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TEXTE

Ena Lucía Por te la, li cen cia da en Len guas Mo der nas y Li te ra tu ra por la
Uni ver si dad de La Ha ba na, es una es cri to ra cu ba na con si de ra da una
fi gu ra des ta ca da del mo vi mien to li te ra rio de las no ví si mas. A tra vés
de este grupo de es cri to ras y fe mi nis tas, sur gi do en la dé ca da de los
90, ha flo re ci do la li te ra tu ra cu ba na es cri ta por mu je res, que ha abor‐ 
da do temas inusua les como la pros ti tu ción, la se xua li dad, las dro gas,
la vio len cia do més ti ca, el ero tis mo, etc., con el ob je ti vo de ex po ner
las duras reali da des del pe rio do es pe cial en tiem pos de paz en Cuba.
Este mo vi mien to re vi sa, a tra vés de una mi ra da más crí ti ca, los dis‐ 
cur sos his tó ri cos y los cá no nes li te ra rios me dian te la abo li ción de las
es truc tu ras so cia les pa triar ca les. Luisa Cam pu zano se ña la que:
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[los] grupos de académicas, escritoras, artistas y comunicadoras, con
apoyo institucional o sin él, comenzamos a organizarnos y a imaginar
programas y acciones, convencidas de la urgencia de intervenir con
nuestras prácticas culturales y profesionales específicas en la
azarosa contemporaneidad de la mujer cubana, para promover la
asunción de una conciencia de género, otorgar mayor visibilidad a su
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historia y sus realizaciones culturales, y reforzar por esta vía la
autoestima tan necesaria en momentos de crisis e incertidumbres. Y,
por otra parte, casi simultáneamente, comienzan también a
manifestarse esos desarrollos en la literatura, particularmente en
autoras no ajenas a este proyecto al que acabo de referirme.
(Campuzano, 2003, p. 40)

Las no ví si mas crean una li te ra tu ra in no va do ra que rompe con el
canon li te ra rio cu bano del pa sa do para dar paso a mu chos temas y
rei vin di ca cio nes ac tua les. A par tir de ahí, se abor da rán dis cur sos
trans gre so res y mar gi na les que bus can in su flar nueva vida a los es tu‐ 
dios de gé ne ro en Cuba y toda Amé ri ca La ti na. Estas jó ve nes es cri to‐ 
ras pre ten den poner de ma ni fies to la di men sión so cial y moral de la
cri sis y su im pac to en la vida co ti dia na de las mu je res cu ba nas. Entre
los temas im por tan tes que abor dan, la es cri tu ra ocupa un lugar es pe‐ 
cial. Su pro ce so de es cri tu ra re ve la una prác ti ca for mal que vin cu la la
in ter tex tua li dad y el dia lo gis mo. Este es el caso par ti cu lar de Ena
Lucía Por te la, que uti li za la po li fo nía de voces en su obra li te ra ria para
re sal tar la com ple ji dad de los dis cur sos de estos per so na jes, que
abor dan con cruel dad temas re la cio na dos con la se xua li dad y la cor‐ 
po ra li dad. Cam pu zano lo ex pli ca:
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La otra vertiente temática fundamental de la narrativa femenina de
estos años es la que se ocupa, por una parte, de todo aquello de lo
que antes no se hablaba, de los tabúes vinculados a los cuerpos
silenciados o escamoteados en décadas – y siglos – precedentes; y,
por otra parte, […] sobre la escritura como espacio de duda y
realización de las mujeres. En ese sentido este segmento del corpus
otorga visibilidad tanto a las formas más violentamente sutiles de
represión “privada” de la mujer, como a sus estrategias letradas de
rebelión frente a ellas. (Campuzano, 2003, p. 44)

El hecho de que las no ví si mas cues tio nen el orden pa triar cal po nien‐ 
do de re lie ve estos temas ocul ta dos, mues tra una ver da de ra in ten‐ 
ción de de rro car este sis te ma fa lo crá ti co que des po ja a las mu je res de
sus cuer pos, de sus se xua li da des, de sus iden ti da des. Ade más, las
cau sas de la in vi si bi li dad de la es cri tu ra fe me ni na en el canon li te ra rio
cu bano se deben a que el pe rio do post re vo lu cio na rio está mar ca do
por ten sio nes y ex clu sio nes. La afir ma ción de la mas cu li ni dad he ge‐ 
mó ni ca se hace sen tir hasta el punto de que el pen sa mien to pa triar ‐
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cal como sus tra to sim bó li co en las obras más le gi ti ma das por la crí ti‐ 
ca li te ra ria se im pu so en las tres pri me ras dé ca das del pe rio do re vo‐ 
lu cio na rio (Her nán dez Hor mi lla, 2015, p. 186). Del ho mo ero tis mo a la
ho mo se xua li dad fe me ni na, la in ter tex tua li dad, la vio len cia, los per so‐ 
na jes mar gi na les y el humor, los es cri tos de Ena Lucía Por te la de sa‐ 
fían la iden ti dad de gé ne ro y ra cial re va lo ri zán do los desde las asig na‐ 
cio nes atri bui das a las re pre sen ta cio nes de las mu je res cu ba nas y las
per so nas LGB TIQ+. Cam pu zano sos tie ne que “a par tir de la en tra da
del ho mo ero tis mo en la na rra ti va es cri ta por mu je res, Ena Lucía Por‐ 
te la ha hecho de la iden ti dad lés bi ca uno de sus prin ci pa les ob je tos de
su in da ga ción” (Cam pu zano, 2003, p. 44). Entre ar tícu los, cuen tos, en‐ 
sa yos, co lec cio nes y no ve las, la au to ra se des ta ca por el per fec cio nis‐ 
mo de su es ti lo y la com ple ji dad de sus temas na rra ti vos.

Nues tro cor pus de aná li sis Cien bo te llas en una pared, pu bli ca do por
pri me ra vez en 2002, ob tu vo el Pre mio Jaén de No ve la. Es el más co‐ 
no ci do en el ex tran je ro. La no ve la fue tra du ci da por pri me ra vez al
fran cés por François Mas pe ro, pu bli ca da por las edi cio nes Seuil en
2003, y ganó el Pre mio Grin za ne Cavour- deux océans, con ce di do por
la crí ti ca fran ce sa a la mejor no ve la la ti no ame ri ca na pu bli ca da en
Fran cia. Luego fue tra du ci da al in glés, fran cés, por tu gués, neer lan dés,
po la co, ita liano, grie go y turco. La au to ra nos cuen ta la his to ria de
Zeta y sus ami gas en pleno pe rio do es pe cial en La Ha ba na. Zeta la na‐ 
rra do ra y pro ta go nis ta es una joven em ba ra za da que hace sus pri me‐ 
ros pasos en el mundo de la es cri tu ra. Nos pre sen ta mu chas re la cio‐ 
nes tu mul tuo sas entre sus gru pos de ami gos como su re la ción con su
aman te Moi sés, la de su amiga Linda Roth, una fa mo sa es cri to ra les‐ 
bia na y fe mi nis ta, con Alix, y la de la Gofia, una mu la ta les bia na con el
afán de exis tir como tal. A tra vés de un len gua je co lo quial, la his to ria
se de sa rro lla en un mundo de des or den, de cri sis eco nó mi ca, de ra‐ 
cis mo per sis ten te y de no re co no ci mien to a la di ver si dad se xual.

4

El aná li sis se basa fun da men tal men te en la pers pec ti va de la in ter sec‐ 
cio na li dad en torno al per so na je se cun da rio, lla ma do la Gofia, una
mu la ta que se en fren ta a mu chas opre sio nes. Si tua da en un se gun do
plano, la Gofia, como per so na je se cun da rio de la no ve la, puede pa re‐ 
cer con de na da a jugar un papel menor en la na rra ción y en el ima gi‐ 
na rio so cial cu bano de bi do a su orien ta ción se xual y al color de su
piel. Sin em bar go, este tipo de per so na je cada vez re sul ta más in tere‐
san te e in clu so fas ci nan te para los es cri to res con tem po rá neos, rom ‐
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pien do con los cá no nes li te ra rios. La Gofia re pre sen ta un lugar que
me re ce ser ex plo ra do no sólo por su po ten cial na rra ti vo, sino tam‐ 
bién los nue vos temas antes ta búes que per mi te in tro du cir. Po de mos
pre gun tar nos cómo la es cri tu ra de Ena Lucía Por te la re ve la las prác‐ 
ti cas so cia les, cul tu ra les y se xua les he te ro nor ma ti vas que as fi xian a
las les bia nas afro cu ba nas a tra vés del en tre cru za mien to de dis cri mi‐ 
na cio nes, y cómo estas mu je res re pre sen ta das por la Gofia crean es‐ 
pa cios que cons ti tu yen es tra te gias de re sis ten cia, a tra vés de los cua‐ 
les el dis cur so lés bi co des es ta bi li za las es truc tu ras do mi nan tes, para
fa vo re cer el dis fru te de se xua li da des y cuer pos, fuera de las res tric‐ 
cio nes pa triar ca les.

ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS
PRÁCTICAS CULTURALES Y
SEXUALES
HETERONORMATIVAS: PUNTOS
DE REFERENCIA DE LAS
DISCRIMINACIONES
En la ac tua li dad, mu chas in ves ti ga do ras fe mi nis tas re cu rren a en fo‐ 
ques in ter sec cio na les para com pren der y ac tuar sobre las des igual‐ 
da des que su fren cier tos gru pos de mu je res mar gi na das (Har per,
Kur tz man, 2014, p.  15). La teo ri za ción de estas múl ti ples opre sio nes
que se en tre cru zan ha dado lugar a lo que ahora se co no ce como “in‐ 
ter sec cio na li dad”. Aun que fue en la dé ca da de 1990 cuan do Kim ber lé
Crenshaw lo em pleó en sus aná li sis, sus orí ge nes sue len atri buir se al
fe mi nis mo negro y al pos es truc tu ra lis mo eu ro peo. En efec to mu chas
ac ti vis tas como So jour ner Truth, Fran ces Har per y Ha rriet Tub man,
ya re fle xio na ban sobre la si mul ta nei dad de los sis te mas de opre sión
(Com bahee River Co llec ti ve, 2006, p. 55). El ob je ti vo de esta teo ri za‐ 
ción era de sa rro llar un campo para ana li zar las opre sio nes a las que
se en fren tan las mu je res ne gras y cons truir una es tra te gia po lí ti ca
para cam biar las re la cio nes so cia les entre las mu je res y den tro de la
co mu ni dad afro ame ri ca na (Har per, Kur tz man, 2014, p. 16). Así, Pa tri‐ 
cia Hill Co llins de fi ne la in ter sec cio na li dad como: “un aná li sis que
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afir ma que los sis te mas de raza, clase so cial, gé ne ro, se xua li dad,
etnia, na ción y edad for man mu tua men te la cons truc ción de las ca‐ 
rac te rís ti cas de la or ga ni za ción so cial, que dan forma a las ex pe rien‐ 
cias de las mu je res ne gras y, a su vez, son for ma das por mu je res ne‐
gras” (Hill Co llins, 2000, p. 299). Hill Co llins ofre ce un aná li sis que va
más allá de la pers pec ti va po lí ti ca de las fe mi nis tas ne gras en Es ta dos
Uni dos para abor dar las opre sio nes a las que se en fren tan las mu je res
en ge ne ral. Ex pli ca que es im por tan te poner “[l]as ex pe rien cias de las
mu je res es ta dou ni den ses ne gras en el cen tro del aná li sis sin pri vi le‐ 
giar esas ex pe rien cias” (Hill Co llins, 2000, p. 228). Esto sig ni fi ca que
las lu chas de las mu je res afro ame ri ca nas pue den uti li zar se como base
o punto de re fe ren cia en un marco epis te mo ló gi co de las opre sio nes
si mul tá neas que ex pe ri men tan los gru pos de mu je res en las di fe ren‐ 
tes so cie da des con tem po rá neas.

En el con tex to cu bano, la or ga ni za ción so cial des pués de la re vo lu‐ 
ción de 1959 se basó, entre otras cosas, en el fac tor de apa ci gua mien‐ 
to so cial, la re for ma eco nó mi ca y la ho mo ge nei za ción de la cul tu ra
cu ba na. Sin em bar go, la cri sis eco nó mi ca de la dé ca da de 1990 agu di‐ 
zó las des igual da des so cia les y ra cia les que el go bierno re vo lu cio na rio
in ten ta ba erra di car. Mayra Es pi na se ña la que “a pesar de la efec ti vi‐ 
dad de la po lí ti ca so cial in te gra do ra del so cia lis mo cu bano, al gu nas
des ven ta jas his tó ri cas no han po di do ser re mo vi das en todas sus ex‐ 
pre sio nes, en buena me di da de bi do al mo de lo uni ver sa lis ta y ho mo‐ 
ge nei za dor de la po lí ti ca so cial” (Es pi na Prie to 2008, p.  14). Cuba, la
gran isla del Ca ri be his pa no ha blan te, tiene un campo cul tu ral com‐ 
ple jo. Los ras gos de la co lo ni za ción si guen pre sen tes en esta cul tu ra
res pec to a la je rar qui za ción de gé ne ro, la se xua li dad y la raza.
Géraldine Morel explica que “[l]es multiples héritages culturels et
religieux de la société cubaine dont le machisme espagnol et les
dogmes religieux traditionnels définissent l’identité sexuelle, de
genre et de race de manière stricteˮ (Morel, 2013). El per so na je de la
Gofia con cen tra en ella estos pro ble mas de la so cie dad cu ba na por
ser una mujer, una negra y una les bia na. La im bri ca ción de estas
opre sio nes la co lo ca en una si tua ción de su bor di na ción. A tra vés de la
ono más ti ca, Ena Lucía Por te la re ve la un per so na je poco con ven cio‐ 
nal: la eti mo lo gía de “la Gofia” pro vie ne del sus tan ti vo “gofio”, un ali‐ 
men to pre his pá ni co que co mían los in dí ge nas de Ca na rias, los guan‐ 
ches (Tra pe ro, 2018). Es muy po pu lar en el Ca ri be his pa no ha blan te y
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en va rios otros paí ses de Amé ri ca La ti na. Hay di chos que se for ma ron
a par tir del tér mino “gofio” como en Cuba donde, para ex pre sar des‐ 
pre cio hacia per so nas de poco valor, se dice “co me go fio”, así como
“estar de gofio” para “estar bien” (Tra pe ro, 2018). La Gofia reúne
ambas ca rac te rís ti cas, la de ser con si de ra da como una per so na de
poco valor por su se xua li dad, su raza, su sexo, su clase so cial, y la de
su afán de vivir a pesar de los pre jui cios. Pre fie re el nom bre de “la
Gofia” a su nom bre real, “Ana Ce ci lia Ramos” (Por te la, 2010, p.  211),
para mar car una con fu sión de su iden ti dad se xual. Sin em bar go, el
dis cur so he ge mó ni co ad mi te sólo un bi na ris mo mas cu lino/fe me nino
y una única se xua li dad po si ble, la he te ro se xua li dad. A par tir de este
mo men to, la Gofia se con vier te en un su je to ab yec to no sólo por su
cuer po fe me nino, sino tam bién por las ac cio nes que ca rac te ri zan a
este cuer po, in clui da su se xua li dad les bia na, que es vista como an ti‐ 
na tu ral. Julia Kris te va iden ti fi ca este tipo de ab yec ción como la for‐ 
ma ción del su je to que im pli ca la acep ta ción de la norma a tra vés de
un pro ce so am bi va len te, que in clu ye el re cha zo psí qui co a todo lo
que se con si de ra cul tu ral men te re pul si vo. Añade que “la ab yec ción es
el mo vi mien to de ex pul sión y re cha zo que marca los lí mi tes del uni‐ 
ver so hu mano” (Kris te va, 1989, p. 18). Lo ab yec to es des es ta bi li za dor,
tanto para el su je to como para la cul tu ra, por lo que todo lo que es
re cha za do por la cul tu ra da lugar al asco. Ju dith Butler ex pli ca que:

La formación de un sujeto requiere una identificación con el
fantasma normativo de “sexo”, y esta identificación ocurre por medio
de un repudio que produce un dominio de abyección, un repudio sin
el cual el sujeto no puede emerger. Se trata de un repudio que crea la
valencia de “abyección” y su estatus para el sujeto como un espectro
amenazante (Butler, 2009, p. 3).

En cuan to la Gofia trans gre de las prác ti cas fun da men ta les de la cul‐ 
tu ra cu ba na en ma te ria de se xua li dad, se con vier te en ob je to de ex‐ 
clu sión so cial junto con todas las mu je res de su misma orien ta ción
se xual. Las reac cio nes de sus ve ci nos con ser va do res re fuer zan la idea
de que la se xua li dad no nor ma ti va es una abo mi na ción, un sa cri le gio,
cuan do la novia de la Gofia:

8

[…] colocó en la puerta un letrero que decía: “No se admiten machos
ni otros animales apestosos”. Esto, como de suponer, causó
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escándalo en el barrio. Qué frescura. Qué atrevimiento. Qué
depravación. Qué tortilleras más descaradas. Había que avisar a la
policía para que se las llevaran presas. Porque en el edificio y sus
alrededores vivían familias decentes, normales, con chamas y todo.
(Portela, 2010, p. 196).

La aná fo ra uti li za da en este frag men to  –  “Qué fres cu ra, qué atre vi‐ 
mien to, qué de pra va ción, qué tor ti lle ras más des ca ra das” (Por te la,
2010, p. 196) – re fle ja cla ra men te el sen ti mien to les bo fó bi co de la co‐ 
mu ni dad cu ba na en aquel tiem po. Para este úl ti mo, las les bia nas
deben ser en car ce la das no sólo por que no cum plen los cri te rios he‐ 
te ro nor ma ti vos, sino tam bién por que su pues ta men te pa de cen una
pa to lo gía con duc tual re la cio na da con tras tor nos psi co ló gi cos. Las
ten sio nes son pal pa bles entre la co mu ni dad LGB TIQ+ y la he te ro nor‐ 
ma ti vi dad de la so cie dad cu ba na. En efec to, tras el triun fo de la re vo‐ 
lu ción cu ba na en 1959, Fidel Cas tro con si de ró la ho mo se xua li dad
como una de las con se cuen cias del ca pi ta lis mo. Los pri me ros tiem‐ 
pos del ré gi men cas tris ta fue ron muy re pre si vos para con los ho mo‐ 
se xua les, quie nes que da ron mar gi na dos. Du ran te la dé ca da de 1960
se pro du je ron mu chos en car ce la mien tos, mu chos ho mo se xua les con‐ 
si de ra dos como en fer mos psi quiá tri cos fue ron en via dos a cam pos de
re edu ca ción de no mi na dos “Uni da des Mi li ta res de Ayuda a la Pro duc‐ 
ción” (UMAP) entre 1965 y 1968 (Fuen te, 2017). Los ho mo se xua les ha‐ 
cían tra ba jos for za dos en estos cam pos, lo cual sigue pre sen te en la
me mo ria del pue blo cu bano. Ma tías Al de re te ex pli ca que “[l]a ho mo‐ 
se xua li dad no solo era con si de ra da una des via ción, sino tam bién un
pro ble ma po lí ti co: su in ca pa ci dad de ser re vo lu cio na rios los trans for‐ 
ma ba au to má ti ca men te en reac cio na rios” (Al de re te, 2013, p. 12). El ré‐ 
gi men cas tris ta con si de ra ba a los ho mo se xua les como con tra rre vo lu‐ 
cio na rios y los co lo ca ba al mar gen de la so cie dad. Y a veces se solía
con fun dir la di si den cia se xual con la di si den cia po lí ti ca. El frag men to
“Había que avi sar a la po li cía para que se las lle va ran pre sas” (Por te la,
2010, p.  196) de mues tra la he te ro se xua li dad obli ga to ria que niega la
exis ten cia de las les bia nas y, por con si guien te, en cie rra a estas mu je‐ 
res en un mu tis mo. El si len cio im pues to a las les bia nas las con vier te
en su je to ab yec to, como ya lo hemos se ña la do.
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La Gofia y su novia se sien ten in sul ta das por el ve cin da rio he te ro se‐ 
xual que pro nun cia estas pa la bras: “Qué fres cu ra. Qué atre vi mien to.
Qué de pra va ción. Qué tor ti lle ras más des ca ra das”. El in sul to es un
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ata que a los va lo res hu ma nos en la me di da en que es una pa la bra o un
acto que hiere. Tam bién es “una marca de dis tin ción je rár qui ca” (La‐ 
gor get te, 2006, p. 40). Desde este punto de vista, la he te ro se xua li dad
y la ho mo se xua li dad están en per ma nen te con flic to, ya que la pri me‐ 
ra niega a la se gun da el es ta tus de se xua li dad por de re cho pro pio. Y
una de las con se cuen cias de este re cha zo al re co no ci mien to es la vio‐ 
len cia ver bal hacia los ho mo se xua les. Ena Lucía Por te la sub ra ya un
dua lis mo entre la pa re ja de “tor ti lle ras más des ca ra das” fren te a “las
fa mi lias de cen tes, nor ma les, con cha mas” (Por te la, 2010, p.  196). La
ima gen de las les bia nas y de los ho mo se xua les en ge ne ral es asi mi la da
a un de li to den tro de las fa mi lias cu ba nas. El es ta ble ci mien to de las
nor mas so cia les por el pa triar ca do re ve la un sis te ma de su bor di na‐ 
ción y de in vi si bi li dad para las per so nas que no se so me ten a estas.
Como lo sub ra ya Sophie Large, “[…] más allá de la vio len cia y de los
in sul tos se xis tas y ho mó fo bos […] el pa triar ca do se vis lum bra a tra vés
de su com pli ci dad con las ins ti tu cio nes, en par ti cu lar el Es ta do y la
Igle sia (ca tó li ca o evan gé li ca)”. (Large, 2017). La Gofia y su novia son
opri mi das a tra vés del dis cur so por las lla ma das “fa mi lias de cen tes”.
El pri mer sis te ma de do mi na ción y de su bor di na ción es el pa triar ca‐ 
do.

La es truc tu ra pa triar cal de la so cie dad cu ba na se ma ni fies ta en fun‐ 
ción de la raza, el sexo y la clase so cial. Este sis te ma pa triar cal ha
per pe tua do un orden je rar qui za do ela bo ran do prin ci pios ideo ló gi cos
vis tos como uni ver sa les. El acto de ha blar es im por tan te para pen sar
en la vida so cial por que el len gua je es la pri me ra re la ción so cial entre
los hu ma nos. Así, la frase “[n]o se ad mi ten ma chos ni otros ani ma les
apes to sos” (Por te la, 2010, p. 196) pro vo ca un es cán da lo. Se con si de ra
como una abo mi na ción el hecho de que la Gofia y su novia hayan ha‐ 
bla do para ad ver tir a los hom bres y a cual quier per so na en con tra del
les bia nis mo. La con se cuen cia es que los dis cur sos he te ro nor ma ti vos
con fis can la li ber tad de ex pre sión de las les bia nas. La he te ro se xua li‐ 
dad nor ma ti va de fen di da por los dis cur sos do mi nan tes re pre sen ta
una fuen te de opre sión de las les bia nas y de las per so nas no nor ma ti‐ 
vas. Según Monique Wittig, “[c]es discours [hétéronormatifs] nous
nient toute possibilité de créer nos propres catégories, ils nous
empêchent de parler sinon dans leurs termes et tout ce qui les remet
en question est aussitôt méconnu comme ‘primaire’” (Wittig, 2018,
p. 70). Las ten sio nes son evi den tes cuan do se trata de de rri bar las
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nor mas he te ro pa triar ca les es ta ble ci das. Ena Lucía Por te la des ta ca
una di co to mía: la pro fa na ción re pre sen ta da por “las tor ti lle ras” y lo
sa gra do re pre sen ta do por “las fa mi lias de cen tes, nor ma les”. La ho mo‐ 
se xua li dad se con si de ra una des via ción pa ga na y/o psi co ló gi ca y su
de nun cia es ca te gó ri ca. Ju dith Butler se sitúa en la misma es te la del
aná li sis de Mo ni que Wit tig sobre la per for ma ti vi dad del dis cur so he‐ 
ge mó ni co. Butler sub ra ya que:

Las mu je res, las les bia nas y los hom bres gays, afir ma Wit tig, no pue ‐
den acep tar la po si ción del su je to ha blan te den tro del sis te ma
lingüístico de la he te ro se xua li dad obli ga to ria. Ha blar den tro del sis ‐
te ma es estar pri va do/a de la po si bi li dad del habla; por con si guien te,
ha blar den tro de ese con tex to es una con tra dic ción per for ma ti va: la
afir ma ción lingüística de un yo que no puede “ser” den tro del len gua ‐
je que lo afir ma. (Butler, 2007, p. 232)

El habla con fran que za de la ho mo se xua li dad fe me ni na sigue irri tan‐ 
do, así como la falta de con si de ra cio nes. El grupo de no ví si mas con la
pluma de Ena Lucía Por te la, des ta ca las di men sio nes so cia les y mo ra‐ 
les de la cri sis en la vida co ti dia na de estas mu je res cu ba nas. Ahora la
Gofia es des cri ta como una “mu la ti ca es pi ga da” (Por te la, 2010, p. 144).
El fac tor ét ni co no puede anu lar las prác ti cas cul tu ra les cu ba nas que
mar gi nan a las mu je res afro cu ba nas. Según el Co mi té Ciu da dano de
In te gra ción Ra cial de Cuba (CIR), el ca rác ter es truc tu ral de la ac tual
mar gi na ción de los afro cu ba nos es con se cuen cia de la es truc tu ra so‐ 
cial y eco nó mi ca ra cia li za da que la re vo lu ción cu ba na no pudo re sol‐ 
ver en sus tres pri me ras dé ca das y cuyos efec tos han re sur gi do en los
años 90 du ran te el pe río do es pe cial en tiem pos de paz hasta la ac tua‐ 
li dad (CIR, 2017, p.  4). Pedro Pérez Sarduy sostiene que “[l]a crise
économique des années 90 a accentué sans aucun doute les
inégalités raciales à Cuba” (Miampika, 1999, p. 3). En el pro ce so de re‐ 
for ma eco nó mi ca post re vo lu cio na ria, los afro cu ba nos fue ron ex clui‐ 
dos de las prin ci pa les áreas de ac ti vi dad eco nó mi ca. Para so bre vi vir,
la Gofia or ga ni za ba fies tas ile ga les en su apar ta men to y “La en tra da
cos ta ba diez pesos. O sea, una me nu den cia, una señal de buena vo‐ 
lun tad, algo con que ayu dar a cu brir los gas tos […] Tam bién se acep‐ 
ta ban con tri bu cio nes en es pe cie […] hasta un cake de cho co la te”
(Por te la, 2010, p. 197). Esto cues tio na los dis cur sos po si ti vos de los es‐ 
cri to res cu ba nos del siglo XX, como Ni co lás Gui llén, sobre la mu la ta,
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que cons ti tuía un sím bo lo de la iden ti dad na cio nal cu ba na de bi do a la
fu sión entre Áfri ca, Amé ri ca y Eu ro pa. Es evi den te que el Es ta do cu‐ 
bano ha re co no ci do la exis ten cia del pro ble ma ra cial, pero sigue ne‐ 
gán do se a tomar las me di das ne ce sa rias para una co rrec ta com pren‐ 
sión de la cues tión. Omar Ever leny añade que:

Las re for mas ins ti tu cio na les de me dia dos de los 90 per mi tie ron que
las fuen tes de in gre sos de la po bla ción se di ver si fi ca ran. El cre cien te
papel del mer ca do en la ge ne ra ción de in gre sos como las es tra te gias
di se ña das por la po bla ción se ex pre sa ron en una pau la ti na di fe ren ‐
cia ción so cial que aún se man tie ne, a pesar de las me di das adop ta das
en el marco de la lla ma da “Ba ta lla de Ideas” (Ever leny, 2008, p. 50).

Las re for mas cons ti tu cio na les tam bién afec tan a las co mu ni da des
afro des cen dien tes, ya que “[le] cinquième cha pi tre de la Cons ti tu tion
so cia lis te pro mul guée en fé vrier 1976 pros crit ca té go ri que ment toute
dis cri mi na tion ra cia le à Cuba” (Cis ne ros, 2002, p. 9). Una vez im plan‐ 
ta das estas re for mas, abor dar la cues tión de la dis cri mi na ción ra cial
se con vir tió en un tabú, ya que era di fí cil ha cer lo sin poner en pe li gro
el ideal de cohe sión so cial, que en úl ti ma ins tan cia se con vir tió en
cóm pli ce de la dis cri mi na ción al no ad mi tir que pu die ra exis tir. La
rei vin di ca ción de una iden ti dad afro des cen dien te va de la mano de la
cons truc ción de la iden ti dad de gé ne ro, de clase y de se xua li dad. La
Gofia sufre no tres sino cua tro dis cri mi na cio nes por ser mujer, mu la‐ 
ta, les bia na y pobre. Ve re mos ahora las es tra te gias de re sis ten cia del
per so na je a las nor mas he te ro pa triar ca les que li mi tan la vida de las
les bia nas afro cu ba nas.

13

CREACIÓN DE ESPACIOS COMO
ESTRATEGIAS DE RESISTENCIA
A LOS DISCURSOS
HETERONORMATIVOS
Ena Lucía Por te la se pro po ne de cons truir a tra vés de la Gofia el dis‐ 
cur so ofi cial y sus có di gos de con duc ta me dian te la sub ver sión per‐ 
for ma ti va. Se en tien de por “sub ver sión” aquí el afán de trans gre dir las
nor mas tanto so cia les y se xua les como po lí ti cas. Si los dis cur sos he‐
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te ro nor ma ti vos cons ti tu yen la línea de con duc ta de la so cie dad a tra‐ 
vés de sus prác ti cas y el hecho de re pe tir las, pue den ser tam bién
sub ver si vos. La Gofia se reapro pia del len gua je do mi nan te a tra vés de
su inusual es ti lo de mujer:

[Lleva un] short de mezclilla bastante ripioso, cortísimo y ajustado,
una blusa de seda azul, cuello alto, mangas largas, hombreras, un
dragón chino vomitando llamaradas auras en medio del pecho, y el
pelo recogido en tres moños, verde perico el de la izquierda, rojo
mamey el de la derecha y amarillo pollito el del centro, se mordía los
labios pintados de negro (Portela, 2010, p. 144).

Su as pec to fí si co la sitúa como no- normativa por que no res pe ta los
có di gos es ta ble ci dos por la so cie dad en lo que se re fie re a la be lle za
fe me ni na. Como se sabe, el ideal de be lle za fe me ni na es una cons‐ 
truc ción so cial oc ci den tal for ma da a par tir del atrac ti vo fí si co, la ma‐ 
ne ra de ves tir se, el color de la piel o el com por ta mien to, de modo que
las mu je res deben tí pi ca men te es for zar se por ade cuar se a él. Esta
cons truc ción so cial oc ci den tal se basa en creen cias he te ro nor ma ti vas
que in flu yen en las mu je res de todas las orien ta cio nes se xua les. En
lugar de ajus tar se a los es tán da res tra di cio na les de be lle za fe me ni na
oc ci den tal, la Gofia opta por un es ti lo ras ta fa ri 1 que sim bo li za la re‐ 
sis ten cia ante la opre sión. Blan ca Luz Sojo- Mora apun ta que:

15

[…] la feminidad proviene de dos factores: apariencia y
comportamiento. A partir de esto, se concluye que la feminidad tiene
una vinculación directa con el cuerpo de las mujeres y se basa en
ideales, estereotipos, roles y normas asignados por la estructura
patriarcal, los cuales se han instaurado y permeado en las
corporalidades, desde la forma de pensar hasta la reproducción de
comportamientos, con el consecuente impacto en la vida de las
mujeres. De este modo, se entiende que el modelo de feminidad es
socializado por toda una estructura, para ser instaurado,
reproducido y mantenido (Sojo-Mora, 2020, p. 46).

El cuer po de la Gofia se con vier te en un es pa cio de re sis ten cia para
lu char con tra las asig na cio nes de va lua do ras que se le atri bu yen como
mujer. Es una pro vo ca ción a los dis cur sos do mi nan tes por que re sig‐ 
ni fi ca las nor mas es ta ble ci das. Par tien do de la idea de que el cuer po
es por ta dor de la di vi sión de gé ne ro en car na da en la or ga ni za ción so‐
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cial y asi mé tri ca de los sexos, re pre sen ta para la Gofia una “des te rri‐ 
to ria li za ción” (De leu ze, Gua ta rri, 1975, p.  29) de la he te ro nor ma ti vi‐ 
dad. El per so na je mas cu li ni za su as pec to y se apro ve cha de que tiene
un cuer po de gé ne ro neu tro con sus “tres moños, verde pe ri co, ama‐ 
ri llo y rojo mamey” (Por te la, 2010, p. 144). No es en vano que la Gofia
haya ele gi do mos trar se con ese as pec to. Los co lo res de su ca be llo
son muy sig ni fi ca ti vos por que re ve lan una se mióti ca par ti cu lar y sim‐ 
bo li zan un len gua je si len cio so su pe rior al de las pa la bras. El verde re‐ 
pre sen ta el op ti mis mo, la es pe ran za, el cre ci mien to y la ri que za afri‐ 
ca na. A pesar de las ba rre ras del sis te ma he te ro pa triar cal, la Gofia se
man tie ne op ti mis ta y es pe ran za da en la me jo ra de las con di cio nes de
vida de la co mu ni dad LGB TIQ+. El ama ri llo ex pre sa la ale gría de vivir,
el res plan dor, la luz, la reapro pia ción de los cuer pos de las les bia nas.
Por úl ti mo, el rojo evoca la fuer za con la que su pera la es tig ma ti za‐ 
ción co ti dia na; el viaje que da tes ti mo nio de la tra ge dia en el Ca ri be
his pa no ha blan te y de las lu chas de las co mu ni da des ne gras por ad‐ 
qui rir su li ber tad y re cons truir su iden ti dad. Ade más, el hecho de que
la Gofia exhi ba con or gu llo estos co lo res ras ta fa ris su gie re su vo lun‐ 
tad de en fren tar se a este mo vi mien to cul tu ral, re li gio so y po lí ti co. La
Gofia de sa fía y se reapro pia este sis te ma que con si de ra lo ras ta fa ri
como “una forma de or ga ni za ción so cial en la que el varón ejer ce la
au to ri dad en todos los ám bi tos, ase gu rán do se la trans mi sión del
poder y la he ren cia por línea mas cu li na” (Ve láz quez Pérez, Muñoz Pa‐ 
di lla, 2018), para afir mar se como una mujer negra y les bia na en una
so cie dad ra cis ta y pa triar cal. La ideo lo gía ras ta fa ri de fien de y re pro‐ 
du ce las cos tum bres pa triar ca les afri ca nas en cuan to al tra ta mien to
su bal terno re ser va do a las mu je res y los ho mo se xua les. Ade más, el
es ti lo ras ta fa ri adop ta do por la Gofia es tam bién un sím bo lo de re vo‐ 
lu ción de su or gu llo afro des cen dien te. A este res pe to, el “dra gón
chino vo mi tan do lla ma das auras en medio del pecho”, así como los
“tres moños verde pe ri co, ama ri llo y rojo mamey” (Por te la, 2010,
p. 144) se leen como una me tá fo ra de la ban de ra del an ti guo im pe rio
de Etio pía con el que se iden ti fi can los ras ta fa ris. El “dra gón chino vo‐ 
mi tan do” en el pecho de la Gofia sim bo li za el león rasta sobre la ban‐ 
de ra, y los tres moños su me le na así como sus co lo res. Ha blan do de
ale gría de vivir, el cuer po de la Gofia di suel ve los dis cur sos con ven‐ 
cio na les de obe dien cia cuan do
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se consiguió una novia (porque ella en el amor y otros demonios,
siempre habla en término de “conseguir” […] En el cabaret […] La
Gofia llevaba la danza por dentro. […] en Club de la Esgrima. Qué
ligera. Qué grácil. […] Manejaba el florete como si fuera la batuta de
un director de orquesta. Si en la esgrima, como sucedía en la
equitación, hubiera existido un premio a la elegancia, nadie en todo
nuestro planeta lo hubiese merecido más que la Gofia (Portela, 2010,
p. 194).

Este frag men to de mues tra que la Gofia triun fa con gra cia en todo lo
que hace. Ena Lucía Por te la uti li za la es cri tu ra de la su bli ma ción tex‐ 
tual, es decir que exal ta y per fec cio na a su per so na je des ta can do los
pun tos fuer tes de la Gofia para mos trar cómo el hecho de que la
Gofia sea mu la ta y les bia na no li mi ta su deseo de dis fru tar la vida. Se
niega a li mi tar se a los dis cur sos de gra dan tes y ve en sí misma cua li‐ 
da des que le per mi ten vivir li bre men te y dar sen ti do a su vida. La si‐ 
tua ción de las per so nas LGB TIQ+ ha evo lu cio na do, aun que to da vía
queda mucho por hacer. De hecho, ac tual men te en Cuba no exis te
re pre sión ins ti tu cio nal o penal con tra las per so nas LGB TIQ+ (Fuen te,
2017). Gra cias al Cen tro Na cio nal de Edu ca ción Se xual (CE NE SEX) di‐ 
ri gi do por Ma rie la Cas tro, hija de Raúl Cas tro, los de re chos de las
per so nas LGB TIQ+ me jo ra ron en la isla. En este punto, el te rri to rio de
la se xua li dad se con vier te en un es pa cio de lucha con tra las prác ti cas
dis cur si vas de los dis cur sos do mi nan tes cuan do la Gofia y su novia se
en fren tan a la co mu ni dad he te ro se xual “por que ambas eran gua po‐ 
sas, cai ma nas, lu cha do ras […] a la Gofia le fas ci nó la ini cia ti va de Mari
la Roja. Con esa de cla ra ción ex plí ci ta co men za ba la era de las fies tas
para mu je res” (Por te la, 2010, p. 196). La Gofia y su novia de mues tran
con sus ac cio nes que son pro vo ca do ras al orden pa triar cal. El su je to
ab yec to se trans for ma en una ca tar sis, es decir, en un ali vio de la ab‐ 
yec ción. La Gofia se con vier te en una he roí na de la gente de su con‐ 
di ción y crea un es pa cio co lec ti vo en el que toda les bia na puede ex‐ 
pre sar se li bre men te. Ade más, “[…] en casa de la Gofia, se había abier‐ 
to un es pa cio per mi si vo. Un sitio donde ex pre sar con en te ra li ber tad
sen ti mien tos y de seos que a me nu do se ocul ta ban o se re pri mían. Un
lugar donde co no cer se unas a otras y tal vez pes car una pa re ja. Un is‐ 
lo te den tro de la isla” (Por te la, 2010, p.  198). La casa de la Gofia se
con vier te para las les bia nas en un es pa cio de con quis ta de la sub ver‐ 
sión en res pues ta a la mar gi na ción que su fren por parte de la norma
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NOTES

1  “La cul tu ra ras ta fa ri surge y se de sa rro lla en Ja mai ca, a par tir de 1930.
Desde sus ini cios se con vir tió en un mo vi mien to de re sis ten cia y una res‐ 
pues ta cul tu ral al ter na ti va fren te al co lo nia lis mo vi vi do por va rios si glos en
esta isla ca ri be ña. Los pos tu la dos ideo ló gi cos pro mo vi dos por esta, desde
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la his to ria de Áfri ca; a tra vés de dos co rrien tes de pen sa mien to: el etio pia‐ 
nis mo y el gar ve yis mo” (Pul ga rón Gar zón, 2019, p. 377).

RÉSUMÉS

Español
La li te ra tu ra es cri ta por mu je res en Cuba desde los años 90 se basa en
temas poco ha bi tua les y a veces cho can tes en esta so cie dad tales como el
ho mo ero tis mo, la ho mo se xua li dad fe me ni na o el les bia nis mo. Al abor dar
estos nue vos temas de gé ne ro y se xua li dad de forma fran ca y di rec ta, las es‐ 
cri to ras cu ba nas ata can el orden pa triar cal al tras to car los sis te mas de pen‐ 
sa mien to he te ro nor ma ti vos exis ten tes que li mi tan y di fi cul tan la con di ción
de la mujer cu ba na en su vida co ti dia na. El con tex to so cial de dicha li te ra tu‐ 
ra es cri ta por mu je res cu ba nas a par tir de los años no ven ta del siglo pa sa do
pone de ma ni fies to o jus ti fi ca la crea ción de per so na jes mar gi na les, in con‐ 
for mis tas o re bel des. La no ve la Cien bo te llas en una pared (2010) de Ena
Lucía Por te la se ins cri be en este con tex to. A tra vés de las ac cio nes de uno
de sus per so na jes lla ma do la Gofia, la no ve lis ta Ena Lucía Por te la pone de
ma ni fies to un modo dis cur si vo lés bi co que trans gre de y sub vier te las per‐ 
cep cio nes mo no lí ti cas, au to ri ta rias y dog má ti cas sobre la iden ti dad de las
mu je res no blan cas en la so cie dad cu ba na. El ob je ti vo de este tra ba jo es des‐ 
cri bir, por una parte, las prác ti cas cul tu ra les y se xua les he te ro nor ma ti vas
que as fi xian las mu je res afro cu ba nas y les bia nas por el en tra ma do de dis cri‐ 
mi na cio nes, y por otra parte cómo estas mu je res crean es pa cios que cons ti‐ 
tu yen es tra te gias de re sis ten cia, en las que el dis cur so lés bi co des es ta bi li za
las es truc tu ras do mi nan tes, para reapro piar se de sus se xua li da des y cuer‐ 
pos fuera de las li mi ta cio nes pa triar ca les.

English
The lit er at ure writ ten by women in Cuba since the 1990s is based on
themes that are un usual and some times shock ing in this so ci ety, such as
ho mo eroti cism, fe male ho mo sexu al ity and les bi an ism. By ad dress ing these
new themes of gender and sexu al ity in a frank and dir ect man ner, Cuban
women writers are at tack ing the pat ri archal order by dis rupt ing the ex ist‐ 
ing het ero norm at ive sys tems of thought that limit and hinder the con di tion
of Cuban women in their daily lives. The so cial con text of the said lit er at ure
writ ten by Cuban women since the 1990s makes clear or jus ti fies the cre‐ 
ation of mar ginal, non- conformist or re bel li ous char ac ters. The novel Cien
botel las en una pared (2010) by Ena Lucía Por tela is part of this con text.
Through the ac tions of one of her char ac ters named la Gofia, the nov el ist
Ena Lucia Por tela high lights a les bian dis curs ive mode that trans gresses and
sub verts mono log ical, au thor it arian and dog matic per cep tions about the
iden tity of non- white women in Cuban so ci ety. he ob ject ive of the present
re flec tion is to de scribe, on the one hand, the het ero norm at ive cul tural and
sexual prac tices that suf foc ate afro- Cuban les bi ans through the in ter sect‐
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ing of dis crim in a tions, and on the other hand, how these women cre ate
spaces that con sti tute strategies of res ist ance, and in which the les bian dis‐ 
course destabil izes the dom in ant struc tures, in order to re appro pri ate their
sexu al it ies and bod ies out side of pat ri archal con straints.

Français
La lit té ra ture écrite par les femmes à Cuba de puis les an nées 1990 re pose
sur des thèmes in ac cou tu més et par fois cho quants dans cette so cié té tels
que l’ho moé ro tisme, l’ho mo sexua li té fé mi nine ou le les bia nisme. Abor dant
de façon franche et di recte ces nou velles thé ma tiques qui ont trait au genre
et à la sexua li té, les écri vaines cu baines s’at taquent à l’ordre pa triar cal en
bou le ver sant les sys tèmes de pen sées hé té ro nor ma tifs en place qui li mitent
et en travent la condi tion des cu baines au quo ti dien. Le contexte so cial de
la dite lit té ra ture écrite par les cu baines de puis les an nées 1990 met en clair
ou jus ti fie la créa tion des per son nages mar gi naux, an ti con for mistes ou re‐ 
belles. C’est dans ce cadre que s’ins crit le roman Cien bo tel las en una pared
(2010) d’Ena Lucía Por te la. À tra vers les ac tions d’un de ses per son nages
nommé la Gofia, la ro man cière Ena Lucia Por te la met en re lief un mode dis‐ 
cur sif les bien qui trans gresse et sub ver tit les per cep tions mo no lo giques,
au to ri taires et dog ma tiques sur l’iden ti té des femmes non blanches dans la
so cié té cu baine. L’ob jec tif de la pré sente ré flexion consiste à dé crire, d’une
part, les pra tiques cultu relles et sexuelles hé té nor ma tives qui as phyxient les
afro- cubaines les biennes par l’en tre croi se ment des dis cri mi na tions, et
d’autre part, com ment ces femmes créent des es paces qui consti tuent des
stra té gies de ré sis tance, et dans les quels le dis cours les bien dé sta bi lise les
struc tures do mi nantes, afin de se ré ap pro prier leurs sexua li tés et leurs
corps hors des contraintes pa triar cales.
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