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Resumen 
EƐƚe ƚƌabaũŽ Ɛe ƉƌŽƉŽŶe ŝŶƚeƌƉƌeƚaƌ dŝƐƚŝŶƚaƐ ƌeeƐcƌŝƚƵƌaƐ de ͞CaƉeƌƵcŝƚa RŽũa͕͟ a ůa ůƵǌ 
de las lecturas que los estudios feministas y los de literatura infantil han hecho de los 
cuentos tradicionales. La hipótesis que lo inspira es que, al no tratarse de una princesa, 
el personaje tiene una riqueza especial para las reescrituras que critican las 
representaciones de género propias de los cuentos de hadas, y que se mantienen en las 
ǀeƌƐŝŽŶeƐ ƉŽƉƵůaƌŝǌadaƐ de ŽƚƌŽƐ ƌeůaƚŽƐ cŽŵŽ ͞BůaŶcaŶŝeǀeƐ͕͟ ͞CeŶŝcŝeŶƚa͟ Ž ͞La Beůůa 
DƵƌŵŝeŶƚe͘͟ CŽŶ eů fŝŶ de eŶŵaƌcaƌ eů aŶáůŝƐŝƐ͕ eŶ Ɖƌŝŵeƌ ůƵgaƌ Ɛe ƉƌeƐeŶƚa ůa cŽŶeǆŝſŶ 
que existe entre los dos campos mencionados a partir de que el interés académico por 
la literatura infantil se fortalece con la expansión de los estudios feministas sobre los 
cuentos folklóricos. En segundo lugar, se sugiere un corpus representativo de libros 
áůbƵŵ ƋƵe ƉƌŽƉŽŶeŶ ƌeeƐcƌŝƚƵƌaƐ de ͞CaƉeƌƵcŝƚa͟ cŽŶ ƌaƐgŽƐ cƌşƚŝcŽƐ͘ La cŽŶcůƵƐŝſŶ eƐ 
que las características de este personaje lo hacen especialmente potente para este tipo 
de literatura.  

Palabras clave: literatura infantil, libro álbum, narrativas feministas, Caperucita Roja, 
reescrituras 

Abstract 
TŚŝƐ ƉaƉeƌ aŝŵƐ aŶ ŝŶƚeƌƉƌeƚaƚŝŽŶ Žf dŝffeƌeŶƚ ƌeǁƌŝƚŝŶgƐ Žf ͞Lŝƚƚůe RŝdŝŶg Red HŽŽd͕͟ ŝŶ 
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Studies. Our inspiring hypothesis is that, since she is not a princess, this character holds 
a particular potential for rewritings that reject traditional gender representations, which 
aƌe ƉƌeƐeŶƚ ŚŽǁeǀeƌ ŝŶ ƚŚe ƉŽƉƵůaƌ ǀeƌƐŝŽŶƐ Žf ͞SŶŽǁ WŚŝƚe͕͟ ͞CŝŶdeƌeůůa͟ Žƌ ͞SůeeƉŝŶg 
BeaƵƚǇ͘͟ IŶ Žƌdeƌ ƚŽ fƌaŵe ƚŚe aŶaůǇƐŝƐ͕ ǁe fŝƌƐƚ ƉƌeƐeŶƚ ƚŚe cŽŶŶecƚŝŽŶ beƚǁeeŶ ƚŚe ƚǁŽ 
fŝeůdƐ Žf ƐƚƵdŝeƐ ŵeŶƚŝŽŶed abŽǀe͕ ƐŝŶce ƚŚe acadeŵŝc ŝŶƚeƌeƐƚ ŝŶ CŚŝůdƌeŶ͛Ɛ LŝƚeƌaƚƵƌe ŝƐ 
fostered by the development of the feminist perspective on folk tales. Secondly, we 
suggest a brief but meaningful corpus of picture books that convey critical rewritings of 
͞Red RŝdŝŶg HŽŽd͘͟ OƵƌ cŽŶcůƵƐŝŽŶ ŝƐ ƚŚaƚ ƚŚŝƐ cŚaƌacƚeƌ͛Ɛ ƚƌaŝƚƐ ŵaŬe Śeƌ eƐƉecŝaůůǇ 
powerful for this kind of literature. 

Keywords: cŚŝůdƌeŶ͛Ɛ ůŝƚeƌaƚƵƌe͕ ƉŝcƚƵƌe bŽŽŬƐ͕ feŵŝŶŝƐƚ ŶaƌƌaƚŝǀeƐ͕ Lŝƚƚůe RŝdŝŶg Red 
Hood, rewritings 

 

 

Introducción 

¿Qué niñas no soñaron alguna vez con ser la princesa que comía 
perdices al final del cuento? ¿Cuántas veces se habrá idealizado ser 
Cenicienta, Aurora o Blancanieves? ¿Será equiparable este sueño a los 
deseos de ser la niña de la caperuza roja? Probablemente, no. Caperucita 
Roja es la protagonista de un cuento tradicional, igual que ellas; pero no es 
ni deviene una princesa. En un sintético recuento de las producciones 
cinematográficas es posible identificar que durante el período temporal 
entre 1937 y 2016 Walt Disney ha realizado las producciones animadas de 
doce princesas. Entre 1937 y 1959 tienen sus largometrajes las princesas 
más conocidas como Blancanieves (1937), Cenicienta (1950) y Aurora, 
popularmente identificada como La Bella Durmiente (1959). Luego de tres 
décadas la empresa cinematográfica llevó a cabo la producción de películas 
que dieron origen a las nuevas princesas del mundo de Disney que 
proponen tramas que se alejan de las clásicas princesas herederas de 
títulos nobles o lazos matrimoniales: Ariel, conocida como la La Sirenita 
(1989), Bella de La Bella y la Bestia (1991), Jasmín de Aladdín (1992), 
Pocahontas (1995), Mulán (1998) y, entre las más recientes Tiana (2009), 
Rapunzel (2010), Mérida de Valiente (2012) y Moana (2016) (Pérez Conde, 
2023, p. 614). 

Por el contrario, de Caperucita Roja solo se han realizado versiones 
escasamente conocidas que, en general, corresponden al género de terror 
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Ǉ Ɖaƌa adƵůƚŽƐ͘ EŶ cƵaŶƚŽ a Waůƚ DŝƐŶeǇ ͞ ƚaŶ ƐŽůŽ ůe dedŝca ƵŶ cŽƌƚŽŵeƚƌaũe 
ƋƵe ŶŽ aůcaŶǌa ůa faŵa deů ƌeƐƚŽ de ƉeůşcƵůaƐ de ůa ƉƌŽdƵcƚŽƌa͟ ;Ɖ͘ ϲϭϰͿ͘ 
Previamente al éxito de Blancanieves, hubo dos fallidos intentos de instalar 
a CaƉeƌƵcŝƚa eŶ eů ŵƵŶdŽ cŝŶeŵaƚŽgƌáfŝcŽ͕ ƉŽƌ ƵŶ ůadŽ ͞eǆŝƐƚe ƵŶa ƉeůşcƵůa 
de 1922, Little Red Riding Hood, una caricatura corta de seis minutos 
cŽŶƐŝdeƌadŽ eů Ɖƌŝŵeƌ ŝŶƚeŶƚŽ de DŝƐŶeǇ de cŽŶƚaƌ ŚŝƐƚŽƌŝaƐ aŶŝŵadaƐ͟ 
(Valero Cuadra, 2022, pp. 120-121) y, por otro lado, la misma productora 
realizó un cortometraje que une las historias de Caperucita y Los tres 
cerditos en 1934 titulada The big bad wolf que, lejos de ser una copia fiel 
de los cuentos tradicionales de Grimm y Perrault  

despoja de toda violencia al cuento de Caperucita Roja, eliminando la 
escena en la que el lobo, que aparece infantilizado, devora a la abuela y a 
la niña. En esta versión, se limita a encerrarlas en un armario, en el que 
permanecen hasta que los tres cerditos acuden a salvarlas. (Pérez Conde, 
2023, p. 614) 

Por otra parte, Caperucita no es un personaje que pueda ser idealizado. 
Por el contrario, es apenas una niña pequeña e ingenua que desobedece a 
su madre y es responsable así de su propia desgracia (Tatar, 1999). Es 
engañada dos veces (primero en el bosque y luego en la casa de la abuela), 
y termina siendo devorada (en la versión de Perrault) o bien es rescatada 
por un leñador ʹque ni siquiera se casa con ellaʹ (en la versión de los 
hermanos Grimm). Como señalan Mancilla Pinda et al. (2021), en las 
versiones tradicionales de Caperucita predomina el  

didactismo moral, encarnado en elementos como la advertencia de una 
madre a su hija, la presentación del bosque como un escenario masculino 
y riesgoso (donde habitan el lobo y el cazador), la decisión de correr el 
riesgo o incluso el interés por hacerlo por parte de la niña, una devoración 
y una restitución del orden, ambas acciones a manos de personajes 
masculinos. (p. 19)  

Más aún, si bien tanto Perrault como Grimm hacen referencia a que se 
trata de una niña bonita, según el estudio de Baker-Sperry y Grauerholz 
(2003), en las 227 versiones de Caperucita Roja que analizaron no hay 
referencias a la belleza femenina ni a la masculina, a diferencia de las 
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numerosas menciones encontradas en las versiones de otros cuentos de 
hadas. 

No obstante, tal vez sea esta insignificancia extrema de Caperucita 
como mujer, o la exacerbación de la función ejemplar y edificante que 
tiene el personaje en las versiones tradicionales, lo que la convierte en una 
protagonista adecuada para las reescrituras contemporáneas que 
eƐƚŝŵƵůaŶ ƐƵ eŵƉŽdeƌaŵŝeŶƚŽ͘ CŽŵŽ ƐeŹaůa Taƚaƌ͕ ͞ aƵŶƋƵe ůaƐ eƐƚƌaƚegŝaƐ 
para reformular la historia varían de un autor a otro, por lo general apuntan 
a cŽŶǀeƌƚŝƌ a CaƉeƌƵcŝƚa RŽũa eŶ ƵŶa ŚeƌŽşŶa ŝŶƚeůŝgeŶƚe Ǉ aƐƚƵƚa͟ ;ϭϵϵϵ͕ Ɖ͘ 
7, nuestra traducción). Es verdad que este no es el cuento más versionado 
en el actualmente popularísimo formato de películas (animadas o no). 
Pero, en nuestro medio, son más abundantes las reescrituras feministas, 
contestatarias o que simplemente proponen una Caperucita malvada, que 
reescrituras similares que tengan como protagonista a alguna de las 
famosas princesas.  

Esta es, precisamente, la hipótesis que inspira y se propone desarrollar 
este trabajo: Caperucita no es una princesa (y, en consecuencia, no es 
adecuada como modelo para el marketing de la industria cultural), y por 
otro lado la versión tradicional es claramente edificante en cuanto al 
comportamiento moral de las jóvenes; en consecuencia, funciona como 
una fuente rica para las reescrituras contestatarias y feministas. Con ese 
fin, haremos primero una reconstrucción del estado de la cuestión en 
cuanto a las reescrituras feministas de los cuentos tradicionales. Luego, 
propondremos una interpretación de un corpus de cuentos de literatura 
ŝŶfaŶƚŝů ƐeůeccŝŽŶada͕ a Ɛabeƌ͕ ͞CaƉeƌƵcŝƚa RŽũa Ǉ eů LŽbŽ͟ de RŽaůd DaŚů 
cŽŶ ŝůƵƐƚƌacŝŽŶeƐ de QƵeŶƚŝŶ BůaŬe͕ ͞PŽbƌe LŽbŽ͟ de Ema Wolf con 
ilustraciones de Matías Trillo, La niña de rojo de Aaron Frisch con 
ilustraciones de Roberto Innocenti y Una Caperucita Roja de Marjolaine 
Leray. 
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Cuentos de hadas, literatura infantil contemporánea y 
feminismo 

Hablar de cuentos tradicionales refiere a aquellos relatos que en un 
principio se transmitían de manera oral y pasaron a ser registrados de 
forma escrita por distintos escritores desde el siglo XVII; de hecho, fue 
ŵadaŵe D͛AůƵŶŽǇ ƋƵŝeŶ͕ cŽŶ ƐƵ cŽŵƉŝůacŝſŶ (1697-1698), selló la 
deŶŽŵŝŶacŝſŶ ͞cƵeŶƚŽ de ŚadaƐ͟ ;ZŝƉeƐ͕ ϮϬϭϰͿ͘ PeƌŽ ƐŝŶ dƵdaƐ ƐƵ 
popularización se da a partir del siglo XIX como literatura para un público 
infantil. Entre las más reconocidas recopilaciones y versiones se 
encuentran la de Perrault (1697), la de los hermanos Grimm (a partir de 
1812) y los cuentos de Andersen (1835 en adelante). El registro escrito de 
estos cuentos tradicionales se ha adaptado a su contexto histórico, de 
modo que las distintas escrituras manifiestan características propias de su 
época. En particular, nos interesa destacar que  

dentro de esta literatura se ve reflejada la visión social que había en cada 
época histórica sobre la infancia. Esta visión ha cambiado, por ejemplo se 
han modificado los estereotipos de género a lo largo de la historia. No 
obstante, un hilo rojo que corre a través de todas las épocas es la 
concepción de las niñas y los niños como seres asexuales e inocentes. 
(Eriksson, 2021, p. 1) 

Sin embargo, a partir de la década de 1960, escritores, escultores, 
artistas han producido versiones subversivas de los cuentos tradicionales:  

han enfocado los tópicos de los cuentos de hadas desde una perspectiva 
crítica y escéptica, con el propósito de perturbar a los espectadores y 
recordarles que el mundo está dislocado y que estos cuentos no ofrecen 
una alternativa para la gris realidad. (Zipes, 2012, p. 265) 

En estas nuevas recreaciones, Zipes diferencia dos tendencias: una que 
ƌecƵƌƌe a fƌagŵeŶƚŽƐ e ŝŵágeŶeƐ de ůŽƐ cƵeŶƚŽƐ Ɖaƌa ͞eǀŽcaƌ ƵŶa 
ƐeŶƐacŝſŶ de aƐŽŵbƌŽ Ž bŝeŶ de deƐcŽŶcŝeƌƚŽ͟ eŶ ŽbƌaƐ ƋƵe ŶŽ eǀŽcaŶ 
ningún relato conocido en particular; otra que reescribe historias 
cŽŶŽcŝdaƐ de ŵaŶeƌa eǆƉůşcŝƚa Ǉ ƚŝeŶde ͞a ŝŶcůƵŝƌ ƵŶa cƌşƚŝca ͙ eŶ 
imágenes que incitan, tal vez incluso inducen, a los espectadores a 
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ƌeƉeŶƐaƌ ůŽ ƋƵe ƐabeŶ ƐŽbƌe eůůŽƐ͟ ;ƉƉ͘ Ϯϲϲ-267). Este trabajo se centra en 
las producciones de literatura infantil de esta última tendencia. 

La conexión entre la literatura infantil y la perspectiva crítica, en 
especial desde los estudios feministas, no es casual. Ambos tipos de 
estudios han sido marginales en la academia hasta que el cambio de siglo 
puso el foco en las historias de mujeres y niños/as (Hunt, 2015). En la 
academia de habla inglesa, a partir de la década de 1970 y 
coincidentemente con la segunda ola de la teoría feminista, estos estudios 
han contribuido a que la literatura infantil reclame su derecho a ser incluida 
en los estudios literarios con una voz propia (Paul, 2015). En especial, a 
Ɖaƌƚŝƌ deů aŶáůŝƐŝƐ feŵŝŶŝƐƚa de ůŽƐ cƵeŶƚŽƐ fŽůŬůſƌŝcŽƐ͕ ͞ůŽ ƋƵe eŵƉeǌſ 
siendo esencialmente un debate sobre la representación de las mujeres se 
convirtió en una discusión multifacética sobre la historia del género 
ůŝƚeƌaƌŝŽ Ǉ ƵŶ aŶáůŝƐŝƐ ŵáƐ deƚaůůadŽ de ƐƵ ƉƌŽdƵccŝſŶ Ǉ ƌeceƉcŝſŶ͟ ;HaaƐe͕ 
2004, p. 2).  

En Argentina, es a partir de la década de 1990 cuando se registra una 
explosión en el mercado editorial destinado a las infancias (Bajour y 
Carranza, 2005), y esta literatura empieza a ser también objeto de estudio 
académico. Arpes y Ricaud (2008) identifican a la literatura infantil local 
como género en virtud de tres indicadores propuestos por Steinberg: las 
temáticas independizadas del didactismo y abundantes en un humor 
desnaturalizador de la realidad; la retórica rupturista en cuanto al uso del 
lenguaje; aspectos enunciativos concentrados en el paratexto (imágenes, 
prefacios, contratapas). En este marco, se difunde también un tipo de 
literatura que será de especial interés en este trabajo, a saber, el libro 
álbum. Este se caracteriza no solo por el contrapunto entre el texto y la 
imagen, sino sobre todo por su carácter experimental que implica una 
fƵeƌƚe ŝŶƚeƌƚeǆƚƵaůŝdad aƐş cŽŵŽ ͞ůa ƚƌaŶƐgƌeƐŝſŶ de ůaƐ fŽƌŵaƐ 
convencionales de narrar, ya sea a través de la fragmentación del texto o 
incluso de la adopción de estructuras propias de la lírica, y en particular de 
ůa ƉŽeƐşa ŝŶfaŶƚŝů Ɖaƌa Ŷaƌƌaƌ ƵŶa ŚŝƐƚŽƌŝa͟ ;BaũŽƵƌ Ǉ CaƌƌaŶǌa͕ ϮϬϬϱ͕ 
encabezado 4, párr. 7). En esta multiplicidad de producciones, las 
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reescrituras1 de los cuentos tradicionales constituyen un objeto de interés 
por sí mismas2.  

Así pues, en la confluencia entre estudios feministas y estudios de 
literatura infantil, es posible identificar una tendencia doble: por un lado, 
el análisis feminista de los cuentos tradicionales; por el otro, la reescritura 
de los relatos en clave feminista. En cuanto a lo primero, como se señaló 
más arriba, los cuentos de hadas han sido analizados también en términos 
de mecanismos que estructuran roles y comportamientos sociales en 
general y, en particular, roles y comportamientos de género. Zipes (2012) 
señala que psicólogos y educadores han mostrado que  

las historias y los cuentos de hadas influencian la manera en que los niños 
conciben el mundo y los lugares que ocupan en él aun antes de aprender a 
ůeeƌ ͙͘ EŶ cŽŶƐecƵeŶcŝa͕ ůŽƐ cƵeŶƚŽƐ ũƵegaŶ ƵŶ ƌŽů ŝŵƉŽƌƚaŶƚe eŶ ůa 
socialización temprana [porque los cuentos proveen] tipos de 
ƉeƌƐŽŶaůŝdadeƐ͕ ƉaƚƌŽŶeƐ de cŽŵƉŽƌƚaŵŝeŶƚŽ Ǉ fŝŶeƐ adecƵadŽƐ͘ ͙ EŶ 
tanto que es un agente clave de la socialización, los cuentos de hadas 
permiten a los niños descubrir su lugar en el mundo y poner a prueba 
hipótesis acerca del mundo. (p. xii, nuestra traducción) 

Y͕ eŶ cůaǀe feŵŝŶŝƐƚa͕ RŽǁe ƐŽƐƚŝeŶe ƋƵe ͞ůa ƉŽƚeŶcŝa de eƐƚŽƐ ƌeůaƚŽƐ 
folclóricos para estabilizar la cultura se puede medir por la presión ejercida 
ƐŽbƌe ůaƐ ŵƵũeƌeƐ Ɖaƌa ƋƵe ŝŵŝƚeŶ ůŽƐ ƉƌŽƚŽƚŝƉŽƐ de ůŽƐ cƵeŶƚŽƐ de ŚadaƐ͟ 
(citada por Zipes, 2012, pp. 210-211). Desde luego, no se trata de una 
influencia causal, sino de la presentación de representaciones sociales que 
ƐŽŶ ͞Ɖaƌƚe ŝŶƚegƌaŶƚe de ůa ƌeaůŝdad ƐŽcŝaů͟ de ƋƵŝeŶeƐ ůaƐ ŵaŶŝfŝeƐƚaŶ eŶ 
sus prácticas (Bourdieu, 1998, p. 494). En efecto, una representación social  

remodela y reconstituye los elementos del medio en el que el 
comportamiento debe tener lugar. Llega a dar sentido al comportamiento, 
a ŝŶƚegƌaƌůŽ eŶ ƵŶa ƌed de ƌeůacŝŽŶeƐ dŽŶde eƐƚá ůŝgadŽ a ƐƵ ŽbũeƚŽ ͙͘ 

 

1 PƌefeƌŝŵŽƐ ůa ŶŽcŝſŶ de ƌeeƐcƌŝƚƵƌa ƋƵe͕ ƐegƷŶ HƵƚcŚeŽŶ ;ϮϬϬϲͿ ͞ŶŽ eƐ ƵŶa cŽƉŝa eŶ aůgƷŶ ŵŽdŽ de 
reproducción, mecánica o de otro tipo. Es repetición pero sin replicación, que vincula el consuelo del 
ritual y del reconocimiento con el placer de la sorpresa y la novedad. Como adaptación, incluye tanto 
el recuerdo como el cambio, la persistencia y la variación (p. 173, nuestra traducción). 

2 En este contexto, es relevante también la mirada sobre las infancias, tema que no abordaremos en 
este texto. 
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Proporciona las nociones, las teorías y el fondo de observaciones que hacen 
estables y eficaces estas relaciones. (Moscovici, 1979, p. 32) 

Paƌa Haůů ;ϮϬϭϬͿ ůa ƌeƉƌeƐeŶƚacŝſŶ eƐ ͞ƵŶa Ɖaƌƚe eƐeŶcŝaů deů ƉƌŽceƐŽ 
mediante el cual se produce el sentido y se intercambia entre los miembros 
de ƵŶa cƵůƚƵƌa͟ ;Ɖ͘ ϰϳϴͿ͘ Eů ŚecŚŽ de cŽŵƉaƌƚŝƌ ƌeƉƌeƐeŶƚacŝŽŶeƐ eƐ ůŽ ƋƵe 
nos permite pertenecer a una misma cultura con sentidos comunes, y da 
lugar a la construcción de un mundo social que habitamos conjuntamente. 
LŽƐ ŶŝŹŽƐ Ǉ ŶŝŹaƐ ƐŽŶ ƐƵũeƚŽƐ cƵůƚƵƌaůeƐ͕ ůŽƐ cƵaůeƐ ͞aƉƌeŶdeŶ eů ƐŝƐƚeŵa Ǉ 
las convenciones de la representación, los códigos de sus lenguajes y 
cultƵƌa͕ ƋƵe ůŽƐ eƋƵŝƉaŶ cŽŶ ƵŶ ͚Ɛabeƌ Śaceƌ͛ cƵůƚƵƌaů ƋƵe a ƐƵ ǀeǌ ůeƐ 
ƉŽƐŝbŝůŝƚa fƵŶcŝŽŶaƌ cŽŵŽ ƐƵũeƚŽƐ cƵůƚƵƌaůŵeŶƚe cŽŵƉeƚeŶƚeƐ͟ ;Ɖ͘ ϰϱϮͿ͘ 
Los niños aprenden e internalizan diferentes códigos, a través de las 
diferentes instituciones que propician la inserción cultural, que los 
convierten en personas culturalizadas en un proceso que no es natural sino 
social. Esto último nos permite resignificar el valor de la literatura infantil 
como transmisor de diferentes tipos de representaciones sociales y 
culturales. 

Hall retoma a Saussure en relación al enfoque construccionista del 
lenguaje y la representación. En este sentido, es destacable la importancia 
ƋƵe ůe ŽƚŽƌga aů ƉƌŽceƐŽ ŚŝƐƚſƌŝcŽ cƵaŶdŽ ƐƵbƌaǇa ƋƵe ͞ƵŶ ƐŝgŶŝfŝcaŶƚe Ǉ ƵŶ 
significado es el resultado de un sistema de convenciones sociales 
específico de cada sociedad y de cada momento histórico, entonces todos 
ůŽƐ ƐeŶƚŝdŽƐ ƐŽŶ ƉƌŽdƵcŝdŽƐ deŶƚƌŽ de cada ŚŝƐƚŽƌŝa Ǉ cƵůƚƵƌa͟ ;Ɖ͘ ϰϲϬͿ͘ 
Como consecuencia de la transformación histórica de las representaciones 
se habilitan nuevas posibilidades de clasificar y pensar el mundo de manera 
dŝfeƌeŶƚe͘ EŶ ŽƚƌaƐ ƉaůabƌaƐ ͞abƌe ůa ƌeƉƌeƐeŶƚacŝſŶ aů cŽŶƐƚaŶƚe ͚ũƵegŽ͛ Ž 
deslizamiento del sentido, a la constante producción de nuevos sentidos, 
ŶƵeǀaƐ ŝŶƚeƌƉƌeƚacŝŽŶeƐ͟ ;Ɖ͘ ϰϲϬͿ͘ 

Las representaciones más comunes contenidas en los cuentos de hadas, 
según Moore, contienen los siguientes núcleos y valores:  

1) Las mujeres son chicas pobres o princesas hermosas que sólo serán 
recompensadas si demuestran pasividad, obediencia y sumisión; 2) las 
madrastras son siempre malvadas; 3) la mejor mujer es la esposa y ama de 
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casa; 4) la belleza es el valor más alto para las mujeres; 5) los varones deben 
ser agresivos e inteligentes/astutos; 6) el dinero y la propiedad son las 
metas más deseables en la vida; 7) la magia y los milagros son los medios 
para resolver los problemas sociales y 8) los cuentos de hadas son 
implícitamente racistas dado que suelen equiparar la belleza y la virtud con 
el color blanco y la fealdad con el negro. (citado en Zipes, 2012, p. 6) 

Zipes observa que existen otras tradiciones con otros contenidos y 
valores; no obstante, las versiones más popularizadas mantienen al menos 
una representación de la mujer que triunfa sobre el infortunio si es 
paciente, trabajadora, hermosa y obediente. 

En relación con el escenario de transformaciones que se inicia en la 
década deů ͛ ϳϬ͕ eŶ eů feŵŝŶŝƐŵŽ ƚeŶdƌá ůƵgaƌ ůa cŽƌƌŝeŶƚe ƌadŝcaů ƋƵe bƌŝŶda 
eƐƉacŝŽ Ɖaƌa ͞deƐaƌƌŽůůaƌ ůa ƚeŽƌşa ƋƵe deũaba eŶ eǀŝdeŶcŝa ůaƐ ƌeůacŝŽŶeƐ 
de poder entre hombres y mujeres, ponerle nombre a la raíz de la 
desigualdad, sacarlo a la luz pública y manifestarse subversivamente contra 
eů ŽƌdeŶ eƐƚabůecŝdŽ͟ ;Vaƌeůa͕ ϮϬϬϴ͕ Ɖ͘ ϴϵͿ͘ EŶ eƐƚe cŽŶƚeǆƚŽ Ɛe ƉƌeƐƚaƌá 
especial atención a la construcción de los sentidos, los cuales evidencian 
que  

el dominio sexual es tal vez la ideología más profundamente arraigada en 
nuestra cultura, por cristalizar en ella el concepto más elemental de poder 
[dado que] la supremacía masculina, al igual que los demás credos políticos, 
no radica en la fuerza física, sino en la aceptación de un sistema de valores 
cuya índole no es biológica. (p. 91) 

Y agrega:  

por eso, tras la explosión de los años setenta, la reacción de los ochenta y 
la escisión de los feminismos de los últimos años, la propuesta de todo el 
feminismo continúa siendo muy simple: exige que las mujeres tengan 
libertad para definir por sí mismas su identidad, en lugar de que ésta sea 
definida, una y otra vez, por la cultura de la que forman parte y los hombres 
con los que conviven. (pp. 96-97)  

En consonancia con esta perspectiva crítica, Zipes sostiene que 
históricamente  
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los debates sobre los cuentos de hadas se han centrado sobre su aspecto 
moral y los efectos psicológicos que pueden implicar en los niños el 
contenido sexual y la violencia. Pero omiten el debate real, que no es 
literario ni psicológico sino social: es el lugar que las mujeres tienen en la 
sociedad y la negación de sus derechos y la desigualdad en las sociedades. 
(2012, pp. 1-2) 

Por este motivo, resulta interesante el análisis de estos cuentos 
tradicionales desde una perspectiva feminista que cuestione los 
entramados sociales desde los que fueron escritos y que permita repensar 
la funcionalidad de estos cuentos en las infancias y las representaciones 
ƋƵe cŽŶƚŝeŶeŶ͘ CŽŵŽ ƐeŹaůa PƵŶƚe ;ϮϬϭϯͿ͕ ͞ůeeƌ a cŽŶƚƌaƉeůŽ ůŽƐ ƌeůaƚŽƐ 
que nos acompañaron en un estadio fundamental de la vida, permite 
revisar ese sistema de representaciones. Pero también recuperar cierta 
potencia de la fantasía coŵŽ ŵŽůdeadŽƌa de ůaƐ ƐƵbũeƚŝǀŝdadeƐ͟ ;Ɖ͘ ϮϴϵͿ͘ 

RepreƐenƚacioneƐ de laƐ mƵjereƐ en ͞CaperƵciƚa Roja͟ 

En 1697 Charles Perrault publica un volumen titulado Cuentos de 
antaño, que constaba de ocho cuentos entre los cuales se encontraba 
͞CaƉeƌƵcŝƚa RŽũa͘͟ EƐƚa Ɛeƌŝe ƚeŶşa cŽŵŽ ƉaƌƚŝcƵůaƌŝdad ƋƵe Śacŝa eů fŝŶaů 
cada relato incluía una enseñanza moral o aleccionadora en relación con el 
contenido desarrollado en el cuento. No es casualidad que la protagonista 
de este cuento sea mujer dado que, conforme el contexto, la enseñanza 
que se pretende dejar es hacia las jovencitas. Perrault busca presentar una 
niña pequeŹa e ŝŶdefeŶƐa Ǉ ͞ůa ŵáƐ bŽŶŝƚa ƋƵe ũaŵáƐ Ɛe ŚƵbŝeƌa ǀŝƐƚŽ͟ 
(Perrault, 2017, p. 2). Como ya se conoce, Caperucita buscará llegar a la 
casa de su abuela enferma al otro lado del bosque por orden de su madre. 
El escenario que propone pensar es un bosque, que a menudo se presenta 
con características tenebrosas. En él hay flores y mariposas, pero también 
habita el lobo.  

En esta línea de análisis sobre los escenarios es oportuno recuperar el 
primer momento de aparición del Lobo en el bosque y en su encuentro con 
CaƉeƌƵcŝƚa a ůa cƵaů ƚeŶşa ͞ŵƵcŚaƐ gaŶaƐ de cŽŵéƌƐeůa͕ ƉeƌŽ ŶŽ Ɛe aƚƌeǀŝſ 
porque unos leñadores andaban por ahí ceƌca͟ ;Ɖ͘ ϮͿ͘ SŽůŽ ůaƐ deǀŽƌſ 
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dentro de la casa de la abuela, el espacio doméstico propio de las mujeres 
en contraste con el espacio público del bosque donde hay otras figuras 
masculinas que, indirectamente, neutralizan el accionar del lobo y 
protegen así a las mujeres. 

Por su parte, los hermanos Grimm revisaron diferentes cuentos en 
vistas a cambiar algunos aspectos para suavizarlos. Su versión de 
͞CaƉeƌƵcŝƚa RŽũa͟ fƵe ƉƵbůŝcada ƉŽƌ Ɖƌŝŵeƌa ǀeǌ eŶ ϭϴϭϮ eŶ Cuentos de los 
niños y del hogar. En ella, el cazador entra en la casa de la abuela y, en vez 
de terminar con la vida del Lobo con un escopetazo,  

se le ocurrió que el lobo podía haberse comido a la anciana y que tal vez 
podría salvarla todavía. Así es que no disparó sino que cogió unas tijeras y 
comenzó a abrir la barriga del lobo. Al dar un par de cortes, vio relucir la 
roja caperuza; dio otros cortes más y saltó la niña! (Grimm y Grimm, 2017, 
p. 4)  

Tanto en la versión de Perrault como en la de los hermanos Grimm, 
Caperucita representa la inocencia y la falta de malicia, sobre todo en la 
decisión de establecer un diálogo con el Lobo y, además, proveer 
información detallada sobre sus planes que podrían ponerla en peligro a 
ella y a su abuelita. Pero esta ingenuidad la lleva también a desobedecer y 
actuar de manera imprudente, lo cual, como se señaló más arriba, la 
responsabiliza por su suerte. Pérez Conde (2023) señala que, en líneas 
generales, las distŝŶƚaƐ ǀeƌƐŝŽŶeƐ de ͞CaƉeƌƵcŝƚa͟ cŽŵƉaƌƚeŶ cŝeƌƚaƐ 
características que vale la pena comentar. 

La historia muestra que hay un camino que la niña con una prenda de 
color rojo debe recorrer para lograr llegar a un destino y cumplir con un 
objetivo, mediado por un bosque que representa peligros y tentaciones. En 
las historias más conocidas, la prenda que usa la niña ha sido 
confeccionada por la abuela. Ya Bettelheim (1994) subraya que el rojo es 
un color asociado a las emociones violentas, la sangre y la sexualidad. Se 
trata de un rasgo que las reescrituras feministas para adultos de 
͞CaƉeƌƵcŝƚa͟ƉŽŶeŶ en primer plano en personajes que reivindican su 
sexualidad. Valenzuela (2001), por su parte, desconfía de que se trate sólo 
de ƵŶa ŵeƚáfŽƌa de ͞ ůa ŵeŶaƌƋƵşa͕ eƐaƐ fŝƐŝŽůŽgşaƐ͟ ;Ɖ͘ ϮϭϭͿ Ǉ cŽŶcůƵǇe ƋƵe 
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Caperucita, su madre y su abuela son una sola, un único personaje 
atravesando la vida, que es el bosque. Esta lectura desbarata la metáfora 
de ͞eů caŵŝŶŽ cŽƌƌecƚŽ Ǉ eů caŵŝŶŽ ŝŶcŽƌƌecƚŽ͟ Ǉ͕ ƚaŵbŝéŶ͕ ůa Ǉa ƌefeƌŝda 
desobediencia de la niña. El riesgo de apartarse del camino que se supone 
ha de seguir una mujer se convierte, así, en apertura.  

Con respecto al bosque, según Pérez Conde (2023), este contrasta con 
ůa caƐa de ůa ŵaŵá Ǉ ůa abƵeůa͕ ͞ƋƵe ƐŝŵbŽůŝǌaŶ ůa ƐegƵƌŝdad deů ŚŽgaƌ͟ 
para los niños (p. 621). Siguiendo a Braidotti, Punte (2013) señala que  

el bosque funciona como un lugar que da albergue a los monstruos y a toda 
clase de especies anormales, o desviadas de la especie. Por eso resulta 
ƉeůŝgƌŽƐŽ͘ ͙ A Ɖaƌƚŝƌ de ůa cŽŶũƵŶcŝſŶ de eƐfeƌaƐ aŶƚagſŶŝcaƐ ƋƵe aƷŶaŶ 
en el imaginario lo sagrado y lo profano, o lo terreno y lo sobrenatural, el 
bosque se planta como territorio de la advertencia. (p. 289)  

No obstante, hay que tener en cuenta que tanto la abuela como la niña 
son devoradas dentro de la casa de esta última. Según Bettelheim (1994), 
en la versión de Grimm, el interior del vientre del lobo es otro espacio 
ƌeůeǀaŶƚe͗ ͞ƚƌaƐ ƐeŶƚŝƌƐe ƉƌŽƚegŝda eŶ ůa oscuridad interna (dentro del 
lobo), Caperucita está preparada para apreciar una nueva luz, una mayor 
comprensión de las experiencias emocionales, que debe dominar y de las 
ƋƵe debe eǀŝƚaƌ ƉŽƌƋƵe ůa ƉeƌƚƵƌbaŶ͟ ;Ɖ͘ ϭϴϳͿ͘ LŽƐ ƌŽůeƐ ƋƵe ŽcƵƉaŶ ůŽƐ 
hombres, ya como amenaza, ya como condiciones de un renacer y de una 
autocomprensión, hablan de una representación heterónoma de las 
mujeres, que están a salvo en sus hogares y se ponen en riesgo a sí mismas 
y las unas a las otras cuando intentan actuar de manera independiente en 
el exterior. Como observa Dworkin, después de comprender el riesgo de 
deƐŽbedeceƌ͕ CaƉeƌƵcŝƚa cŽŵƉƌeŶde ƋƵe ůaƐ ŵƵũeƌeƐ ͞ƐſůŽ ƐeƌáŶ 
ƌecŽŵƉeŶƐadaƐ Ɛŝ deŵƵeƐƚƌaŶ ƉaƐŝǀŝdad͕ ŽbedŝeŶcŝa Ǉ ƐƵŵŝƐŝſŶ͟ ;cŝƚadŽ 
en Zipes, 2012, p. 6). 

Cabe resaltar también que no existe la presencia de una figura paterna 
o familiar masculina ʹ salvo que se interprete que el leñador funciona como 
talʹ. Pérez Conde (2023) menciona el personaje de un padre alcohólico y 
violento que ha maltratado al lobo, en la versión de Tieck (p. 622). Pero en 
ƐƵƐ fŽƌŵaƐ ŵáƐ cŽŶŽcŝdaƐ͕ ŶŽ ŚaǇ ƵŶa fŝgƵƌa ƉaƚeƌŶa eŶ ͞CaƉeƌƵcŝƚa͘͟ LaƐ 
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figuras masculinas que aparecen son el lobo y el leñador o cazador, que 
representan el peligro (ya de la muerte, ya de la seducción) y la salvación, 
respectivamente. Pero, en un punto, Caperucita dialoga con ellos casi de 
igual a igual. En especial, el diálogo que mantiene con el lobo es en un 
punto ambiguo: ella le cree y termina siendo engañada por ese lobo-
hombre; pero al mismo tiempo duda y casi juega con él. 

Tampoco hay figura masculina en términos de príncipe que realiza un 
rescate y propone matrimonio. Esto implica que Caperucita no se convierte 
en princesa, ni lo era al inicio del cuento. Su corta edad, que la incapacita 
para la comprensión de la sexualidad, implicada por otros elementos del 
cuento, impide también que su salvador se case con ella (como es el caso 
en otros relatos tradicionales). Si bien, como se dijo ya, algunas versiones 
la describen como una niña muy hermosa, Caperucita no tiene glamour. 
Probablemente, esta sea la razón por la cual no es material adecuado para 
las versiones cinematográficas populares. El único príncipe posible es el 
mismo lobo; pero, precisamente, las reescrituras para adultos que sugieren 
que el personaje femenino ansía al lobo, son ya formas de subversión de la 
representación tradicional de la mujer. 

Estos son, pues, aspectos que caracterizan a los roles masculinos y 
feŵeŶŝŶŽƐ eŶ ͞CaƉeƌƵcŝƚa͘͟ A cŽŶƚŝŶƵacŝſŶ͕ cŽŶƚƌaƐƚaƌeŵŽƐ eƐƚŽƐ ƌaƐgŽƐ 
de ůaƐ ǀeƌƐŝŽŶeƐ cŽŶŽcŝdaƐ de ͞CaƉeƌƵcŝƚa͟ cŽŶ ůaƐ caƌacƚeƌşƐƚŝcaƐ de ůaƐ 
reescrituras críticas seleccionadas. 

ReeƐcriƚƵraƐ críƚicaƐ de ͞CaperƵciƚa͟ 

EŶ ůŽƐ ƚeǆƚŽƐ ƋƵe Ɛe ŝdeŶƚŝfŝcaŶ cŽŵŽ cƵeŶƚŽƐ de ŚadaƐ feŵŝŶŝƐƚaƐ͕ ͞ůa 
intención de deconstruir los relatos infantiles desde la irreverencia y el 
humor, y desde premisas explícitamente feministas, abrió un camino a 
seguir que la siguiente generación continƷa a ƐƵ ŵaŶeƌa͟ ;PƵŶƚe͕ ϮϬϭϯ͕ Ɖ͘ 
288). De manera similar, Zipes observa que no es fácil dar una definición 
totalizante. En términos generales, señala que en ellos  

los autores no sólo desafían las perspectivas convencionales del género, la 
socialización y los roles de sexo, sino que  también delinean un dominio 
estético alternativo para el cuento de hadas como género para abrir 



ANA GISELA CEJAS & ANDREA PAC 

 
Boletín GEC (2023), julio-diciembre, núm. 32, págs. 169-191. 

ISSN 1515-6117 eISSN 2618-334X 

182 

horizontes nuevos para lectores y escritores por igual. (2012, p. xi, nuestra 
traducción)  

Es así que los rasgos característicos de la historia tradicional son 
ƌeǀŝƐadŽƐ eŶ ůaƐ ƌeeƐcƌŝƚƵƌaƐ cƌşƚŝcaƐ Ǉ feŵŝŶŝƐƚaƐ de ͞CaƉeƌƵcŝƚa͘͟ CŽŵŽ 
cŽŶƐecƵeŶcŝa͕ eŶ ůaƐ ŵƷůƚŝƉůeƐ ƌeeƐcƌŝƚƵƌaƐ eŶ ůaƐ ƋƵe ŚaǇ ͞CaƉeƌƵcŝƚaƐ ƋƵe 
matan al lobo, que se hacen amigas del lobo, que se casan con el lobo. O 
ƋƵe ƐŽŶ eů ůŽbŽ͟ ;Péƌeǌ CŽŶde͕ ϮϬϮϯ͕ Ɖ͘ ϲϭϰͿ͘  

A partir de este marco, se hizo una selección de reescrituras de 
͞CaƉeƌƵcŝƚa͟ ƋƵe cƵeŶƚaŶ cŽŵŽ ůŝƚeƌaƚƵƌa ŝŶfaŶƚŝů Ǉ͕ eŶ eƐƉecŝaů͕ cŽŵŽ 
libros álbum. Esta selección se orientó por criterios producto de 
investigaciones previas del equipo3 y tuvo como límite las posibilidades de 
acceso a los textos. Se recurrió principalmente a bibliotecas personales, la 
biblioteca universitaria, textos adquiridos en el marco del proyecto de 
investigación y las sugerencias encontradas en la bibliografía trabajada. 
Cabe señalar también que el corpus y el marco teórico se completaron de 
manera solidaria y con una metodología inductiva (Mejía Navarrete, 2011). 
Por último, es preciso señalar que no todos los textos seleccionados son 
necesariamente reescrituras feministas; no obstante, por diversos 
aspectos que se señalarán en la interpretación, pueden considerarse 
críticas por poner en cuestión supuestos propios de las versiones 
tradicionales. 

Análisis de las reescrituras de Roald Dahl, Ema Wolf, Aaron 
Frisch y Marjolain Leray 
 

La niña que toma el lugar del lobo 

Roald Dahl publicó por primera vez Revolting Rhymes en 1982. Luego, 
en 1985, fue traducido al español y publicado por Ediciones Altea como 

 

3 Este trabajo fue realizado en el marco de una beca CIN para estudiantes avanzados, en el marco del 
PƌŽǇecƚŽ de IŶǀeƐƚŝgacŝſŶ fŝŶaŶcŝadŽ ƉŽƌ ůa UNPA ͞ReƉƌeƐeŶƚacŝŽŶeƐ ƐŽcŝaůeƐ de ŝŶfaŶcŝa eŶ ůa 
ůŝƚeƌaƚƵƌa ŝŶfaŶƚŝů͘ UŶ eǆaŵeŶ ŝŶƚeƌdŝƐcŝƉůŝŶaƌŝŽ͟ ;ϮϵͬA-1-741-ICIC-UARG), dirigido por la Dra. Andrea 
Pac. 
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Cuentos en verso para niños perversos. Es notable cómo la decisión 
editorial de la traducción advierte desde la tapa que el tipo de lector al que 
se dirige subvierte la concepción tradicional de la literatura infantil: como 
la Caperucita conocida, los niños no son perversos (o no deberían serlo). El 
libro contiene seis reescrituras de cuentos tradicionales a partir de la 
métrica, la rima, un humor infaltable y notables cambios en los personajes 
ƚaů cŽŵŽ ůŽƐ ƐŽůşaŵŽƐ cŽŶŽceƌ͘ EŶƚƌe eůůŽƐ Ɛe eŶcƵeŶƚƌa ͞CaƉeƌƵcita Roja y 
eů LŽbŽ͕͟ ŝůƵƐƚƌadŽ ƉŽƌ QƵeŶƚŝŶ BůaŬe͘ DeƐde eů ŝŶŝcŝŽ͕ eƐƚa ƌeeƐcƌŝƚƵƌa 
ƉƌŽƉŽŶe ƵŶ eƐceŶaƌŝŽ dŝfeƌeŶƚe͗ ͞EƐƚaŶdŽ ƵŶa ŵaŹaŶa ŚacŝeŶdŽ eů bŽbŽ͕ 
le entró un hambre espantosa al Señor Lobo así que, para echarse algo a la 
muela, se fue corriendo a la casa de la Abuela͟ ;Ɖ͘ ϯϯͿ͘ CŽŶfŽƌŵe a ůŽ ƋƵe 
ƉƵede aŶƚŝcŝƉaƌƐe dadŽ eů ƌeůaƚŽ ƚƌadŝcŝŽŶaů͕ ͞Ɛe cŽŶǀŝƌƚŝſ ůa AbƵeůa eŶ 
aůŝŵeŶƚŽ eŶ ŵeŶŽƐ ƚŝeŵƉŽ deů ƋƵe aƋƵş ƚe cƵeŶƚŽ͟ ;Ɖ͘ ϯϯͿ͘ Aů ŝgƵaů ƋƵe eŶ 
la versión tradicional, la figura femenina de la Abuela es vulnerable frente 
al Lobo, dentro de un ámbito privado. Pero no obstante ser devorada, la 
abƵeůa bƵƌůa de aůgƵŶa ŵaŶeƌa a ƐƵ aƚacaŶƚe dadŽ ƋƵe eƌa ͞fůaca Ǉ 
ŚƵeƐƵda͕͟ ƉŽƌ ůŽ ƋƵe eů ůŽbŽ Ɛe dŝƐƉŽŶe a eƐƉeƌaƌ ƵŶa ŶƵeǀa ƉƌeƐa͗ CaƉeƌƷ͕ 
no una niña sino una joven que viste jeans y se pinta las uñas. Este detalle 
de las ilustraciones, como es propio de todo libro álbum, complementa el 
relato con información relevante para la reescritura. En su espera, el Lobo 
decŝde ŽcƵůƚaƌ ƐƵ fŝeƌeǌa ͞Ɛe dŝƐfƌaǌſ de abƵeůa cŽŶ ƉƌeƐƚeǌa͕ Ɛe ecŚſ ůaca 
en las uñas y el pelo, se puso la falda gris de vuelo, zapatos, sombrerito, 
ƵŶa cŚaƋƵeƚa Ǉ Ɛe ƐeŶƚſ a ůa eƐƉeƌa de ůa Ŷŝeƚa͟ ;Ɖ͘ ϯϰͿ͘  

Dada la descripción de la vestimenta, así como las características físicas 
que se destacan en el clásico diálogo entre Caperucita y la Abuela, es 
oportuno preguntarse por las representaciones de las abuelas y las 
características que históricamente se le han asignado. Al momento del 
intercambio de preguntas y respuestas entre el Lobo disfrazado de la 
AbƵeůa Ǉ CaƉeƌƷ Ǉa ƉƵedeŶ ŶŽƚaƌƐe aůgƵŶŽƐ caŵbŝŽƐ͗ ͞AbƵeůŝƚa ͋QƵé ŽũŽƐ 
grandes tienes! ¡Claro, hijita! Son los lentes nuevos que me ha puesto para 
que pueda verƚe DŽŶ EƌŶeƐƚŽ eů ŽcƵůŝƐƚa͟ ;Ɖ͘ ϯϰͿ͘ Hacŝa eů fŝŶaů deů 
ƚƌadŝcŝŽŶaů dŝáůŽgŽ CaƉeƌƷ eǆcůaŵa ͋͞QƵé ŝŵƉŽŶeŶƚe abƌŝgŽ de Ɖŝeů ůůeǀaƐ 
eƐƚe ŝŶǀŝeƌŶŽ͊͟ ;Ɖ͘ ϯϰͿ͕ cŽŶǀŝƌƚŝeŶdŽ eů ƉeůŽ ƋƵe ŽbƐeƌǀa ůa ŶŝŹa eŶ eů 
cuerpo del lobo en un tapado y adelantando el final de ůa ŚŝƐƚŽƌŝa͘ ͞Eů LŽbŽ͕ 
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estupefacto, dijo ¡Un cuerno! O no sabes el cuento o tú me mientes ¡Ahora 
ƚe ƚŽca Śabůaƌŵe de ŵŝƐ dŝeŶƚeƐ͊ ͎Me eƐƚáƐ ƚŽŵaŶdŽ eů ƉeůŽ͙͍ OǇe͕ 
ŵŽcŽƐa͕ ƚe cŽŵeƌé aŚŽƌa ŵŝƐŵŽ Ǉ a Žƚƌa cŽƐa͟ ;Ɖ͘ ϯϰͿ͘  

En este momento, las representaciones que median las 
interpretaciones harán deducir que Caperú también fue devorada por el 
lobo. Sin embargo, en esta reescritura Caperucita no responde al modelo 
femenino representado en las dicotomías estereotipadas formuladas 
deƐde ƐŝeŵƉƌe͘ PŽƌ eů cŽŶƚƌaƌŝŽ͕ ͞eůůa Ɛe ƐeŶƚſ eŶ ƵŶ caŶaƉé Ǉ Ɛe Ɛacſ ƵŶ 
revólver del corsé; con calma apuntó bien a la cabeza y ¡pam!- allí cayó una 
bƵeŶa Ɖŝeǌa͟ ;Ɖ͘ ϯϰͿ͘ LeũŽƐ deů aƐƉecƚŽ eŵŽcŝŽŶaů ƋƵe ƐƵeůe aƐŝgŶaƌƐe aů 
género femenino, Caperú tomó una actitud racional, muy posiblemente 
calculadora y nada inocente, apropiándose de las características que se le 
asignaron tradicionalmente a la figura del Lobo. Si el revólver del corsé no 
Ɖaƌece ƐƵfŝcŝeŶƚe͕ eů fŝŶaů deů cƵeŶƚŽ ƌeǌa͗ ͞Aů ƉŽcŽ ƚŝeŵƉŽ ǀŝ a Caperucita 
cƌƵǌaŶdŽ eů bŽƐƋƵe͙͋PŽbƌecŝƚa͊ ͎SabeƐ ůŽ ƋƵe ůa deƐcaƌada ƵƐaba͍ 
Ninguna caperuza desfilaba, a mí me pareció la piel de un lobo que estuvo 
ƵŶa ŵaŹaŶa ŚacŝeŶdŽ eů bŽbŽ͟ ;Ɖ͘ ϯϱͿ͘ CŽŵŽ Ɛŝ ůŽƐ ũeaŶƐ Ǉ ůa ŵeŶcŝſŶ deů 
corsé no fueran suficientes, esta Caperucita se despoja de su atributo 
principal, la capa roja, y viste la piel del lobo, como una femme fatale, 
tomando su lugar. A diferencia de las versiones tradicionales, este 
personaje femenino no solo no necesita ser salvada por un hombre sino 
que, además, es una especie de sicaria que salva a otros hombres, los tres 
cerditos, en la reescritura que cierra el volumen de Dahl. Estas figuras 
masculinas, finalmente, terminan también siendo víctimas de Caperú:  

¡Ay, puerco ingenuo! Tu pecado fue 
confiar en la muchacha del corsé. 
Porque Caperu luce últimamente 
no sólo dos abrigos imponentes 
de Lobo, sino un maletín de mano 
ŚecŚŽ cŽŶ ůa ŵeũŽƌ͙ ͋Ɖŝeů de ŵaƌƌaŶŽ͊ ;Ɖ͘ ϰϬͿ 
 

¿Un lobo víctima de bullying? 

͞PŽbƌe ůŽbŽ͟ eƐ ƵŶa ƌeeƐcƌŝƚƵƌa de Eŵa WŽůf͘ EƐ ƵŶŽ de ůŽƐ ƐeŝƐ cƵeŶƚŽƐ 
que componen el libro Filotea y otros cuentos publicado en 2001. Se trata 
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de un texto breve, en el que la historia se desarrolla en una única escena, 
la del diálogo entre Caperucita y el Lobo disfrazado en la cama de la abuela. 
El ilustrador, Matías Trillo (hijo de Ema Wolf y el historietista Carlos Trillo), 
desarticula la representación tradicional de la niña dulce y bonita. La 
imagen, de rasgos expresionistas y grotescos, es la de una niña casi 
adolescente (como la de Blake) fea y narigona, con ojos saltones, que viste 
una remera de los Rolling Stones. 

En el diálogo que establece con el Lobo, las preguntas o los comentarios 
que se realizan en relación al aspecto de la abuela distan del tono inocente 
de ůa ǀeƌƐŝſŶ ƚƌadŝcŝŽŶaů͘ EŶ eƐƚa ǀeƌƐŝſŶ͕ CaƉeƌƵcŝƚa eǆcůaŵa ͋͞QƵé ǀŽǌ 
ronca tenés, abuela! Ni que comieƌaƐ ƚƵeƌcaƐ͟ ;Ɖ͘ ϯϬͿ͘ LŽƐ cŽŵeŶƚaƌŝŽƐ de 
la niña se suceden en un tono crítico y cuestionador, y el Lobo se siente 
cada vez más incómodo:  

ʹ¡Qué orejas inmensas tenés abuela!  
ʹSon para escucharte mejor.  
ʹNo me parece que hagan falta orejas así para escuchar bien. La gente 

tiene orejas normales y escucha lo más bien. ¿Y por qué tenés las uñas tan 
torcidas?  

El lobo escondió las manos debajo de la frazada. 
Y decime, ¿cuánto calzas? Nunca vi unos pies tan grandes. Ni el tío 

Cosme tiene los pies de ese tamaño. (pp. 33-34) 

Tampoco perdió la posibilidad de mencionarle que sus ojos eran 
colorados como los de un conejo, un animal que suele ser víctima de los 
lobos, y repasar otro tipo de detalles como su gordura y lo chico que le 
quedaba el camisón. 

ʹTenés el cuello como, como lanudo..., como estropajoso... ¡Y bigotes!  
ʹDe las orejas te salen pelos negros.  
ʹDe ůa Ŷaƌŝǌ ƚaŵbŝéŶ ƚe ƐaůeŶ ƉeůŽƐ͘ Y ƚe cƵeůgaŶ ƵŶŽƐ ŵ͙ ;Ɖ͘ ϯϱͿ 

Para el Lobo tantos comentarios y ofensas fueron más que suficientes, 
sus emociones lo desbordaron y se fue llorando de la casa de la abuela.  

De manera similar a la reescritura de Dahl, Wolf convierte a Caperucita 
en un personaje impiadoso. ¿Se tratará de Caperucitas masculinizadas? El 
carácter calculador y poco empático suele ser atribuido a los personajes 
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masculinos. Sin embargo, en esta versión, quien manifiesta sus 
sentimientos y se siente herido es el lobo. Tal vez, la intertextualidad con 
el relato tradicional actúe en los lectores amortiguando la violencia 
explícita de estas escenas. Si bien es relativamente fácil aceptar que el lobo 
devore a la niña y a su abuela, no resulta igualmente aceptable que la niña 
agreda a su interlocutor. Seguramente, ser consciente de que las 
reescrituras proponen un juego en complicidad con el lector, implique que 
no es en serio que Caperucita mata al lobo o le hace bullying. 

 

Una Circe con capa roja 

Marjolaine Leray publicó en 2009 Una Caperucita Roja editado por 
Actes Sud Junior en Francia, reeditado el mismo año en español por 
Océano Travesía. En esta reescritura no hay bosque, no hay cesta, tampoco 
madre ni abuela. Los trazos de lápiz madera rojos representan a Caperucita 
y los negros al Lobo y es la principal característica de este libro álbum. En 
función del tamaño de las representaciones, el lobo ocupa un gran espacio, 
coherente con su expresividad corporal en las diferentes escenas, y 
Caperucita ocupa un espacio prácticamente mínimo. Incluso, las 
ilustraciones nunca muestran la expresión de su rostro, y sus respuestas al 
lobo son breves y concretas. 

En este relato, el lobo intercepta a Caperucita para llevarla a un 
escenario en el cual se dará el clásico intercambio entre ambos. Al llegar, 
el lobo la alza y la sienta sobre un muro bajo. Ante las preguntas conocidas 
de Caperucita, quien además lo examina detalladamente, el lobo también 
da sus respuestas clásicas. Sin embargo, la expresión que suele marcar el 
cůşŵaǆ͕ ͋͞SŽŶ Ɖaƌa cŽŵeƌƚe ŵeũŽƌ͕͊͟ deƌŝǀaƌá eŶ ƵŶ caŵbŝŽ ƌŽƚƵŶdŽ de ůa 
historia cuando Caperucita abandona la obediencia y sumisión que la ha 
caracƚeƌŝǌadŽ eŶ ůŽƐ ƌeůaƚŽƐ ƚƌadŝcŝŽŶaůeƐ Ɖaƌa ƉƌŽƌƌƵŵƉŝƌ ƵŶ ͞ ŶŽ͟ ƌŽƚƵŶdŽ͘ 
Esta negativa sorprende al lobo, cuya confusión aumenta cuando 
Caperucita señala su mal aliento y generosamente le ofrece un caramelo 
para remediarlo. El lobo acepta de buen modo el gesto, come el caramelo, 
y muere envenenado. En esta escena, además de la intertextualidad con el 
cuento tradicional, se cuelan otros motivos. Por un lado, emerge el eco de 
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Circe, la hermosa mujer hechicera, que convierte a los hombres en leones, 
lobos o cerdos con sus pócimas y alimentos. También asoma la Delia 
cŽƌƚaǌaƌŝaŶa de ƐƵ ͞Cŝƌce͟ ;ƉeƌƚeŶecŝeŶƚe a Bestiario), que prepara 
bombones perversos para los hombres. Por otro lado, resuena la 
admonición que tantas veces escuchamos en nuestra infancia: no aceptes 
golosinas de extraños. 

Esta Caperucita Roja, pues, que deja al lobo desplegar sus artes 
seductoras y dominantes, se revela una vez más racional y calculadora: con 
ese caramelo engaña a su víctima y lo mata. Al final del cuento, una única 
Ɖaůabƌa eǆƉƌeƐada ƉŽƌ ůa ŶŝŹa͕ ͞ŝŶgeŶƵŽ͕͟ cierra el círculo de la inversión 
de roles. 

 

Un bosque de pavimento y luces de neón 

Aaron Frisch reescribe Caperucita bajo el título La niña de rojo, ilustrada 
por Roberto Innocenti y publicada en 2013. En esta oportunidad la 
ƉƌŽƚagŽŶŝƐƚa Ɛe ůůaŵa SŽfşa͕ a ƋƵŝeŶ ůa abƵeůa ;ƋƵe ͞ůeƐ ƚeũe ƵŶ cƵeŶƚŽ͟ a 
ƵŶ gƌƵƉŽ de ŶŝŹŽƐͿ caůŝfŝca cŽŵŽ ͞ƚƌaŶƋƵŝůa͕͟ ƋƵŝǌáƐ ƉůaƵƐŝbůe de Ɛeƌ 
comparada con la descripción de niña bonita e inocente del relato 
tradicional. El cuento inicia contextualizando el nuevo bosque en el que se 
desarrollará el cuento: los árboles, las flores y el canto de los pájaros se 
convierten en paredes de ladrillos, calles de cemento y sonido de los autos. 
Nuevamente, el ámbito privado se encuentra caracterizado por la figura 
femenina. En la casa de Sofía viven su madre, su hermana y ella. Igual que 
en el cuento tradicional, no hay una familiar masculina o paterna. La abuela 
se encuentra enferma, al otro lado de la ciudad, y Sofía es quien asume la 
responsabilidad de ayudarla. La recomendación de la madre acompaña a 
ůa ŶŝŹa ƉaƐŽ ƚƌaƐ ƉaƐŽ ͞NŽ ƚe deƐǀşeƐ deů ƐeŶdeƌŽ͟ ;Ɖáƌƌ͘ ϳͿ͘ EŶ ůa 
descriƉcŝſŶ de ůaƐ ŝŵágeŶeƐ ƋƵe caƌacƚeƌŝǌaŶ aů cƵeŶƚŽ Ɛe ƉƵede ůeeƌ ͞ SŽfşa 
es muy joven, y está descubriendo cómo se comportan los habitantes del 
bosque. Está aprendiendo que cuanta más gente haya en el camino, más 
ƐegƵƌa eƐƚaƌá͟ ;Ɖáƌƌ͘ ϵͿ͘ La ƐŽůedad aƉaƌece como un posible sinónimo de 
peligro y de vulnerabilidad para alguien muy joven que aprende cómo se 
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comportan y quizás de qué son capaces quienes habitan en aquel bosque 
de ceŵeŶƚŽ Ǉ ƉŽƌ eƐŽ ͞ŚaǇ ƋƵe eƐƚaƌ ƐŝeŵƉƌe aůeƌƚa͟ ;Ɖáƌƌ͘ ϭϬͿ͘ 

El camino es largo, Sofía se aleja del centro de la ciudad, y atraviesa 
barrios menos seguros. Es allí donde el cazador aparece y la salva de unos 
adŽůeƐceŶƚeƐ͕ ͞cŚacaůeƐ͕͟ ƋƵe ůa aŵeŶaǌaŶ͘ PeƌŽ͕ eŶ ƌeaůŝdad͕ eƐe caǌadŽƌ 
es el lobo, que aleja a la joven de la casa de su abuela, la deja a medio 
camino y, como en el cuento tradicional, llega antes que ella. Esta 
reescritura no reproduce el diálogo entre la niña y el lobo. Solo contrasta 
la imagen de la madre, tarde por la noche, esperando que regrese su hija, 
y la casa de la abuela, al otro lado del bosque, rodeada por la policía, que 
llega tarde. 

En esta reescritura, a diferencia de las tres anteriores, la crueldad es 
terreno excluyente de los hombres. Ni siquiera la imagen de los policías 
(que son todos masculinos) ofrece tranquilidad al lector. Pero la nueva 
versión del bosque, devenido en ciudad, y la sugerencia del origen modesto 
de SŽfşa͕ aƌƌaŶca a eƐƚa eƐcƌŝƚƵƌa de ͞CaƉeƌƵcŝƚa͟ de ƐƵ ƚƌaƐfŽŶdŽ ŵŽƌaů Ǉ 
la convierte en una crítica social. 

Conclusiones 

Al inicio de este trabajo hemos propuesto como hipótesis que, por no 
ser una princesa, el cuento tradicional de Caperucita revela una potencia 
crítica de la que carecen otros personajes popularizados por la industria 
cultural, en especial, el cine. Allí donde es difícil imaginar una Blancanieves 
envenenadora, o una Cenicienta contestataria, Caperucita puede 
transformarse en un personaje verosímilmente rebelde o cruel. A esto 
puede sumarse que: a) el personaje oponente de Caperucita no es el de 
una madrastra, o sea otra mujer, sino un lobo, un híbrido masculino entre 
animal y hombre; y b) que la historia tradicional contiene ya una 
ambigüedad entre la ingenuidad y la pérdida de la inocencia no del todo 
involuntaria. 

Los cuatro libros interpretados en este trabajo son clasificados por 
editoriales y librerías como literatura infantil. En consonancia con la 
literatura infantil contemporánea, y a contrapelo de la literatura infantil 
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tradicional, poco tienen de lineales y edificantes. Se trata de textos que 
contienen múltiples niveles de lectura, a los que lectoras y lectores acceden 
según sus intereses y experiencias, y que pueden revisitar en distintos 
momentos de sus vidas, enriqueciendo los sentidos que esta literatura 
produce. 

Sin dudas, a la luz de las transformaciones en la literatura hacia los años 
͚ϲϬ Ǉ ůŽƐ ƚŝeŵƉŽƐ de caŵbŝŽƐ ƋƵe cŽƌƌeŶ eŶ cƵaŶƚŽ a ůaƐ cŽƌƌŝeŶƚeƐ deů 
feminismo, el juego de los sentidos propio de las reescrituras permite la 
ampliación y la metamorfosis de los elementos que hacen a los relatos, y 
dan lugar a repensar o cuestionar ciertas construcciones, como los roles de 
género. Los textos aquí interpretados son ejemplo de ello. 
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