participaci6n de las
mujeres en el movimiento de la independencia de
la Gran Colombia, 1780-1830" y Cynthia Jeffres,
"Educaci6n, filantrçia y feminismo: Partes inte-
grantes de la femineidad argentina, 1860-1926",
ezr Asunci6n l,aurin (comp): Las mujeres lati-
noamericanas. P erspect ivas histôrdcas; Fbndo de
Cultura Econ6mica, México, 1985; y Mirta Yâfrez
(comp.): La noyela romint ica lat inoamer icanai
Casa de las Américas, La Habana. 1978.
' Luckâcs: Realistas alemanes del sigto XIX;
Griialbo. 1970.
z Ûna ies"ripcion de imponantes claves socio-
politicas y culturales de esrc perïodo en Juan A.
Humigdln: l,a politica,la cultwa, elrealismo y el
pueblo; AlbeîoConzôn Editor, Madrid, 1972.

NO HA LUGAR

"Esas son opiniones del general Matthei. La Constitucidn no serâ modificada por ahora."

Almirante José T. Merino; La Epoca, Santiago de Chile, I I de mayo de 1988.
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ejemplo, en Dofia Perfecta, Gloria, La
familia de Le6n Roch, Fortunata y Ja-
clnta. Sus novelas, a contrapelo de la
evolucidn histdrica, exponen el destino
cenado de la mayoria de sus personajes
femeninos; ninguna tiene la menor posi-
bilidad de elecciôn, sino que todas pare-
cen prisioneras de un circuito predeær-
minado; ellas nascienden su propia
identidad y se convierten en portavoces
de iristituciones y grupos sociales liga-
dos al ancie n re ginp .Por mâs polémico
que sea el punto de vistr galdoseano
(limaginemos qué rato le pudieron dis-
pensar las feministas de la época al autor
y su obra!) subyace en él un asomo del
problema de la transformacidn de los
radicionales patrones emocionales de
la mujer sujeta al dominio doméstico, a
lacuestidn deque este dominio de lopri-
vado presenta una sensibilidad extrema
a los predicamentos de orden conserva-
dor, aspecto sin duda signihcante cuan-
do se tata de la participacidn-incorpo-
racidn de la mujer en la totalidad social.
Lo que Pérez Galdds aprecid menos es
que larazdn de ser de estaproclividad al
conservatismo no radica en supuestas
esencias femeninas sino en una ptua
construccidn social, cultural y politica

Hæta hace muy poco --observa
Eva Figes- la mujer no t€nia voz
pûblica. Estaba excluida de la educacidn
y de los asuntos ptiblicos: un inmenso y
negro océano de silencio dilatândose
haciael pasado. Y esto con frecuenciase
enarbola como prueba de la natural
aversidn de la mujer a la expresidn o a la
accidn priblica, su acuerdo fundamenùal
con el papel tradicional que desem-
pef,an... Sdlo en el siglo XVIII y, mâs
concretamente, en el XIX, empezô a
hacerse corriente que las mujeres expre-
saran su pensamiento, como Consecuen-
cia del mayor ocio y de la mayor difu-
siôn de la ilustracidn. Y en cuanto hubo
una minoria considerable de mujeres de
expresidn articulada, al tiempo asomd el
feminismo su odiosa cùeza"ze.

A decir verdad

Todo planteo polftico-ideolôgico; por
mfnimo que sea, surge desde un âmbito
histdrico-cultural propio y aparcce
tefiido por su signo. En el climade trans-

a Eva Figes, op. c it., p, 162. Ci. Agnes Heller,',[:
divisidn emocional del trabajo", Ne.ros, México,
1980.

formaciones otales que el siglo XIX
proporciond, la literatura no se libra de
"esas emociones fuertes que la vida ha
prodigado". la rebelidn femenina es
una de ellas y es posible palpar su pre-
senciaen los criterios sobre temas y mo-
dos de ejecucidn de la literatura y demâs
artôs. Y todo ello'a pesar de los mismos
escritores decimonônicos. Ellos com-
parûen, sin lugar a dudas, la mayorira de
los supuestos imperantes sobre los se-
xos, acerca de la separacidn de las esfe-
ras ptiblicas y privarlas, de la domesti-
cidad de la mujer y la supremacia mas-
culina. La frase de Flaubert "Madame
Bovary, c'est moi" es verdadera en este
sentido. Quizis todos ellos harian suyas
las palabras de lbsen, quien ante un
auditorio de sufragistas en 1898, confe-
saba: "lo que he escrito respecto a la
mujer lo he escrito sin designio tenden-
cioso... no me reconozco el honor de
haber hecho nada por la emancipacidn

de la mujer. A decir verdad, ni siquiera
comprendo lo que se entiende por eso..."
Eshmos, pienso, ante un fendmeno a la
vez social y biogrrâfico-literario o per-
sonal de los escritores. En todo caso,
recordemos a George Sand, George
Eli61 t Fernân Caballero, mujeres nov-
elistas, obsesionadas por la servidumbre
de su género, que tratân de ser como
hombres y, usando nombres masculi-
nos, disponer de la misma libertad de
accidn y de iguales condiciones para el
comportamiento.

Una vez C. rùy'right Mills sugirid que
las injusticias personales tenian que ser
naducidas en términos sociales para
permitir identificar sus raices y comba-
tirlas. El movimiento de mujeres del
siglo XIX contribuyd en gran medida a
generar esta dinâmica en una porcidn
importanæ de la literatura decimo-
ndnica, masivamente escrita por
hombres. (E)
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