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RESUMEN

En la década de los sesenta, en Venezuela , como consecuencia de una serie
de factores cult urales y políticos, la intelectualidad orgánica de la nación se
vio en la necesidad de demarcar, una vez más, los roles de género que reque
ría el proyecto democratizador, Como es frecuente, este ejercicio de demar
cación de territor ios generó una reacción inmediata. Surgieron ento nces,
paralelamente a estos esfuerzos de organización, una serie de ejercicios de
auroescrirura produ cidos principalmente por mujeres. Textos que si bien
giraban en torno a las posibilidades e imposibilidades de la existencia de un
"yo", también apuntaban a la disolución del concepto de "mujer venezolana"
como construcció n medi érica y simbólica inapelable. Una muestra clara de
esta tendencia la const ituye el cuento "Paralelepípedo", de Helena Sassone,
inclu ido en su libro Entre cuatro paredes (l 969), donde la autora consigue
diseñar una plataforma de diálogo con las representaciones mediáticas del
sujeto femenino que circulaban por entonces en Venezuela, al tiempo que
proporciona al lecror una serie de herramientas teóricas que permitirán com
prender el lugar que ella, en tanto mujer intelectual, pretendía ocupar.

Palabras clave: Helena Sassone, auroescritu ra, representación mediática,
subjetivaci ón, representac ión de género
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AB STRACT

D uring [he sixries, as a resulr of a nu mber of cultural and pol itical evenrs,
che organic intellecruals in Venezuela had [O define , once again, rhe gender
roles demanded by che democrarization projecr. As ir is usually [he case, rhis
terrirory demarcation exercise provoked an immediare reaetion. A series of
self-wriring cxercises mainly pro duced by wo men emerged chus in parallel
wirh rhesc organizatio n-ori ented efforrs. Such rexts nor only add ressed che
possibilities and im possibilities of [he exisrence of a "self", but rhey also
poinred ar [he dissolution of [he "Venezuelan woman" notion as an
unquesrionable mass media and symbolic consrruction. A dear example of
chis trend is che shor r sto ry "Paralelepípedo" by Helena Sassone, includ ed in
her boo k Entre cuatro paredes (1969). In the story, the aurhoress manages to

creare rhe framcwork to dialogue wirh rhe female subject mass media
representat ions circularing at rhe time in Venezuela, while providing the
readers with a series of theorerical tools rhat would help mero understand
whar place she wanted to occupy as an in tellecrual woman.

Key words: H elena Sassone, self-writi ng, mass med ia rep resenration,
subjeccivarion, gender rep resenratio n

LA capacité d 'oublí: des rrpresentations er des auroreprésenta tions

des intellectuels vmlzu¿liens des annees 60

llisUMÉ

D ans les années 60, en raison d'une série de facreurs culturels et politiques,
les intellectuels organ iques de la nation ont d ü d élimi ter, encere une fois, les
ro les de genre nécessaires au pro jet de d émocratisarion du Venezuela.
Comme d'habirude , cer exercice de d élimitarion de terriroires a déclench é
un e r éacrion imrn édiate. Parallelemenr a ces efforts d'organisarion, l'on a
observé de divers exercices d'auro- écriture surrout par des femmes. Bien qu e
ces textes porraient sur les possibili r és er les im possibilir és de l'exisrence d'u n
..je.., ils rraitaienr aussi de la d issolu rion du co ncept de ..fem me
v énézu élienne.. comme consrruction m édiarique et symboliqu e saos appel.
Voici un bon exemple: le conre ..Paralelepípedo.., d'Helena Sassone, tiré de
son ceuvre Entre cuatro paredes (1969), OU l'auteur arrive a dessiner une
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plareforme de d ialogue aux repr ésentar ions m édiariques d u sujer fém inin
qui circ ulaien r alors au Venezuela, rour en présenranr au lecteur u ne série
d'outils rhéoriques qui lu i permettraiem de comprendre la place qu'elle, en
tant que fem me in rellecruelle, voulair occuper.

Mots cl és: H elena Sassone, auro-écritu re, repr ésenration m édiarique,
subjecr ivisat ion, représentarion du genre

A capacidade do esquecinmuo: Rep resenttlfóes e auta-representac óes
da in telectualidade oenezuelana nos anos sessenta

REsUMO

Na década dos sessenta, na Venezuela , urna série de elementos culturáis e
políticos provocam que a intelecrualidade orgánica do país tenha que fixar,
mais urn a vez, as fimcóes de género que eram necessarias den tro do p rojero
dem ocratizador. Como acontece no rmalmente, este processo de demarcacío
de territorios provocou urna reacáo imediata. Paralelam ente a esres esforcos
de organizacáo su rgiram alguns exercícios de auto-escrit ura cr iados
prin cipalmente por m ul heres. Embora esses textos abo rdassem as
possibil idades e impossibilidades da exisrénc ia de um "eu", também faziam
referencia a dissolucao do co nceito de "m ulher venezuelana" co mo

consrrucáo m idiárica e simbólica in iludível. Una demonstracáo clara desta
tendencia é o co nro "Paralelepípedo", de Hel ena Sassone, incluído no seu
livro Entre cuatro paredes (1969) , no qual a autora co nsegue nao somenre
cria r urna pla taforma de diálogo com as represenracóes midiaricas do sujeito
fem in ino existentes naquela época na Venez uela, mas ramb ém proporcionar
ao leiror urn a s érie de ferramentas teóricas que permiriráo co mpreende r o
papel qu e ela, senda urna mulher intelectu al, prerendia ocupar.

Palavras-chave: H elena Sassone, auto-escrit ura , represenracáo mi di ética,
subjetivacño, rep resenracáo de genero
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LA CAPACIDAD DE O LVIDO,
REPRESENTACIONES Y AUTORREPRESENTACIONES DE LA

INTELECTUAL VENEWLANA EN LOS ANOS SESENTA

Ya sabe, doctor. que los sentim ientos $( "ponm, igual que u " pon! un órgano.
DI! no in' por la capacidad tÚ olvidoy de"novación seria imposible la continuidad

histórica, la estructuración fami/iit rJ ni síou iem la ciencia. Los hlrot'S no recuerdan. no

r«unJ¡zn los ama1lla. las mMm no r«unria". 110 recuerdan los criminaía. Diosno
r«unda, no r«Umia rl Diablo. Naá4 t'S absoluto. ,uuJa t'S total:

(Helena SOlSSOne, "Paralelepípedo"]

Como consecuencia del inicio de: la democracia en Venezuela . en el año
1958, el cambio de régimen político, las consecuentes movilizaciones de las
jerarquías sociales y las migraciones constantes dentro del ma pa nacional
demandaron de los medios de comunicación, de la academia y de la litera
tura una permanente reorgan ización cultural. Por ello, la década de los
sesenta supuso -entre otros sucesos- el origen de cierras modificaciones ima
ginarias dentro de las cuales, obviamente, la representación' del sujeto feme
nino fue tambi én objeto de examen y reconstrucción.

De más está decir que para el reacomodo de las funciones éticas y políti 
cas de los individuos en este mom ento fundacional del pensamiento vene
zolano, fue necesaria la emergencia y la designación de un grupo de inrelec
ruales -casualmente masculinos, mestizos, heterosexuales y productivos,
como en todos los momentos de fundación del pafs-. cuya finalidad última
era la educación del pueblo y la designación de los nuevos límites sociales,
culturales e, inclusive, geográficos de la nación naciente.

Esto trajo como consecuencia que dentro de la literatura venezolana
canónica hasta la década de los sesenta, el tono epopéyico se constituyera
como irrenunciable, con lo cual la literatura nacional pasó a ser leída duran
te años como un discurso derivado de las nociones de verdad y referenciali
dad. Ahora bien, esta capacidad de designar verdades cambiaba de tono
cuando se refería a la escritura de mujeres. De hecho, en más de una ocasión

I Cuandocmpkamo:s d t érmino -representaCión", no:s estamOS rdiriendo al scnrido que: le imprimrn Iklnuc r
Guon<lri a eseeYOCIbIo, cu.ando proponen que:: A..""fW ¡" "pmmuuü" fi tmprt n ..1/11"pmiJ"~-"p",m"
ú l.,~w-u. »n.fi"tm~Ú ",..,41_ ""'-' WP" l.~" -W lPl/SiJmuú. ElsU
~ tÚ "!,"""un.;,. • ,,¡Jori , ,,,¡;'Nk nn" tm tkMnt-= n"!'"""tlI"u rrpri",iJú,¡" "prnnt~ rrpri-..u
:J nwpr-SMÚ~ /'rN J.. illStlInri.a 'fW' ltÍmnr .~ _ ..m.b/n, Iwy ",;~~ ~ nm-..
(Ddcuu r Gu.omri . 198'; : 190)
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se afirmó que las auroras venezolanas, incapaces de imaginar más allá de su
espacio privado.! has ta la década de los sesenta sólo se atrevían a hablar con

prop iedad de lo que veían dentro de la casa. Al respecro, no deja de ser
cur ioso que en pocas ocasiones se hubiera tenido en cuenta el cariz político
que roma esta separación de espac ios.

En el caso que nos ocupa, esta segregació n permitió que las venezolanas
emplearan su escritu ra para que las subjetividades reducidas, proh ibidas o,
sencillamente, obv iadas po r la intelectualidad orgánica de cada mornenro>-e,

inclusive, en ocasiones tam bién omitidas por los discu rsos más experimenta
les, como los de Guillermo Meneses, O swaldo Treja o Salvado r Garmendia
no sólo se defendieran de los gestos fundacion ales, sino que además , cimen
taran en ellos su existencia y su pronunciamiento . H aciendo un uso ético de
la premisa "escribo, luego, determi no una verdad", a lo largo del siglo XX,
una serie de narracion es complerame nre heterogéneas, producidas por las
escritoras más disími les --como los libros de cuenros Caminos (I938), de
E1inor de Monteyro; y Seis muj eres ro ~, balcón (I943), de Di norah Ramos ;
la novela Anastasia (1955), de Lina Giménez o Varias locasy yo (19 55), de
Isabel Leyzeaga-, no sólo establecieron un franco diálogo con la literatura
fundacional que pretendía diseñar un espacio para cada subjetividad según el
proyecto de nación al que obedecieran sino que, adem ás, se encargaron de
asumir para sI un a serie de discursos provenientes de la oralidad, de los
medios de com unicación y de otras expresiones de la cultura popular, para
articular su propia escritura y abrir un espacio de reflexión que la arropara.

l Au.nq....~ u. u <kuna vis.i.ón muy difundida emre 10smicos y. m:ís q.... dio, ml~ losh~oriadora <kla lirr
rafUra~ana., n~m doscornrnlariof; q.... -quirás por la~ qllC' luvi~n los .oros qule los con
licnen- resulun particularmcme ilu.uari\'O<. El prirrlCfO se a>cUCn¡ra induido en Qrtimn ""m",J ~nU'" ni

VnltU<~Lt (1958), de Ángel ~bnccra Galkui. Enesre reeo $e propone un al""rrado n pcciaJ para W cscriCOIaS

nacion. ln r en el mismo, el auror propone que la escrirura d~ T..1'<5a de la Parra oonn ituye un " halla~ acer
ei" nal de buena luerarura", ra qu~ a djfe~ncj. del re5W de la. 'UlUras, tuvo un. form.ción bum.n;sta en Europa
y poneriormentc "Vmnu~1a ohtim~ ,{ do" ¿, rxIJihir anU ,1mu"do ~l rxlrtlordi"" ritJ la!~mo <k "'Id n"'j'" rxup
átJnar (3 10). Asimisn,o, en el r~xro N,,",,'; ,,,, w nnoland (1972), de Orl.ndo Araujo, el crítico asegura: NtJ se
m~ tJ/m"" >UUii~, pm> ni"p"" tÚ mis ..migm ntTilOrm-drhirntri"mmu mnitús m Mn mümtJ~ Wrtro"lJUt'

""n Ior""o lINiavi.J ir mAl "ILI ú TrrnIIJ.r lAPIImf;J '"" '1M~ n !""""(se httnapmuio • w"w~rJm,. l' .....r
l;''''/. l' ni ttNÚ c_ rxmr/i"",ritI :J rdAti.. J.r ¡" nmlOJlIt: tu> .,." a".....1I /i"",lIt'" pminisu"J '1"'" ni d Ji"'''''.
(OtuUtr ni """'1" ...."...rwjr fi-rriw. f'IJ."n, M,. rnljr-sasur7 IaIfUn. • ..n~ "',. 1."....,Ji_ tu> J. Jo"',.
JM. lb ..... nIZ#_bk ufNIriJM J.r _-'" J ..... /n.nw Mm '" lnill«ió.. (...) NI' J..Jo 'fU' JnIfIjII,.,n nfw=>s
lbP" (01UfTWfiN"""" sú» títiUs J ';,....n 1"''''¡" e.unis '" nuulm tÚ .!M"""-~ J.r._J WtIp"US
lb Ad../un. /23}).
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