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Resumen. 

El subalterno es cualquier persona subordinada desde una posición de clase, edad, 

género y oficio o de cualquier otro modo. Así como cualquier sector social 

marginalizado. El objetivo de este trabajo es analizar en el cuento, La zarpa de José 

Emilio Pacheco, la subalternidad en el personaje de Zenobia ante Rosalba. Se 

muestra la forma en que se representa el personaje subalterno en el cuento y la 

relación entre la autoestima y subalternidad en Zenobia. desde la resistencia y 

autonomía, es decir, como el personaje busca renegociar las relaciones de poder 

desde la subordinación, a la vez que anhela la liberación y emancipación. Se analiza 

desde el análisis del discurso desde el enfoque interpretativo y analítico con la 

perspectiva de los estudios subalternos. Asimismo, con la ayuda del programa 

informático ATLAS ti. 9, se crearon códigos con base a la teoría subalterna y 

autoestima para realizar el análisis. Se logró demostrar que el personaje de Zenobia 

es una mujer subalterna con relación a Rosalba. Asimismo, se muestra que existe 

una relación entre la autoestima y subalternidad. 
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Abstract: 

The subaltern is anyone who is subordinated based on class, age, gender, 

occupation, or any other factor, as well as any marginalized social sector. The 

objective of this study is to analyze subalternity in the character of Zenobia in 

relation to Rosalba in José Emilio Pacheco’s short story La zarpa. This analysis 

examines how the subaltern character is represented in the story and explores the 

relationship between self-esteem and subalternity in Zenobia. from the perspective 

of resistance and autonomy, the character seeks to renegotiate power relations 

from a position of subordination while simultaneously yearning for liberation and 

emancipation. The study is conducted through discourse analysis from an 

interpretative and analytical approach, using the perspective of subaltern studies. 

Additionally, with the aid of the ATLAS.ti 9 software, codes were created based on 

subaltern theory and self-esteem to carry out the analysis. The study demonstrates 

that Zenobia is a subaltern woman in relation to Rosalba. Furthermore, it highlights 

the existence of a connection between self-esteem and subalternity. 

 

Keywords: Subaltern. self-esteem. La zarpa. Literatura. 

 

 

Introducción 

José Emilio Pacheco Berny, escritor, poeta, narrador, ensayista y traductor, ha sido uno de 

los escritores más importantes de la literatura mexicana del siglo XX. Nacido el 30 de junio 

de 1939 en la Ciudad de México y fallecido el 26 de enero de 2014. Pacheco fue un polígrafo 

que cultivó e incursionó en todos los géneros literarios, “pero profundamente fue un poeta”, 

(Villoro, como se cita en el El Colegio Nacional, 2024). En el cuento marcó un estilo 

caracterizado por la economía narrativa, la precisión del lenguaje y la capacidad para sugerir 

emociones y conflictos complejos con gran sutileza, como se verá más adelante en el caso 

del cuento de análisis La zarpa en este trabajo. De acuerdo con (Domínguez, citado en 

Aristegui Noticias, 2014) Pacheco es un referente para los escritores al día de hoy como lo 

fue Alfonso Reyes en su época para él; ambos grandes humanistas de una gran prosa clara, 

limpia. Sus cuentos muestran a un autor siempre experimental, en búsqueda del imposible 

texto perfecto: desde la minificción hasta los ejercicios realistas y fantásticos (López, 2023). 

Los problemas que se plantean en esta obra literaria según el portal digital de internet 

Lectura Abierta (2015) “el autor del cuento ha construido un personaje muy expresivo: una 
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 mujer con baja autoestima y con mucha rabia contra otra persona y consigo misma por ser 

envidiosa”. Zenobia, quien es el personaje principal se ataca a sí misma por considerarse 

gorda y fea. Sin embargo, desde la perspectiva subalterna en este análisis se aborda dicha 

problemática, pero como un síntoma, que en efecto la tiene en conflicto con su autoestima, 

aunque este mismo conflicto le permite luchar contra la opresión y romper con los 

estereotipos de la mujer. Es decir, Zenobia desde nuestro punto de vista no es una mujer 

envidiosa y pecadora, al contrario, a pesar de vivir desde la subalternidad logra luchar, darse 

voz a si misma y liberarse de la opresión. El subalterno es cualquier persona subordinada 

desde una posición de clase, casta, edad, género y oficio o de cualquier otro modo (Guha, 

1981). Así como cualquier sector social marginalizado. El subalterno es un sujeto migrante, 

cambiante, cuya identidad es variada y situacional, por lo que no debe limitarse a privilegiar 

grupos subalternos particulares “obreros, campesinos, hombres” sino tener acceso al vasto 

y móvil conjunto de las masas, Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos, 1993 como 

se cita en Mallon (2010). 

Por lo que en este trabajo se plantean las siguientes preguntas: ¿Cómo se representa 

la subalternidad en el personaje de Zenobia en relación con Rosalba en el cuento de José 

Emilio Pacheco? ¿Cómo se relaciona la autoestima y la subalternida en el cuento?  

La zarpa es un cuento con un narrador autodiegético. Este relato introspectivo 

contada por una mujer de nombre Zenobia, desde un confesionario de iglesia, donde cuenta 

los pensamientos que ha tenido en contra de una amiga de la infancia, Rosalba, quien es muy 

bella, inteligente y amable de acuerdo con la narradora. Según el portal Los Resúmenes, 

(2024) Rosalba simboliza la belleza y el éxito. Mientras que Zenobia se siente inferior a ella. 

El cuento comienza contándole al sacerdote la amistad que tenía con Rosalba desde la 

infancia. Le cuenta como después de vivencias en la infancia sus caminos se separaron al ir 

creciendo, asimismo como su amiga siempre vivió entre lujos y se casó varias veces. La 

narración culmina cuando Zenobia encuentra a Rosalba en la vejez.  

En dicho relato Zenobia es consciente de lo que representa Rosalba por lo que ha 

tenido pensamientos como: “Ay, padre, aunque no lo crea, Rosalba estaba más linda y 
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 elegante que nunca, en plenitud, como suele decirse. Me sentí tan mal que me hubiera 

gustado verla caer muerta a mis pies”, Pacheco, (1972, p.2).  

Pacheco se caracteriza por su narrativa breve, crítica social y habilidad de capturar la 

complejidad de las relaciones humanas y las transformaciones sociales de México. Por lo que 

seguramente encontraremos conflictos internos desde la vida cotidiana enmarcados en la 

realidad de mediados del siglo XX, que reflejen las transformaciones estructurales y las 

consecuencias de estos insertas en dicha obra literaria.  

 

Justificación 

Analizar este cuento significaría agregar una mirada distinta de los estudios literarios que se 

han realizado en los cuales se enfatiza la envidia de Zenobia, por ejemplo, según Molano 

(2024) la creación artística de José Emilio Pacheco permite entender la naturaleza humana a 

través de los personajes, refiriéndose a la envidia. Por otro lado, en el portal Los Resúmenes, 

(2024) resaltan a Zenobia como un personaje llena de inseguridades y resentimiento, a la vez 

que busca una venganza, quien en un contexto de una metrópolis se siente perdida y 

abrumada. O como menciona Metri, (2019) se remite como un cuento que habla sobre el 

miedo al tiempo, es decir, temor a envejecer. 

Como hemos mencionado en el cuento ningún análisis soslaya el conflicto de 

Zenobia, con relación a Rosalba que es el personaje antagónico. De igual manera en este 

estudio nos centraremos en dicho conflicto, pero demostrando como Zenobia no es un 

personaje resentido y completamente pasivo ante Rosalba, al contrario, a pesar del “rango 

inferior” que la sociedad le ha asignado ha sido capaz de luchar y romper estructuras 

patriarcales, sociales, de belleza y profesionales.  

En este sentido realizar análisis de textos ficcionales sobre la mujer subalterna, ayuda 

a entender las situaciones de desigualdad y opresión sistemática de las que son víctimas, y 

que se manifiestan en dichos textos. En el marco de lo que establece Barthes (1987), un texto 

no está constituido por una fila de palabras de las que se desprende un único mensaje, está 

compuesto de significados de muchas culturas entretejidas, que se instauran en el lector. 
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 Esta cuestión resulta apropiada para el análisis, por los silencios, las dudas y las 

contradicciones en el discurso de Zenobia, esto visto desde la subalternidad no es un discurso 

individual sino uno compuesto por una sociedad, misma que la ha excluido e impuesto 

normas que han la han oprimido. Además, a lo largo de la narración la historia se fragmenta 

con episodios de resistencia y momentos en los que el discurso dominante se debilita.  

La zarpa título del cuento a analizar hace referencia al embate que ha recibido 

Zenobia en su vida sublimada en Rosalba. Este conflicto interno que se refleja en su 

autoestima. Esta idea de la experiencia de ser aptos para la vida y para sus requerimientos,  

y que refiere a la confianza, en nuestra capacidad de pensar y de afrontar los desafíos de la 

vida, el sentimiento de ser dignos, de merecer, de tener derecho a afirmar nuestras 

necesidades y gozar de los frutos de nuestros esfuerzos a la vez que somos felices (Branden, 

1993). Sin embargo, es importante cuestionar está idea que focaliza en el individuo esta 

valoración, como ocurre en el personaje de Zenobia, ya que su entorno está marcada por la 

desigualdad, violencia y reglas patriarcales, en consecuencia, la percepción de sí misma se 

ve influenciada y no debe entenderse solamente como como un problema personal y 

psicológico, más bien, como el resultado de haber crecido en un sistema que castiga a las 

mujeres que no se acopla a lo esperado y que impone ciertos modelos estéticos, de éxito y 

de feminidad que no describen a ella. En relación, de acuerdo con (González-Arratia (2001) 

“es una estructura cognitiva de experiencia evaluativa real e ideal que el individuo hace de sí 

mismo, condicionada socialmente en su formación y expresión, lo cual implica una 

evaluación interna y externa del yo”. Rosenberg y Coopersmith se refieren a la autoestima 

como una actitud positiva o negativa hacia un objeto particular, en concreto el yo (citado por 

González-Arratia, 2001). En este análisis Zenobia podría ser considerada con autoestima baja 

o negativa de acuerdo con la autora y autores mencionados, ya que se enmarca dentro del 

modelo en mención: la autoestima baja está relacionada con el autorechazo, autodesprecio 

y autoevaluación negativa, como se verá más adelante. Aunque cabe aclarar que más que 

evaluar su autoestima, lo significativo es ver como su autopercepción ha sido moldeada por 

discursos de poder que la oprimen.  
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 Este conflicto interno es el reflejo de lo que menciona Spivak (2003) que la mujer 

subalterna no puede hablar y aunque se silencié no significa que no exista. Por lo que la 

autoestima de Zenobia sería el síntoma que habla por ella, por las condiciones sociales y 

culturales hegemónicas que la han marginado. Ella sostiene que su silencio está reprimido 

por los sistemas de dominación que bloquean el reconocimiento legítimo de su voz. Por lo 

que su palabra está a travesada por dichos sistemas. Por ejemplo, como metáfora el 

confesionario podría significar dicho silenciamiento, es decir, ella se pronuncia, pero lo hace 

a través de la figura de un hombre y que es sacerdote, esto muestra la opresión patriarcal. 

De igual forma, como se muestra más adelante la autoestima baja que se expresa en el 

personaje está relacionada no únicamente en su esfera individual, sino como un problema 

estructural que se ve imbricado en lo social, el silenciamiento antes mencionado en efecto 

es un síntoma de cuestiones estructurales. Por lo tanto, visto de esta manera el conflicto 

emocional de Zenobia no solo evidencia la subjetividad lastimada, además muestra la 

prohibición de enunciarse desde su autonomía y fuera del orden dominante.    

El cuento de La zarpa surge en los años 70 en México, coincide con la época del boom 

de la literatura mexicana, influenciados por la narrativa de críticas sociales y políticas de 

México. Al igual que fueron los años que en la ciudad de México se generan cambios 

significativos para modernizar el contexto urbano, con lo que se producen tensiones sociales 

y disputas de clases sociales. Lo cual se ve reflejado en el cuento. Por ejemplo, en el siguiente 

enunciado: “usted no es de aquí, padre, no conoció México cuando era una ciudad pequeña, 

preciosa, muy cómoda, no la monstruosidad que padecemos ahora en 1971”, dice Zenobia 

(Pacheco, 1972, p.1). 

Por lo tanto de acuerdo con Spivak (1998) los textos literarios operan como lugares 

retóricos alternativos donde se pueden articular relatos de subalternos. Asimismo según 

Ebenhoch (2019) los protagonistas subalternos ficcionales, no se limitan a ser víctimas, sino 

que como se aprecia en un número notable de cuentos, luchan para deshacerse del status 

subalterno y toman la palabra en forma de discurso de personaje o de instancia narrativa. En 

el caso de Zenobia esa resistencia se refleja cuando decide contar su historia, a pesar de que 
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 el espacio en el que se enuncia está controlado por un hombre, aunque su voz aparezca 

desde los márgenes, en un sentido de culpa, confusa y dependiente, se hace presente en un 

intento de controlar su propia historia y mostrarse desde la alteridad. Esto se entrecruza con 

lo que dice (Spivak, 2003) lo difícil que es legitimar su voz la subalterna sin usar los códigos 

del poder. Esto es, Zenobia demuestra esa tensión, aunque habla su palabra aún está 

condicionada por un sistema que no le favorece y que pone limita su libertad plena.   

A su vez como menciona Uscátegui-Narváez (2014) el protagonista subalterno: un 

afrodescendiente, un indio, un niño, una mujer y un anciano son retomados como crítica 

sociocultural. De igual manera y finalmente como se ven el análisis de la narrativa de Josefina 

Plá realizado por Zambrano (2021), se muestra como la atmosfera de discriminación y 

humillaciones y las condiciones lastimosas en las que viven las figuras femeninas agudizan el 

estado de vulnerabilidad de las mismas.  

Tomando en cuenta los antecedentes citados, en este estudio se tiene como objetivo: 

analizar la subalternidad en el personaje de Zenobia ante Rosalba. Además de identificar 

como se representa el personaje subalterno en el cuento. Asimismo, mostrar la relación 

entre la autoestima y subalternidad en el personaje de Zenobia. 

 

Análisis  

En este apartado se mostrarán las categorías y subcategorías que se encontraron al realizar 

la exploración del cuento de La zarpa, en el programa informático Atlas ti. 9. La relación que 

se encontró entre autoestima y subalternidad. Así, como los 19 códigos que se crearon a 

partir de la teoría subalterna y de la autoestima. 

En el cuento en el personaje de Zenobia se encontraron las siguientes características 

que demuestran su posición de subalterna, aspectos como: sentirse inferior, conciencia de 

injusticia, sentimiento de soledad, dependencia, sentimiento de invisibilidad, agencia activa, 

legitimación a través de la figura del hombre, identidad cambiante y situacional, perdida de 

poder, decisión de romper el silencio, relación de dominación y subordinación, resistencia, 



 

255 
 

Le
tr

as
 monstruosidad de la ciudad como metáfora de la opresión y la vejez como metáfora de 

justicia (Ver Figura 1). 

Figura 1. La subalternidad en el cuento de La zarpa. 

 

Fuente: elaboración propia 
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 En cuanto a la autoestima de Zenobia se encontraron las siguientes características: posición 

de inferioridad, autoimagen negativa, sentimiento de invisibilidad, accidente como metáfora 

de caos emocional interno, idealización del otro, sentimiento de soledad (Ver Figura 2).   

Figura 2. La autoestima de Zenobia 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Se muestra cómo se imbrican la posición de la subalterna y la autoestima de Zenobia en el 

cuento. Ambas convergen en la posición de inferioridad y sentimiento de soledad. Asimismo, 

la autoimagen negativa refuerza la posición de inferioridad, por otro lado, se observa la 

resistencia desde la subalternidad contra la posición de inferioridad (Ver Figura 3). 

Figura 3. Relación entre subalternidad y autoestima 
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Fuente: elaboración propia 

 

En la siguiente Figura 4, se puede mostrar en 12 ocasiones como Zenobia se siente 

subordinada ante Rosalba, se podría decir que esta forma de subalternidad es desde la 

belleza hegemónica. Asimismo, se puede observar que cambia con el tiempo, por ejemplo, 

en la infancia menciona Zenobia, “Desde que entramos en la escuela de párvulos Rosalba fue 

las más linda, la más graciosa, la más inteligente”. En otro momento de adulta dice “que iba 

a hacer yo la fea, la gorda, la quedada, la solterona la empleadilla en ese ambiente de 

riqueza” esto ocurre cuando su amiga la invita a comer a su casa y ella decide no asistir, en 

esta cita la posición de inferioridad es económica además de la belleza. Sin embargo, así 

como la decisión de no acudir y la posición que demuestra cuando declara “no seré nadie, 

pero tengo mi orgullo” expone la capacidad de actuar y resistir a pesar de la dominación.  
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Figura 4. Posición de inferioridad de Zenobia 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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 En el cuento solo una vez se encuentra la posición de subalternidad de Rosalba, “se 

entristeció. Nunca antes había regresado a sus orígenes”. El tipo de subordinación que tiene 

es de género, como se menciona en el cuento a Rosalba los hombres solo la ilusionaban y 

nunca la dejaron en paz (Ver Figura 5).   

Figura 5. Posición de inferioridad de Rosalba 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la siguiente Figura 6, se expone el momento en el que reconoce por primera vez su 

posición de subalterna acompañada de la conciencia de injusticia: “ay, padre, ¿por qué las 

cosas están mal repartidas? ¿Por qué a Rosalba le tocó lo bueno y a mí lo malo?”.   
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 Figura 6. Reconocimiento de la subalternidad de Zenobia 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Figura 7 se muestra la injustica a través de la construcción social de la belleza “qué 

injusticia ¿no cree? Nadie escoge su cara. Si alguien nace fea por fuera la gente se las arregla 

para que también se vaya haciendo horrible por dentro”. Asimismo, se relaciona con el 

reconocimiento de la posición subalterna, posición de inferioridad y sentimiento de soledad. 

Figura 7. Conciencia de injusticia de Zenobia 

Fuente: elaboración propia 
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 En el siguiente ejemplo, la autoimagen negativa refuerza la posición de inferioridad, cuando 

Zenobia dice que es “fea, gorda, bruta, antipática, grosera, díscola, malgeniosa. En fin”. La 

última expresión pareciera que funciona como un recurso de ironía que resiste a la vez a la 

posición de inferioridad (Ver Figura 8). 

Figura 8. Autoimagen negativa de Zenobia. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Al inicio del cuento la autoestima de Zenobia se ve refleja de la siguiente forma, “es pecado 

alegrarse del mal ajeno. Todos lo cometemos ¿no es cierto? Fíjese usted cuando hay un 

accidente, un crimen, un incendio”. Se podría interpretar como una metáfora del caos 

emocional que enfrenta Zenobia (Ver Figura 9).  

  



 

262 
 

Le
tr

as
 Figura 9. Metáfora sobre la autoestima de Zenobia 

Fuente: elaboración propia 

 

Uno de los aspectos fundamentales en la teoría subalterna es la agencia, que se refiere a la 

capacidad de las personas de actuar de manera independiente con sus recursos para 

desarrollar su potencial, esto se observa en varias ocasiones a pesar la opresión desde la 

subordinación, por ejemplo, “no me casé, aunque oportunidades no me faltaron”. Zenobia 

decide no cazarse no hay mejor forma de demostrar su capacidad de agencia a pesar de la 

opresión, y la continua comparación con Rosalba, ella decide escribir su propia historia, 

rompe con el esquema tradicional de la mujer, dependiente del hombre. Asimismo, esta 

agencia activa se relaciona con la lucha contra la hegemonía impuesta (Ver Figura 10).  
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 Figura 10. Agencia activa de Zenobia 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como hemos visto la agencia activa comienza a ayudar a Zenobia para darse voz a si misma, 

en la Figura 11, se demuestra como rompe el silencio, al exponer su situación “ay padre, que 

vergüenza, si supiera, jamás me había atrevido a contarle esto a nadie, ni a usted. Pero ya 

estoy aquí. Después me sentiré más tranquila”. Aunque la confesión sea a un hombre, lo 

destacable y complejo es que comienza a darse voz a sí mismo, después de estar años en el 

silencio.   

Figura 11. Romper el silencio en la subalternidad 

 

Fuente: elaboración propia 
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 La subalternidad se caracteriza por una condición de opresor y oprimido, lo que a veces 

puede ser vista como dependencia, como se observa en la Figura 12. La dependencia de 

Zenobia con Rosalba es tan compleja que a pesar de la constante resistencia y malestar por 

la subordinación que representa en relación con ella, no pudo en algunos momentos no 

depender de ella, por ejemplo, cuando menciona “yo quería estudiar Derecho, ser abogada” 

no obstante, no se animó a entrar en la universidad sin Rosalba, o cómo cuando dice “odiaba 

a mi mejor amiga y no podía demostrarlo porque ella era siempre buena, amable, cariñosa 

conmigo. Estás contradicciones muestran la compleja posición de una persona subalterna.   

Figura 12. Codependencia de Zenobia 

Fuente: elaboración propia 

 

La idealización de Rosalba por Zenobia era de tal manera porque se compone de su 

autoestima y subalternidad, y como hemos visto se relacionan por la posición de inferioridad 

que asume. Como se observa en la Figura 13, “a pesar de tanto tiempo, gracias a sus esmeros, 

seguía siendo la misma: su cara fresca de muchacha, su cuerpo esbelto, sus ojos verdes, su 

pelo castaño, sus dientes perfectos…”. Es evidente que dicha cita refleja una idealización un 
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 tanto irreal porque nadie puede ser la misma persona o mantener las mismas cualidades en 

la edad adulta que de adolescente.  

Figura 13. Zenobia idealiza a Rosalba 

Fuente: elaboración propia 

 

A continuación, en la Figura 14 sobre la identidad cambiante y situacional se ve expuesto 

cuando Zenobia menciona, “entonces nacíamos y moríamos en el mismo sitio sin cambiarnos 

nunca del barrio. Éramos de San Rafael, de Santa María, de la colonia Roma. Nada volverá a 

ser igual […]”.  
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 Figura 14. Identidad situacional en la subalternidad 

Fuente: elaboración propia 

 

La relación de dominación y subordinación se puede ver claramente en la siguiente Figura 

15, menciona Zenobia, “dicen las malas lenguas que Rosalba anda por todas partes con 

Zenobia para que el contraste haga resplandecer aún más su belleza única, extraordinaria, 

incomparable”. Esta situación evidencia la posición de subalterna de Zenobia ante Rosalba.  

Figura 15. Relación de dominación y subordinación entre Zenobia y Rosalba 

Fuente: elaboración propia  
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 La siguiente Figura 16, es muy interesante porque es la clara muestra de cómo es a través de 

la figura de un hombre como se legítima la voz de Zenobia, “padre las cosas que habrá oído 

en el confesionario y aquí en la sacristía... Usted es joven, es hombre. Le será difícil 

entenderme”. Son las primeras proposiciones que se ven en el cuento, como si la voz de 

Zenobia no pudiera ser escuchada sin la figura de un hombre.  

Figura 16. Legitimación a la voz de Zenobia desde la figura del hombre 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Una de las metáforas que representa la opresión de Zenobia se aprecia en la Figura 17, con 

la siguiente expresión “usted no es de aquí, padre, no conoció México cuando era una ciudad 

pequeña, preciosa, muy cómoda, no la monstruosidad que padecemos ahora en 1971. 

Coincide con la época en que Luis Echeverría era presidente de México, y su gobierno se 

caracterizó por la represión de movimientos sociales y estudiantiles, metafóricamente se 

representa esta monstruosidad de sistema político que oprimía a muchas personas 

subalternas como Zenobia.    
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Figura 17. Metáfora de la opresión de Zenobia 

Fuente: elaboración propia 

 

Uno de los aspectos muy importantes en la subalternidad es la resistencia, la agencia activa 

y la búsqueda de hacerse escuchar a pesar de toda la opresión, como se muestra en la Figura 

18, “prometí visitarla en su nueva casa de las Lomas. No lo hice jamás”. Este silencio y otros 

como cuando no abrió al chofer a pesar de que llegó por ella para llevarla con Rosalba. Se 

pueden interpretar como una forma de agencia activa, en contra de su posición de 

inferioridad y autoimagen negativa.   
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 Figura 18. Resistencia en la subalternidad 

Fuente: elaboración propia 

 

La autoestima de Zenobia se ve imbricada con la subalternidad, y el sentimiento de 

invisibilidad como se observa en la Figura 19, en la proposición, “a mí que me comieran los 

perros: nadie se iba a fijar en la amiga fea de la muchacha guapa”.  

Figura 19. Sentimiento de invisibilidad de Zenobia 

 

Fuente: elaboración propia 
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 Otro de los aspectos que demuestra la autoestima negativa y el sentimiento de soledad de 

Zenobia se observa cuando menciona “perdone, estoy divagando. No tengo a nadie con 

quién hablar y cuando me suelto…”. Aquí se ven imbricadas nuevamente la autoestima y la 

subalternidad (Ver Figura 20).   

Figura 20. Sentimiento de soledad de Zenobia 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Rosalba pierde su posición hegemónica, al perder su belleza, como se muestra en la Figura 

21, “ese cuerpo maravilloso, esa cara, esas piernas, esos ojos, ese cabello, se perdieron para 

siempre en un tonel de manteca, bolsas, manchas, arrugas, papadas, várices, canas, 

maquillaje, colorete, rímel, dientes falsos, pestañas postizas, lentes de fondo de botella”. 

Figura 21. Pérdida de poder de Rosalba 

Fuente: elaboración propia 
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 Finalmente, como una liberación y justicia a Zenobia se presenta la vejez, simbólicamente 

como eso que rompe la subordinación y posición de inferioridad, ante Rosalba, “había 

acabado lo que nos separó. No importaba lo de antes”. Menciona que la vejez las ha hecho 

iguales (Ver Figura 22). 

Figura 22. La vejez como justicia 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Conclusiones 

En el cuento de La zarpa de José Emilio Pacheco se logró demostrar que el personaje de 

Zenobia es una mujer subalterna con relación a Rosalba. Asimismo, se muestra que existe 

una relación entre la autoestima y subalternidad. A diferencia de Zenobia, quien más de 10 

veces se muestra en una posición de inferioridad, Rosalba solo se encuentra 1 sola vez en 

dicha posición en el cuento. La subalternidad se demuestra con 16 categorías diferentes, 

como se observa arriba en la figura 1. La autoestima negativa en Zenobia por su parte con 6, 

como se vio anteriormente en la figura 2.  Estas dos categorías que se relacionan convergen 

en la posición de inferioridad, es decir, ser persona subalterna y tener una autoestima 

negativa pueden estar en una posición de subordinación. La forma hegemónica en este 

cuento se refleja en la imagen de la mujer bella, asimismo, destaca desde el inició de la 
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 narración como la voz de la mujer será legitimado desde una figura patriarcal, como si la 

veracidad o el permiso de hablar se da con el consentimiento del hombre, que 

históricamente a subordinado a la mujer. En la obra en mención se logra principalmente 

demostrar que Zenobia es mostrada como una mujer que está vulnerada económicamente 

y socialmente, y Rosalba quien representa un ideal inasequible por su belleza y riqueza 

simboliza el sistema patriarcal y económico y social que la oprime. Sin embargo, otra de las 

perspectivas interesante del análisis es que Zenobia sin darse cuenta logra romper dichas 

estructuras, principalmente porque decide no casarse y emplearse, en una época en la que 

el machismo y el patriarcado dominaban al sexo femenino. A diferencia de Rosalba, ella no 

necesitó de un hombre para vivir. Está exploración entre la subalternidad y la autoestima es 

muy compleja porque interactúan como hemos mencionado, desigualdades estructurales y 

relaciones de poder, poniendo en la palestra si es posible la emancipación y ser escuchada 

para obtener justicia.  Finalmente podemos decir que, en la escritura, aún en los cuentos, se 

filtran las realidades de la vida y no hay accidentes o cuestiones del azar, por ejemplo, no es 

raro que Zenobia se parezca a xenofobia y Rosalba a una flor muy bella y delicada. La zarpa 

no solo representa un cuento de rivalidad femenina o baja autoestima, sino que es un texto 

literario que visibiliza los mecanismos discursivos de la subalternidad. Así cuando Zenobia se 

enuncia, aunque lo haga desde los márgenes, rompe con un sistema simbólico dominante. 

Este discurso fragmentado imperfecto ambiguo configura una voz que existe y a pesar de no 

ser fuerte se alcanza a oír. 
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