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es otra cosa que memoria,
en La madriguera se desli-
za entre disyunciones: es-
cribir en estado de memoria
o escribir la memoria. Es-
cribe las huellas, graba con
ellas la imposibilidad de un
acto melancólico. Memoria
y escritura entablan un jue-
go mortal donde más allá
de toda pregunta, de toda
inquietud por el recorda-
torio, el epitafio o el duelo
ambas se acoplan en pre-
sente. Son pura presencia.
En  La madriguera lo que
se narra es la memoria de
una escritura.

La escritura narra su
memoria y las preguntas
que la hicieron posible. La
novela es la respuesta de
una configuración especial:
una mujer de letras, una
mujer que se forja en escri-
turas y las escribe. Una de
las preguntas privilegiadas
instala el difícil y variado
tema de las paternidades.
La figura del padre, bella-
mente poderosa, se abre,
se duplica en el maestro. El
padre duplica al maestro,
Domingo Faustino Sar-
miento, padre de la patria,
en un discurso que pro-
nuncia en Valparaí-so. El
profesor de inglés lo dupli-
ca en un nombre y en una
función: la enseñanza y le
resopla el nombre de otro
maestro, Albert Camus. Así
las interrogaciones sobre la
patria y la paternidad (en su
versión familiar o literaria)
se confunden adentrarse en
los misterios de una lleva a

resolver los secretos de la
otra. ¿Cuál es la patria de
una escritura?, ¿cuál la pa-
ternidad que se le constru-
ye?, ¿quiénes son sus maes-
tros?, ¿cómo se cuenta la
memoria de una escritura si
no es recurriendo a sus
mentores: padre, madre,
maestro? De esta manera se
recupera no sólo una me-
moria de la escritura sino
su infancia. Una infancia
que reniega tanto de la ima-
gen del paraíso como de la
del horror, una infancia de
escritura que Tununa Mer-
cado ata con lazos ineludi-
bles a la política.

Nora Domínguez

1 MERCADO, Tununa. La

letra de lo mínimo. Ro-

sario, Beatriz Viterbo Edi-

tora, 1995.

DOMINGUEZ  PRATS, P.
Voces del Exilio

(Mujeres Españolas en
México 1939-1950),
Madrid, Universidad
Complutense de Madrid-
Dirección General de la
Mujer, 1994, págs. 293.

Voces del exilio es un
trabajo de investigación de
campo que trata de consi-
derar -al decir de su autora-
la existencia de las relacio-
nes de género entre mujeres y
varones como un elemento
fundamental de la realidad
histórica que coexiste con
otras divisiones sociales
como las clases. Aborda el
colectivo femenino de la
migración a México de
exiliados políticos españo-
les post guerra civil, para
observar, cotejar y detectar
las características sociales
constantes y las modifica-
ciones operadas en el tra-
bajo, las mentalidades, las
conductas, la vida familiar
y social, y la participación
política de esas mujeres.
Utiliza entre otras la catego-
ría de género para el análi-
sis histórico, valiéndose de
fuentes orales y escritas. La
investigación se centra en
torno a las relaciones de
género en los diversos ám-
bitos de la vida social, es-
pecialmente, el trabajo. Se
analiza el trabajo domésti-
co y el remunerado, las
llamadas habilidades gené-
ricas. La autora se basa fun-
damentalmente en fuentes
orales ya que las mismas

gozan de cierta transparen-
cia y por tanto facilitan en-
contrar al sujeto histórico
en cuestión, “las mujeres”;
las que son casi inexistentes
en las fuentes escritas dis-
ponibles. Por ello, las fuen-
tes orales permiten analizar
los colectivos sociales, margi-
nados de la historia.

Si bien es cierto que
las fuentes orales son com-
plejas porque, como sos-
tiene Luisa Passerini, se mue-
ven entre el ámbito de los
comportamientos y las re-
presentaciones mentales de
los individuos, la autora en-
tiende que es necesario uti-
lizarlas para conocer los
comportamientos y las ex-
periencias femeninas y son-
dear con mayor precisión
en los fenómenos de la
inmigración política. Se las
complementó con fuentes
escritas tales como los ar-
chivos de la inmigración
española en México. Sin
embargo, éstos reflejan la
existencia de una “memo-
ria oficial”, que Domínguez
Prats denomina “andró-
gina”, y que recoge la me-
moria colectiva de los
exiliados.  En tales relatos
de vida aparecen elemen-
tos comunes que permiten
determinar que el exilio de
los Republicanos en Méxi-
co se caracterizó como una
“inmigración intelectual”.

Por su parte, la autora
ordenó y estructuró las fuen-
tes orales de las mujeres
cronológicamente en rela-
ción a los sucesos políticos
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más importantes: la llega-
da de la República, la Gue-
rra Civil, el Éxodo de Espa-
ña, la residencia en Fran-
cia, y su posterior destino
en México. La muestra
consta de cuarenta y ocho
entrevistas a mujeres que
reunió en México D.F. y
que localizó gracias a lista-
dos provistos por las Aso-
ciaciones de Exiliados en
México como Ateneo Es-
pañol y el Centro Republi-
cano. Las entrevistas fue-
ron organizadas por edad,
lugar de origen, cualifica-
ción y actividad política. Al
llegar a México en 1940 el
93% tenía entre 25 y 40
años. Los datos de la mues-
tra indican que el 45% era
procedente de Cataluña y
Madrid y que la mayor par-
te de ellas tenía trabajo re-
munerado. Curiosamente, la
mayoría de las mujeres era
apolítica y más del 50% no
pertenecía a ningún parti-
do. Los testimonios orales
descubren fehacientemente
ideas y actitudes, pero asi-
mismo son imprecisos
cronológicamente, motivo
por el cual debieron ser
complementados con los
archivos de la JARE (Junta
de Ayuda a los Republica-
nos Españoles), la CAFARE
(Comisión Administradora
del fondo de Ayuda a los
Republicanos)  y el Archi-
vo de Documentos de
Ayuda a los Republica-
nos Españoles en México
(1939-1948) de Madrid,
entre otras fuentes.

Voces del exilio arro-
ja datos del colectivo feme-
nino coincidentes y conse-
cuentes, en algunos aspec-
tos, con otras obras escritas
acerca del Exilio. Por ejem-
plo, este tipo de inmigra-
ción es diferente de otras
inmigraciones españolas
que le precedieron, ya que
se conformó con sectores
económicos y políticos di-
ferentes: su procedencia en
general es urbana, de pro-
fesionales e intelectuales, o
de obreros calificados, y en
su gran mayoría con
militancia política. Estos
datos ponen de manifiesto
que, a pesar de pertenecer
a sectores sociales progre-
sistas, estas mujeres respon-
den aún a un mandato ge-
néricamente determinado.

Las conclusiones a las
que arriba la autora revelan
que las mujeres en el exilio
no modificaron demasiado
sus conductas, que perma-
necían enmarcadas en una
existencia social patriarcal.
Fueron mujeres que obtu-
vieron, compelidas por las
circunstancias, cierta auto-
nomía conferida por el tra-
bajo remunerado; trabajo
que se buscaba para sus-
tentar la familia (un gran
porcentaje son viudas), o
para “colaborar” con el
marido en el subsistencia
familiar. Pero aun así, el
“trabajo remunerado” se
suma al “trabajo no remu-
nerado doméstico” y, en
definitiva, ambas activida-
des son descalificadas. Las

siguientes palabras sinteti-
zan con precisión la situa-
ción de estas mujeres: se-
guían siendo válidas las
palabras de Emilia Pardo
Bazán hechas en 1892 de
que las diferencias entre la
educación de los sexos eran
aún  mayores que las dife-
rencias entre la educación
de las distintas clases socia-
les; a la mujer se la educa
para la obediencia, la pasi-
vidad y la sumisión y se con-
cibe la finalidad de sus co-
nocimientos como un desti-
no ajeno: transmitirlos a sus
hijos en lugar de pensar que
deben educarse para ellas
mismas. Esto da una idea
clara de la educación pa-
triarcal aún vigente en la
época.

Inés A. Urzagasti Aranda

BROOKSBANK JONES,
Anny and DAVIES,
Catherine (Ed.): Latin
American Women's
Writing. Feminist
Readings in theory and
crisis, New York, Oxford
University Press, 1996, 250
págs.

Lejos está este volu-
men, conformado por doce
ensayos críticos, de ser una
simple colección de traba-
jos que comparten un ob-
jeto en común  -la literatura
latinoamericana escrita por
mujeres-, además de una
perspectiva o marco de
análisis -diferentes posibles
enfoques desde la crítica
feminista-.

Una Introducción, a
cargo de las editoras, dise-
ña un breve aunque lúcido
campo de líneas teóricas a
partir del relevo de las prin-
cipales cuestiones que atra-
viesan el corpus, y de una
puesta en común -a la vez
que en conflicto- de las
diferentes lecturas puntua-
les ofrecidas. Desde una
posición que contextualiza
los trabajos en el marco de
problemáticas específicas
de los Latin American
Studies, de la teoría femi-
nista y de la producción
académica, Brooksbank
Jones y Davies toman como
eje central el cruce de las
categorías de teoría y cri-
sis. Así, sostienen que en el
marco de los Latin American
Studies, cuando la teoría se
presenta a sí misma como


