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EI cuento es 1111 breve suei'io, 

ww corta aluci11aci611. 

(Borges y Säbato, 1976)1 

Los esfuerzos por divulgar la literatura 1alinoamericana del postboom dentro y 

fuera del continente han sido diversos e intensos; se pucden destacar, por ejemplo, 

los numerosos encuentros lilerarios celebrados eo diferentes paises, asi como sus 

consiguientes publicaciones. Sin embargo, aun persiste el desconoci.m.iento de escri

tores latinoamericanos no canonizados y de sus respectivas obras . .Mas desconocidos 

son aun los cuentos y los autores de estos. Asf lo sefiala el cuentista chileno Poli 

Delano en la introducci6n a la antologfa 32 narradores del Sur, publicada en 1998 

por la editorial asuncena Don Bosco. Aquf, Delano insiste en que «[ ... ] cuando un 

escritor lleva sus cuentos a una editorial, lo primero que Je pregunta el editor es si 

acaso no tendra mejor una novela2». 

Mientras que Fernando Burgos en su antolog.fa Cuentos de Hispanoamerica en el 

siglo XX (l 997) opina que es a partir de Borges cuando desaparece Ja consideraci6n 

del cuento como genero menor, Enrique Pupo-Walker reflexiona en EI cuento hispa
noamericano (1995) acerca de! hecho de que los cuentos de algunos de los grandes 

escritores latinoamericanos canoniz.ados recien se luvieJOn en cuenta despues clel 

Cit. en Jorge Luis Borges. A / Z. Cornp. por Antonio Fcmandez Ferrer, Madrid, Siruela, 199 J, 
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exito cosechado por una novela; citando como ejemplos a Juan Rulfo, Jose Maria 
Arguedas, Gabriel Garcfa Marquez y, en lo que se refiere a Ja literarura paragua
ya, a Augusto Roa Bastos. A estos se les deberfa afiadir, segtin mi parecer, Gabriel 
Casaccia. Es importante resaltar que , generalmente, la crftica literaria tambien se ha 
dedicado mas a la novela que al cuento. 

En el Paraguay -a pcsar de! tantas veces mencionado estigma de ser una «isla 
sin rnar»- se conoce y se reconoce la cuentfstica, en especial gracias a dos anto
Jogias, una edilada por Guido Rodrfguez Alcala y Marfa Elena Yillagra, Narrativa 

paraguaya (1980 - 1990) (1992), y Ja otra edilada t�nbien �or Guido Rodrfguez 
Alcala junto con Jose Vicente Peir6, Narradoras paraguayas (1999). Ademas, es 
digna de destacar La difusi6n de la cuenlfstica paraguaya en ItaLia gracias a Ja anto
Jogfa de cuentos Lraducidos al ilaliano por Maria Gabriella Dionisi, ll Paraguay: La

storia, il territorio, la gente (2001 ). 
El caso de Josefma Pla es diferente aJ de los autores anterionnente mencionados 

por Pupo-Walker: su fama internacional se debe tanto a su cuentfstica como a su 
pocsia, pero tambien a su obra ensayfstica y a la Jabor cultural que hizo dentro y 
hacia fuera de su patria adoptiva. Tal es as1 que el crftico Jose Miguel Oviedo, quien 
en su Hisroria de la literarura latinoamericana (2001) de m.as de mil paginas tan 
solo dedica unas cinco a la literatura paraguaya, Ja menciona a ella, junto a Ruben 
Bareiro Saguier, Gabriel Casaccia, Elvio Romero y Augusto Roa Bastos. 

A continuaci6n, propondremos una lectura de los cuentos de Josefina Pla a nivel 
de macrotexw, tal como lo hizo Rosalba Carnpra para los cuentos de Roa Bastos, es 
decir, una lectura eo Ja que «cada texto couserva su valor aislado»3, pero en Ja que 
se llegue a una «lectura total» tratando de «eocontrar una estructura que los redefine
como texto un.itario»4• Campra propone organiwr este sistema textual segun «ejes 
identificables», idea retomada por Glmia da Cuuha-Giabbai para Ja lectma de los 
cuentos de Renee Ferrer. Siguiendo Ja propuesta de da Cunha-Giabbai, el eje iden
tificable en los cuentos de dos antologfas de Renee Ferrer es «Ja soledad humana 
como consecuencia de los secundarios, los ejes de autoritarismo polftico, social, 
familiar y personal>>5• 

Los cjes identificabJes en los cuentos de Josefina Pla son muy parecidos a los 
descritos para Ja obra de Renee Ferrcr: los textos Lratan basicamente de la soledad 

3 Rosalba Campra, «Lectura de un sistema textual. Los cuentos de Augusto Roa Bastos», Nuei-a 
Revista tfe Filologia Hi.<pci11ica. 1987, 2. p. 790. 

4 lbfdem. 

5 Gloria da Cunha-Giabbai, La c11e111(.uica de Re11ee Ferrer: co11tinuidad y cambio tfe nuestra 
opresion, Asunci6n. Arandura, 1997, p. 57. 
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humana, tanlo de la mujer como de! hombre, provocada por su situaci6n econ6mica,

famil.iar y social. 

Este trabajo, estructurado en tres subcapitulos, -la soledad en lo alto de! cielo,

la soleclad en la casa y la soledad de siempre- concluira con algunas reflexiones

acerca de la «paraguayidad» en Ja obra de Josefina Pla.

1. La soledad en lo alto de! cielo

Corno punto de partida, se compararan dos cuentos que, de alguna manera, estan

relacionados con el culto a la Vfrgen de Caacupe, y que son «A Caacupe» y «Ciego

a Caacupe». 
En el primero, Ja protagortista Manuela es madre soltera de tres hijos y se ha 

vuello a quedar embarazada. Al acercarse el dia de la Virgen de Caacupe, su herrnaua

Ercilia lleva a sus hijos a Caacupe, mientras que ella se queda en el miserable rancho

donde viven. Cuando los hijos vuelven, se encuentran Ja puerta cerrada y perciben

un olor horrible: es que su mama se muri6 m.ientras ellos rezaban cn Caacupe . 

En este cuento se define claramcnte Ja supuesta meta de la mujer paraguaya, lade

ser madre casada, lo que se refleja en la siguiente frase narrada desde la perspectiva

de Manuela: 

Dios y la Virgen de Caacupe sabfan que ella habrfa querido ser casada, 
tener un marido de verdad, una casa donde los chicos dijesen a un hombre 
«papa», pero las cosas no suceden siempre como uno quiere6• 

Ni Manuela 1li tantas otras mujeres en los cuentos de Josef:ina Pla logran esta 
meta de tener un hombre y un hijo, preferiblemente var6n. Al encontrarse en esta 
situaci6n, reflejan la realidad del pafs. La historiadora alemana Barbara Potthast 
demostr6 en su tesis de postdoctorado i,«Parafso de Malwma» o «Pafs de las muje

res»? EI rol de La familia en la sociedad paraguaya del siglo XIX que la solterfa es 
una de Jas constantes hist6ricas que sc pueden extraer de Ja Gran Guerra en el siglo 
XIX.1. Eo posteriores ensayos, Potthast ha veuido demostrando que esta situaci6n 
apenas ha cambiado y que, hoy en dfa, el Paraguay es el pafs latinoamcricano con el 
porcentaje mas alto de madres solteras: «La mujer que vive sola, econ6rrlicamente 

6 Josefma Pla. C11e111os completo.r, Asunciön, EI Lector. 1996, p. 31. Si no se indica de otra 

manera. todas las citas de Josefina Pla son tomadas de esta cdici6n. 

7 Barbara Ponhast. J•I'araiso de Mahoma» o «Pafs tfe las mujeres•? EI rol de lafamilia en la 

sociedatf paraguaya de/ siglo XIX. Asunci6n, lnstituto Cu]tural Paraguayo-Aleman. 1996. 
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ac1iva y Juchadora o lambien resignada. pero que en todo caso sustenta sola a su 
famjJia, casi ha llegado a ser un estereoLipo»s. 

Ademas de estas observaciones ya hechas por ocros crfticos literarios en enfo
ques mas bien feministas de los textos de Josefina Pla, queremos poner enfasis en 
otros dos aspectos de este cuento dignos de destacar: Ja soJedad de la protagonista y 
Ja crilica sutil a Ja religiosidad de esta y de Ja sociedad que la rodea. Son aspectos, 
o ejes tematicos, que relacionan este cuenro con el otro ya mencionado, «Ciego a
Caacupe».

En este cuento, un cruco ciego se gana Ja vida y Ja de.loda su famiJia baiJando en 
Ja plaza del pueblo y pidiendo limosna. Todos los aiios, eJ dfa de Ja Virgen, va a Caa
cupe y regresa con algo de dinero, Jo que le pennite salvarse de las patadas de! novio 
de su madre, por lo menos para algunos dfas. Al acabarse este dinerito, vuelven las 
patadas. Y el cuento tennina con la siguiente observaci6n becha por una de las veci
nas: «Seguro que ya se termin6 la plata que trajeron de Caacupe ... » (236). 

La Virgen de Caacupe no puede, en ninguno de los dos cuentos, contribuir de 
manera elicaz a rcsolver la crisis en la vida familiar, sino que no deja de ser mas que 
una breve alucinaci6n que desaparece nada miis frotarse uno los ojos. Entonces, se 
ve claramente que pocos cüas despues de! ocho de diciembre, los problemas sjguen 
estando ahi, o incluso han empeorado. Esto no significa que Ja autora haga una 
crftica abierta a Ja religiosidad del pueblo, sino que lo que es objeto de critica es la 
peregrinaci6n al pueblo de Caacupe y la irnportancia -en dinero y tiempo- que le 
da el pueblo a estar alli en ese dfa. 

EI otro eje 1ematico. como ya apuntabamos antes, es Ja soledad de los personajes, 
aquf especialmente sufrida por el chico, que ademas de ciego, es rnudo. Esto le con
diciona y Je convierte eo una persona dependiente de su familia, que lo maltrata y lo 
destierra a la soledad. 

Lo mismo le ocurre a1 narrador en primera persona de! cuento «EI espejo», un 
aociano paralfrico que pasa sus ultimos dias en un cuarto abandonado por Ja fami
lia. Lo linico que le queda para ctistraerse un poco es un viejo espejo. Cuando se 
lo quitan, el hombre se muere de soledad y pena, ya que no ve razon alguna para 
seguir viviendo. Para Rarnon Bordoli Dolci, este cuento «encierra la historia de un 
progresivo estado de soledad que s6lo puede conducir al aislamiento mas radicaJ: el 
que proporciona.la muerte»9. 

Cuando el hombre --ciego o anciano- ya no es capaz de alimentar a Ja fam.ilia, 
es el primero en sentir Ja apatfa o, incluso, el rechazo. Como en muchos cuemos de 

8 Barbara Pot1hast, «Madres solleras c hijos naturales --o la desmi1i[icaci6n de Ja imagen 1ra-
dicional de la familia en Ame:ica Latina», Colonia, ma11usc:ito, 200 l. 

9 Ram6n Bordoli Dolci, Canto y cuento. Montevideo, Arca, 1993, p. 31. 

..! 

La lf.Paraguayidad» en Ja cuentfsnca de Jusefo,a Pla 239 

Josefina Pla, en estos dos la soledad humana tarnbien va acompaiiada de injusticia 
social: los pobres son los primeros en sentirse solos, ya que no tienen recursos para 
pagar algo como amistad o felicidad; el espejo -el ultimo pedacito de felicidad del 
anciano- acaba siendo vendido por necesidad. 

2. La soledad cn Ja casa

Durante los ultimos aiios. varios criticos literarios comentaron la condicion de

Ja mujer oarrada en los cuentos de Josefina Pla y dejaron de lado la de! hombre,

igualmente desciita en ella, implfcita y expHcitamente. y siendo la una la condicion

sine qua llOll de la otra, como acabamos de demostrar ya con los primeros ejemplos

dados. 
Angeles Mateo de! Pino establece una clasificaci6n de los diferentes tipos y con-

diciones de las mujeres reflejadas en el mundo narrativo de Pla segun el papel que

desempeiian, detemlinando binomios como los de la mujer y el otro, la mujer y el

hogar, y la mujer y el trabajo, entre otros 10. Para ella, «[L]a mujer [en los cuentos

de PJa] se define, por tanto, desde Ja perspectiva del servicio o del sometimiento al

var6n» 11 • 
Giovanna Minardi no se conforma con esta tipologizaci6n de las mujeres e inter-

preta Ja cuentfstica de Josefina Pla de Ja siguiente manera: 

Plii indudablemente quiere denunciar a la sociedad paraguaya machista 
y tradicionalista de los anos 50-60, una sociedad en la cual no es nada facil 
para Ja mujer afinnarse con toda su fuerza y autonom.ia. Para Jograr eso es 
importante, nos dice indirectamente, que Jas mujeres se relacionen entre 
ellas12• 

Poco se ha hablado hasta ahora de la condicion del hombre narrada por esta auto
ra, una raz6n mas para concentramos en cuentos cuyo protagonista es masculino 
-siempre teniendo en cuenta los ejes tematicos que desde un principio nos propusi
mos seguir. Asi, veremo.s a continuaci6n que mas que Ja situaci6n de! hombre o Ja de
la mujer, lo que le interesa a Josefina Pla es reflexionar en su narraci6n acerca de la
condici6n de! ser humano, especialmentc, acerca de su estado de soJedad. Con este

10 Angeles Mateo del Pino, «En la piel de la mujer: un recorrido por la cuentfs1ica de Josefina 
Plci», Philologica Carraderuia (Las Palmas), 1994, 13, p. 285. 

1 1 lbfdem, p. 292. 

12 Giovanna Mioardj, «Jose[ina Pla: una vo:i; a recuperar», Lerras Femenina.s, 1998. XXIV, 1-2, 
p.170 
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El tftulo de «Sesenta listas» se reficrc a un lipo de poncho quc el protagonista 
Don Celso habfa recibido cuando cra joven y que estren6 utilizandolo como sabana 
con una jovencita en el rancho de su tfo, cincuenta afios atras. Despues dej6 emba
razadas a varias mujeres y tuvo siete ltljas cou su esposa. Tras cl paso de! tiempo, 
un dfa se da cuenta de que el carbonero es su hijo, y frulo del primer amor de su 
juventud. Don Celso muere, sin poder hablar ni con su hijo ilegitimo ni con Ja mama 
de el, ni mucho meoos pudiendo hacerle saber ·a su esposa la existencia de este hijo 
recien descubierlo. 

EI cuento esta narrado en tercera persona, casi enteramente desde Ja perspectiva 
de Don Celso, corno veremos en Ja siguiente cita: 

Muchos afios todavfa habfo pasado sembrandose a si m.isrno por innu
merables noches y lugares. Habfa sim.iente suya despanarnada por los cua
tro costados del pafs. [ ... ] Se cas6 pensando que asf quebrarfa la racha, y su 
seöora comenzci a tener hijas, una detras de otra. Castaiias como la madre 
o rubias como el padre, pero hijas codas (133).

Deberia estar contento, sin embargo -e indica eJ «pero»- le hubiera gustado 
baber tenido un hijo varon. Cuando Don Celso ve por primera vez al carbonero, 
sicnte «el calorcillo de una ex.traiia simpatfa» (l 35), y al enterarse por casualidad de 
que es su propio hijo, se queda como paralizado. Podrfa ser un hombre feliz, pero 
no lo es, y ni siquiera en los (tltimos dfas previos a su muerte liene a alguien a quien 
contarle el gran secreto de su vida. Asf que su triste muerte evoca en el lector un sen
timienlo de pena y compasi6n, compasi6n por la soledad de esre hombre «rodeado 
de diez llorosas mujeres» (137). 

En este cuento, asf como en otros muchos, Josefina Pla consigue que el Jector 
se sienta paite de! relato o incluso que se identifique coa alguno de sus pcrsonajes. 
En la introducci6n a La pierna de Severina, Jose Luis Appleyard comenta que esta 
incursi6n en el interior de los personajes se debe al hecho de que Josefina Pla sabfa 
introducirse «sutilrnente en el aJma y en el pensamiento de esas vidas que aparccen 
denlro de un marco de realidad propia que es su pequefio e intransferible mundo»•3. 
La autora logra esta idcntificaci6n con el protagon.ista, estableciendo a Ja vez un 
justo equilibrio, al conseguir tambien que el Jector se distancie y adoplc una actirud 

J 3 Jose Luis Appleyard, «Breve P6rtico», en Joselina Pla, La piema de Se,•erina, Asunciön, El 

Lector, 1983, p. 4. 
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crftica y analitica con respecto al personaje -como muy bien cxpresa la crftica

Maria Gabriella Dionisi'4•
Para terrn.inar la historia de! «Sesenta listas», al carbonero Je dan este viejo pon

cbo con el que se abriga la madre -la ex amante de Don Celso-durante el carnino

hacia su pueblo natal. EI poncbo vuelve enlonccs a su lugar de origen, haciendo

ahora ya no de sabana sino de frazada para una mujer que quiza ha sido mucho mäs

fcliz en su vida que aquel primer y probablemente �nico amor, o que quiza se ha

scntido igual de sola. 
El poncho sirve, pues. para cerrar una narraci6n cfclica y, a Ja vez, para abrir un

nuevo cfrculo. 
No es este el uaico cuento de Josefina Pla donde se puede observar claramente

la visi6n cfcl.ica del muado que manliene Ja autora. Todo vuelve al Jugar de origen,

tanto los objecos como los seres humanos. Todo se repite en este etcmo drculo de la

soledad humana. Esta es la unica certeza en ese Jaberinco de Ja soledad, pJasmado en

los cuentos de esta autora. 
«La mano en Ja tierra» es el primer cuenro de la primera antologfa de Josefina

Pla, publicada por primera vez en 1963 bajo eJ mismo titulo. Es uao de los cuentos

centrales de esta autora, asf como cuento clave de este analisis. Se relaciona con

«EI espejo» por contar los uJtimos momentos en Ja vida de un hornbre mayor, y con

«Sesenta listas» por tratarse de! ftnaJ de una vida que, a primera vista y dcsde afuera,

parece haber sido feliz. 
EI protagonista Don Blas habfa emigrado desde Espafia al Paraguay cuando era

joven. Lleg6 aJ Paraguay en la epoca de la lndependencia, con lrala, primero parti

cipando en innumerables g11erras y luego, al quedar invalido, instaländose en Asun

cion. Tenia dos esposas, Maria, quien muri6 al dar a luz a su tlnica hija Cecilia, y

Ursula, quien Je habfa dado seis varones. Podrfa estar contento a sus 75 afios reme

morando los recuerdos de una vida activa y fructifera. Pero no Jo esta. Sus recuerdos

o suefios de moribundo lo llevan a Dofia Isabel, su joven esposa, a quien dej6 encinta

cn Castilla cuando se fue. Se habfa prometido muchas veces hacerla venir aJ Para

guay, e igual de veces regresarse el mismo a Castilla. Pero nunca hizo ninguna de las

dos cosas. Y ahora Jsabel estara alla igual de sola que el mismo. En este cuento, una

vez mas, un narrador en tercera persona nos transmite Ja perspectiva de! protagonis

ta, como queda reflejado en el siguiente ejemplo:

14 Maria Gabriella Dion.isi, «Oltraggio e mistiiicazione nell'universo femmin.ile di Joscfina Pla», 

en Paola Galli Mastrodonato. Maria Gabrietla Dionisi. Maria Luisa Longo (eds.), Geo·grnfie: Percorsi 

difro11tiera a11raverso Je /e11era111re, Manziana (Roma), Vecchieretli E<litore, 1999. p. 125. 

J 
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i,Y ella. lsabel? [ ... ) Quiza ha mucrto ya. Quiza vive aun retirada en 
su casona, o en un convcnto, como ramas oLras esposas y novias aban<lo
nadas. 1 ••. ] Al fin y a1 cabo 110 habfa sido uo suefio niste, pero Je gustarfa 
po�er <lespertar ( L8). 

En sus pcnsamientos se refleja la profunda soledad de este hombre, puesto quc 
no puede companir sus recuerdos y sueiios con nadie. Su esposa indigena cumple 
perfccta111cnte con su rol de sirvienta, de amanie y de madre. sin embargo, Don Blas 
no lleg6 a compartir nunca ideas y pensamientos con ella. Para Maria Gabriella Dio
nisi. la soledad dcl protagonista sc debe eo gran parte a Ja distancia psicol6gica que 
mantiene con su esposa debido a la pre.sunta superioridad cultural quc el cree tener 
sobre Ja rnujer intligena 15• Como la educacion de los niiios esta atribuida casi e;,;clu
sivamente a la mujer en una sociedad matriarcal y machista, a los hombres dcscritos 
en los cuentos de Josefina Pla ni siquiera Ies queda Ja posibilidad de mantener una 
relaci6n estrecba con sus hijos. Tal es asi que Don Blas escribe en sus memorias: 

Y !las mujeresJ llevan en sus brazos a rus hijos ha�ta quebrarse Ia espal
da, [ ... ) pero tu sicntes que esos hijos que podrias inmolar como Abraham 
cf suyo, no son tuyos, porque al mirarlos bay en sus ojos un pasadizo 
secreto por el cual se te escabullen, y van al encuentro de sus madres en 
rincones solo de ellos conocidos, y nunca puedes alcanzarlos allf ... (20).

De esta manera, Don Blas comparte su soledad con la pluma, escribiendo sus 
mcmorias. Aunque antes de morir le pide al padre fraociscano que las tlestruya. 

Es significativo que, en el cuento inaugural de Ia antologfa La mano en la tierra,

aparezca este topos de la cscritura como manera de enfrentarse uno a sf mismo y 
a su realidad, asi como de combatir Ja soledad: Ja autora Josefioa Pla tambien sc 
pudo encontrar a veces aislada al sentirse desarraigada de su tierra natal, aun cuando 
fucra un exilio voluntario tras seguirle los pasos al artista paraguayo Andres Campos 
Cervera (Julian de Ja Herrcrfa), al que conoci6 en Alicante y con el que mas tarde se 
casci. 

Corno es ampliamente sabido, Josefina Pla ya habfa escrito sus primeros poemas 
a la edad de once aiios, y en 1934 reuni6 sus poemas de adolescente bajo el titulo 
EI precio de los sue,ios. Despues de que su esposo fallecicra en Espaiia cuando e!Ja 
tcnfo trei11ta y cuatro arios. y despues de tomar la dccisi6n de regresar al Paraguay 
en 1938, esta rnujer intensific6 su producci6n lilcraria. Junto con Elvio Romero y 

t 5 Maria Gabriella Dioni,i. dnlIOduzionc�. en Ma.ria Gabrielta Dionisi (ed.), II Paraguay: La

stona. il 1,rritorio, la gerrre, Romo,Anlonio Pellicani, 2001, p. 39. 
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Augusto Roa Bastes. fonn6 el grupo Vy'a Raity, mas tarde conocido como Gene
raci6n del Cuarcn1a 16_ Fue recicn en esta epoca en la que Josefina Pla empcz6 a 
escribir CUClllOS. 

En un ensayo titulado «C6rno mc veo>>, Joscfina Pla explica las raz.ones que la 
llevarou a escribir: 

Yo necesitaba «salir» de mi. 11e1111e, en eso quc escribfa, como en un 
espcjo. 1 ... J 

Divagando, sin captarlo, Ja realidad ocuha, se acomoda con ese espejo 
que solo da Ja medida de su cmiosidad infaruuda (43-45). 

Esta breve excursi6n por la biografia de Joscfina Pla nos Jleva a cucstionarnos 
hasta que punlo la cuentfstica de esta autora actüa como espejo que refleja la reali
dad paraguaya. 

«La mano en la tierra» es un cuento hist6rico. pero a Ja vez es un cucnto acLUal. 
Si se deja de lado la ambientaci6n hisr6rica para mirar tan s6lo el esquelcto tcmalico 
que lo sostiene, sc puede ver que Ia historia se repite, las historias se repiten. hasta 
fom1ar, engarzando los cuentos como los trocitos de un puzzle, una pieza completa 
que permite ver el dibujo borroso como en un viejo espejo, tal y como aparecc des
critO en «EI espejo». 

3. La soledad de siempre

Scgun Angeles Mateo de! Pino. «Josefina Pla se define como una autora de canic
ter 'ciclico', que Ja lleva a elegir en cada epoca el gcnero propicio para comunicar 
sus vivencias, suciios y sus interrogantes» 17

• Cabe afiadir que esta cosmovisi6n cicli
ca se puedc observar tambicn dentro de su obra. Ya se ha comcntado la vuelta dcl 
poncho a su lugar de origen cn «Scsenta listas»; y en «La rnano en la tierra» Oiego, 
el unico hijo de Don Blas que hered6 de el sus ojos azulcs, le pide permiso a su 
padre para ir a Buenos Aires. bechu quc tambien da inicio a un nuevo ciclo en Ja 
historia de esta familia. 

Uno de los cuentos donde mejor se observa como la h.istoria -Ja pequciia. en 
mimiscula- se rcpite, es «Cayetana,,. Cayetana, emplcada eo una casa de <los seöo-

16 La Nacid11 (Asunci6n), 1 de julio de 2003, p. 5. Nos parcce digno mencionar en es1e lu�ar quc 
el diano asuneeno La Nacion inaugur6 el I de julio de 2003 una serie de suplemcntos euhurales bajo cl 
Li1ulo «Cnademos litcrarios", en los que sc presem6 a lo largo de cste mcs la biografia y la obra de es1a 
autora cn honor del ccntenario de su nacimicnto. 

17 Angeles Mateo del Pino, «En In piel de la rnujer ... ». op. eil., pp. 281-282. 



244 Sonjo M. Steckbau�r 

ritas, y Cayetana, Ja hija que esta tuvo del sobrino preferido de esas rnismas seiio
ritas, son ideoticas. Tal es asf quc los dialogos del principio del cuemo se repiten al 
final: 

-Cayetana, amla buscar la came.
- Cayetana, en Pinoza se vende naranja a cuatro pesos el cien. Anda

lraer. [ ... ] 
-Cayetaoa, «enjagua» lsic] mis medias. Pronto. (105; cf. 111]

En Ja ul tima frase del cuento se preve para Cayetana, la hija, un foturo semejantc 
al pasado de su rnadre ya muerta: 

EI hijo de! doctor. cuando la madre o las tfas no estaban delante, Je 
miraba [a Cayetana), entrecerrando los ojos, las piemas (111). 

EI repetir las enunciaciones citadas y el dejar abierto quicnes las pronunciaron 
son recursos Jiterarios validos con el fin de dejar al lecwr en la duda, sostenidos por 
la repelicion de los nombres de las empleadas, rnadre e hija. EI caso de Cayetana no 

es un caso unico, sino que situaciones como la de ella fonnan parte de la sociedad 
paraguaya, reflejada en su literatura. Corno apunta la propia autöra, todos sus cuen
tos 

tienen su puoto de arranque directo en Ja realidad de un dia u otro. lnclu
sive los oniricos, ya que documentan sueiios sofiados aquf; y es absoluta
mente seguro que de haber vivido en otro lugar esos cuentos habrian sido 
diforemes. Es decir, 110 habrfan sidois. 

Conclusion 

En Ja escasa critica lüeraria que se ha hecbo sobre Ja cuentistica de Josefina Pla, 
casi siempre se ha destacado su interes por la condici6n de la mujer en la sociedad 
paraguaya. Si bien es cierto que so11 aportaciones importantes, siempre han adoptado 

tan solo un punto de vista feminista. 
Nosotros nos aegamos, sin embargo, a ver a Josefina Pla como autora que urüca

meme se haya inleresado por la situaci6n de la mujer en Ja sociedad paraguaya, vien
dola mucho mas como pcrsona preocupada por la condici6n humana. Mediante dos 

J? Josefina Pla, «Acotaciones temporales», en Josel1na Pla, La piema de Severina, op. cic., 
p. 5. r-
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ejemplos demostramos que el hombre estä allf. presente, o como personaje auscnte,

al que Pla se refiere implfcitamente a traves de Ja descripci6u de la mujer. 

En una entrevista dada a Marylio Godoy y publicada en el afio de su muerte, en

1999, Josefina Pla sostiene que s[ existe una literatura femeni11a y otra masculina,

pero que 110 debeda clasificarse Ja literatura segun este criterio : 

no existc en el plan divino esa divisi6n de la lileratura en dos: una feme

nina otra masculina. Var6n y mujer son ambos seres humanos con un des

tino comun. Y de la rnisma manera que en presencia de un hombre de dos

metros de estatura y uno de metro y medio, estudiantes ambos pongamos 

por caso de biologia, na<la autoriza a establecer que debe existir una biolo-

gia para talludos y otra para enanos19. 

Para dar un reflejo fiel de 1a sociedad paraguaya, para fabricar un espejo literario

de esta «paraguayidad>> -palabra retomada de la rnisma autora-, Pla la estudi6

minuciosamente y con mucho amor. El resultado de sus estudios. e incluso entrevis

tas20 anteriorcs a sus cueutos, es uo espejo (ragmcnlado: retazos de una realidad con

vertida en obra de arte por parte de una mujer que. ademas de sec una observadora

enamorada de su objeto de anälisis, dominaba el oficio de escribir. 

En un ensayo autobiografico, Josefina Pla comenta que cuando ella, de niiia, le

pregunt6 a su padre si la literatura se Uamaba asi porque se hacia con palabras, este

le contest6: 

- No. La literatura ,w se hace con palabras. Se hace, el nombre ya lo

dice, cori /ecras ... ( ... ] 
- La literatura se hace con palabras. Y todos los escrilores emplean las

mismas palabras mas o mcnos, pero no siempre llegan con ellas a la misma 

meta o sat.isfacci6n de esa «ansiedad por ser el quese es»z1 • 

Josefina Pla lleg6 a esa satisfacci6n de la que su padre hablaba ya que supo c6mo

engarzar Jas letras y las palabras. 

19 Jose[ina Pla en Maryl.in Godoy, Joseji/lO P/a, Asuoci611, Don Bosco, 1999. p. 76. 

20 Angeles Mateo de! Pino, «En Ja picl de In mujer ... ». op. cit., p. 283. 

21 Joscfina Pla. •Corno me vco,,, cn ,11/Ja de America. Montevideo, ILCH, 24-25. p. 44. 
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