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Resumen 

En el plan de investigación llevado a cabo a través de la Beca de Iniciación de la UNMdP, analicé la inscripción 

de la figura de autor en Celestino antes del alba [1967], El mundo alucinante [1968], El palacio de las 

blanquísimas mofetas [1980] y Antes que anochezca [1992] de Reinaldo Arenas (1943-1990). En este proyecto 

me propongo continuar con esa línea, profundizar el análisis y alcanzar el conjunto de la producción publicada por 

Arenas, situándola en el contexto histórico cultural cubano de las décadas del ’60 y ’70 y de los intelectuales 

cubanos en el exilio, etapa que en Arenas se remite a la década del ’80. 
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Presentación 

 

Reinaldo Arenas nace en 1943 en Aguas Claras, provincia de Oriente. Luego de cursar 

estudios de planificación y técnica agraria con una beca del gobierno, se presenta en 

1965 al concurso literario de la UNEAC (Unión Nacional de Escritores y Artistas de 

Cuba) con su primera novela, Celestino antes del alba. La obra obtiene la primera 

mención y se publica un año más tarde, convirtiéndose en la única novela de Arenas 

publicada en la isla. Al año siguiente se presenta al certamen con El mundo alucinante y 

obtiene el mismo galardón; sin embargo poco tiempo después se prohíbe su publicación 

en Cuba. Luego la novela es sacada de manera clandestina del país, para publicarse en 

Francia y en México. Si bien de algún modo la carrera literaria de Arenas se había 

iniciado con Celestino antes del alba, este momento puede considerarse fundacional 

dentro de su trayectoria (Bourdieu 1995), en tanto se deja leer como comienzo o primer 

paso en una producción intencional de sentido que habrá de recorrer la obra del escritor 

(Said 1975). Según declara el propio autor en su conocida autobiografía, Antes que 

anochezca (1992), este episodio funcionaría como puntapié inicial de futuros conflictos 

con la Seguridad del Estado. En 1973, por cierto, Arenas es arrestado por varios cargos 

que involucran su orientación sexual y la acusación de contrarrevolucionario. Luego de 

estar prófugo por un tiempo, cumple su condena en la cárcel y, tras una confesión y 

retractación de su conducta, se mantiene en el ostracismo hasta 1980, año en que se 

exilia en Estados Unidos a través del éxodo de Mariel. Ya en el extranjero, publica 

novelas, cuentos, poesía, obras de teatro y ensayos. Finalmente, en 1990, enfermo 
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terminal de sida, se suicida en Nueva York. La carta final (con indicación de ser 

publicada) deja constancia de su oposición acérrima a Fidel Castro y al gobierno vigente 

en Cuba. 

Considero útil hacer esta breve anotación ya que, en los diversos abordajes a la 

obra de Arenas efectuados por la crítica, surge como referencia obligada la alusión a 

ciertos hitos de su biografía (la oposición al gobierno de Fidel Castro, la cárcel, el 

exilio), fundamentales para aquilatar los modos de producción, circulación y recepción 

de sus textos. Más allá del afán biografista que podría presuponerse, este enlace se 

justifica desde lo textual. Allí emerge una insistencia referencial con relación a la figura 

del autor y a ciertas circunstancias vinculadas al acontecer histórico cubano (de la isla y 

el exilio) desde los prolegómenos de la revolución hasta la década del ’80. El 

reconocimiento de esta problemática epistémica es el punto de partida para la 

investigación que llevo a cabo actualmente, con la intención de analizar en la 

producción de Reinaldo Arenas la construcción de la propia figura autoral y la 

injerencia de la articulación texto-contexto. En las siguientes líneas repaso algunos 

conceptos clave para el proyecto; luego expongo brevemente ciertos ejes de análisis que 

ha adoptado la crítica sobre la obra areniana, para finalmente exponer la perspectiva 

propuesta para esta investigación. 

 

Algunas herramientas conceptuales 

 

Ha pasado mucha agua bajo el puente desde que, en pleno auge del posestructuralismo, 

la teoría declarara la “muerte del autor” (Barthes 1994), matizada en parte por la 

concepción foucaultiana del autor como una función del discurso (Foucault 1989). 

Transcurridas algunas décadas, es posible reconocer un retorno del autor y su 

problematización ante la suma de trabajos críticos y teóricos que abordan la cuestión de 

las “escrituras del yo”. Surge entonces la noción de giro subjetivo, en paralelo al 

llamado giro lingüístico de los años ’70 y ’80, para dar cuenta del auge de los relatos en 

primera persona que reivindican la reconstrucción del pasado desde una dimensión 

subjetiva, a través de los testimonios y la historia oral (Sarlo 2005) o, en una veta más 

específica, un giro autobiográfico vinculado a la proliferación de escrituras que ponen 

en suspenso las fronteras entre literatura y “vida real” (Giordano 2008).  

Las diferentes modulaciones de la inscripción de la figura de autor en la obra 

areniana implican el trazado de diversos recorridos de trabajo y exigen instrumentos 
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teóricos particulares en cada caso. Por un lado, Antes que anochezca y los vasos 

comunicantes que establece con la producción ficcional de Arenas (las novelas 

Celestino antes del alba, El palacio de las blanquísimas mofetas, los cuentos de 

Termina el desfile) nos lleva a considerar los estudios sobre la escritura autobiográfica. 

Esta línea cobra fuerza durante la década del ’70 con las posiciones encontradas de 

Lejeune (1994), cuyo enfoque se basa en el pacto de lectura referencial asegurado por 

la identidad nominal entre autor, narrador y personaje, y la postura de De Man (1991), 

quien niega la posibilidad referencial en pos de una construcción tropológica del sujeto 

bajo la figura de la prosopopeya. Ambas posturas han sido revisadas en un amplio 

caudal teórico-crítico que retoma este problema (Rosa 1990; Molloy 1996; Arfuch 

2002; Catelli 2007; Giordano 2008, 2011), del cual destacamos el concepto de 

autofiguración, entendido como “una representación autobiográfica que se esmera en 

coincidir con un ideal introyectado de sí mismo”, a partir de las estrategias discursivas 

esgrimidas por los autores para lograr “una imagen pública propia que coincida con 

aquella que el individuo tiene para sí” (Amícola 2007: 14, 253). 

Otra modalidad de la figuración autoral surge a partir de la inscripción del 

nombre propio del autor en el cuerpo de ciertos textos (Otra vez el mar, Viaje a La 

Habana, El portero, El color del verano), ya sea como personaje o simplemente en 

forma de alusión. En este punto resulta necesario acudir al concepto de “autoficción” 

(acuñado por Doubrovsky en su novela Fils, de 1977), con el cual la discusión se 

expande hacia un nuevo terreno: textos que se proponen como ficcionales, pero 

incluyen en el cuerpo del texto el nombre propio del autor. Consideramos entonces la 

posibilidad de un pacto ambiguo, fundado en la vacilación entre el contrato de lectura 

ficcional y el referencial (Alberca 1996), o bien contrato de lectura variable impuesto 

por el estatus ontológico diferenciado entre las partes del texto, que pueden pertenecer 

tanto a la realidad autobiográfica, a “metáforas de la vida del escritor” o fragmentos 

“totalmente inventados” (Puertas Moya 2003). La presencia del nombre propio 

introduce la figura de autor en un juego de continuidad entre vida y literatura que puede 

ser entendido en tanto proyecto literario de autotextualización (Molero de la Iglesia 

2000). También resulta operativa la noción, más general, de metalepsis de autor, 

relativa a los casos de manipulación (figural o ficcional) de la relación causal que une al 

productor de una representación con la propia representación, o transgresión narrativa 

del límite entre el universo vivido del novelista y el de su ficción (Genette 2004). 
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En otras ocasiones (El mundo alucinante, Otra vez el mar, La loma del ángel), la 

figura de autor surge por fuera de lo estrictamente autobiográfico o de la inscripción del 

nombre propio del autor en el cuerpo del texto. Estos casos pueden ser pensados en 

términos de lo que Gramuglio denomina imágenes de escritor, figuras textuales y 

estrategias discursivas y no discursivas, que permiten leer “cómo el escritor representa, 

en la dimensión imaginaria, la constitución de su subjetividad en tanto escritor, y 

también, más allá de lo estrictamente subjetivo, cuál es el lugar que piensa para sí en la 

literatura y la sociedad” (1992: 38), lo que implica “imaginar una relación con 

instancias regidas por otras lógicas: con los sectores sociales dominantes o dominados, 

con los aparatos institucionales y con los dispositivos de poder” (1993: 7). En una línea 

cercana, Premat entiende la construcción de las figuras o ficciones de autor junto a, o 

dentro de, la producción de sus textos, pensadas como “una autofiguración, un 

personaje, que se crea, según una afirmación repetida y lúcida, en el intersticio entre el 

yo biográfico y el espacio de recepción de sus textos” (2009: 13).  

Hasta aquí registré algunos conceptos que orientan las modalidades en que 

puede ser pensada la construcción de la figuración autoral en la obra areniana. Si bien 

no son excluyentes entre sí (en algunos textos pueden coparticipar diferentes 

estrategias), éstas nos permiten delinear diferentes trayectos de sentido en el análisis de 

un corpus extenso. En todas ellas la cuestión del autor funciona como nodo 

problemático en relación con las fronteras entre lo “real” y lo ficcional. Sin embargo, 

hay otra dimensión que debe ser tenida en cuenta y que entra en juego en cada una de 

las estrategias de autofiguración. El otro aspecto ineludible en la consideración de la 

referencialidad reside en la constante alusión al contexto histórico cubano en los textos 

de Arenas. Resulta insoslayable reparar en ciertos acontecimientos fundamentales (la 

revolución, el discurso de Fidel Castro a los intelectuales, el apoyo a la invasión de 

Checoslovaquia, el encarcelamiento y confesión de Heberto Padilla) que impactan en el 

campo intelectual (Bourdieu 1995) al provocar diversos posicionamientos que se 

distinguen en términos de adhesión, oposición y exilio (Rojas 2006). Dada la necesidad 

de considerar la relación entre esfera cultural, más específicamente la intelectual, y 

política, el concepto de autor deberá verse complementado con la reflexión acerca del 

rol de los intelectuales y las imágenes que éstos presentan de sí mismos (Altamirano 

2002, 2010; Brunner y Flisfich 1983; Said 1994).  

En consonancia con lo anterior, y tomando como marco general la 

reconstrucción de la historia intelectual de Cuba elaborada por autores como Menton 
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(1978; 1990), Benítez Rojo (1989), Quintero Herencia (2002), Santí (2002) y Rojas 

(2006), propongo leer las formas de autofiguración autoral en Arenas como un modo de 

posicionarse en el campo intelectual cubano. En efecto, en la obra areniana el principio 

de referencialidad no se restringe al autor, sino que, a través de estrategias tales como la 

sátira y la parodia, los textos aluden a sujetos, prácticas y discursos provenientes del 

contexto histórico. De este modo se subraya el carácter dialógico y contestatario de los 

enunciados dentro de la cadena de comunicación discursiva (Bajtín 1982), pero, en 

especial, viene a colación la naturaleza contestataria y disidente del discurso paródico 

(Bajtín 1989). A través de la combinación y reelaboración de discursos anteriores, 

Arenas inventa una figura de sí mismo que lo singulariza, subrayando continuidades y 

diferencias entre las representaciones pasadas y las presentes, sin dejar de lado las 

consecuencias ideológicas que de ellas derivan (Hutcheon 1993).  

 

Breve estado de la cuestión 

 

La obra de Arenas se puede dividir a partir del momento en que abandona Cuba. En 

igual sentido, es posible distinguir dos momentos en lo que respecta a su recepción 

crítica. Debido a la interdicción del escritor en su país natal, la crítica sobre Arenas 

durante el período cubano es exigua y se publica en academias europeas y 

norteamericanas; se pueden citar los artículos de Borinsky (1975), González (1975) y 

Jara (1979), publicados en Revista Iberoamericana. En 1980, a través de la migración 

masiva de cubanos que se denominó “éxodo de Mariel”, Arenas se traslada a Estados 

Unidos. En esta década surgen varios trabajos y ponencias sobre el escritor cubano; 

entre ellos hemos de destacar los de González (1984), Volek (1985), Rodríguez 

Monegal (1985) y Rozencvaig (1986). Luego, a partir de la muerte del escritor y la 

publicación póstuma de su autobiografía, en 1992, la bibliografía crítica se multiplica. 

Tres trabajos fundamentales en cuanto a la recopilación de testimonios, entrevistas y 

estudios sobre Arenas son los de Ette (1992), Sánchez (1994) y Miaja de la Peña (2008). 

A grandes rasgos, los ejes de análisis que ha adoptado la bibliografía crítica podrían 

sistematizarse en los siguientes: 

I- Intertextualidad y reescritura. La cuestión de la intertextualidad y reescritura en 

Arenas ha sido analizada desde la crítica temprana (Borinsky 1975; Jara 1979) hasta la 

más reciente (Lange 2008; Miaja de la Peña 2008). Rozencvaig (1986) estableció el 

concepto de “intertextualidad ideológica” para pensar el vínculo entre el texto y los 
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momentos históricos representados. Ette (1992) retoma de Genette (1983) el concepto 

de intratextualidad para marcar las interrelaciones que establecen los textos de Arenas 

entre sí, pudiendo ser leídos como un solo texto, interpretación ya sugerida por 

González (1984).  

II- Historia y ficción. La ficcionalización de la historia colectiva en Arenas fue 

abordada en su dimensión política (Pacheco 1999; 2003) o como revisión paródica del 

discurso histórico (Pagni 1992; Herrero Olaizola 2000; Pulido Herráez 2004). Otra 

postura sería la de San José Vázquez (2008), quien niega un descreimiento posmoderno 

acerca del discurso histórico, descartando también el autobiografismo como clave de 

lectura. 

III- Lo autobiográfico. La crítica ha explorado los vínculos entre la autobiografía y la 

producción ficcional de Arenas en términos de un “carácter premonitorio” (Hasson 

1992) o, por el contrario, como construcción consciente (Silva 2011). También se ha 

abordado el tema desde una perspectiva sociológica (Rodríguez 1987), haciendo 

hincapié en el carácter testimonial de sus novelas (Panichelli 2005), o puntualizando en 

la cuestión del exilio (Ron Melo 2005). Manzoni abarca más de un eje al analizar los 

vínculos entre biografía, autobiografía e historia, la relación entre los intelectuales y el 

poder (2005) y la relación conflictiva con el espacio cultural (2007). 

IV- Disidencia y transgresión. El carácter transgresivo y disidente de la literatura 

areniana ha sido abordado desde los procedimientos textuales (Rozencvaig 1986) o 

retóricos (Bertot 1994), la cuestión de la homosexualidad (destacamos a Béjar 1994), la 

disidencia política (Cruz Taura 2009) o en términos más generales, como subversión a 

los valores de la sociedad (Kohut 2008). 

V- Las circunstancias de producción, publicación y recepción de la obra de Arenas 

fueron abordadas por críticos como Monegal (1985), quien se refiere a los problemas y 

equívocos en la distribución y difusión durante los primeros años. Hasson (1994) se 

explaya sobre las circunstancias de la publicación de las novelas de Arenas en el 

extranjero; Murrieta (1996) diserta sobre el modo soterrado en que circuló la obra en 

Cuba y Correa Mujica (2008) analiza la relación conflictiva de Arenas con el boom 

latinoamericano de los ‘60. 

 

Enfoque propuesto para este proyecto 
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En suma, la bibliografía crítica ha reparado en varios aspectos clave de la producción de 

Arenas y le ha otorgado un especial lugar a la veta autobiográfica de su obra. En este 

proyecto, me propongo profundizar en esa línea, con el propósito de ahondar en otros 

aspectos hasta ahora poco explorados. El corpus textual abarca en principio el conjunto 

de la obra de Arenas, incluyendo su autobiografía, novelas, nouvelles, cuentos, 

poemarios y obras de teatro pero también prólogos, ensayos, entrevistas y 

correspondencia publicada. La propuesta consiste en repensar los conceptos de 

autobiografía y autoficción en tanto subsumidos en la forma de la autofiguración como 

problema crítico más amplio, para comprender cómo se resemantiza en este sentido la 

producción de Arenas a partir de la publicación de Antes que anochezca (1992) y cómo 

cristaliza una intencionalidad de “autofiguración” a través de materiales distintos de los 

tomados habitualmente como claves para el género autobiográfico. En efecto, el autor 

inscribe su propia figura en los textos incluyendo otras estrategias textuales, como la 

inter e intratextualidad, la parodia y la sátira social. Arenas cartografía un sistema de 

relaciones y jerarquías intelectuales: establece modelos y filiaciones, construye a sus 

precursores (Teresa de Mier, Heredia, Reyes, Piñera, Lezama Lima) y se opone 

críticamente a escritores “consagrados” (Carpentier, Vitier, Fernández Retamar, García 

Márquez, Cortázar). Recuperando los conceptos de Bourdieu (1995), es posible percibir 

en la obra de Arenas la construcción de una trayectoria individual (como serie de 

posiciones ocupadas sucesivamente en espacios sucesivos) en relación con 

determinadas trayectorias intra e intergeneracionales. Asimismo, el escritor inscribe el 

contexto histórico (tanto de la isla como de la diáspora) en el texto, de manera tal que 

elabora su propia figuración y posicionamiento de autor en articulación con las 

figuraciones del poder político. 
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