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:1ulor te muna por contro
br bs voces de los otros 
desde b propiedad del 
texto: "Ap:1rent:1 dej:ir en 
libert:1d las p:llabr:.isde los 
denüs y simula no m1er
veniren b n:irr:1ción". Así, 
l:i crónica ele Ja masacre 
de Tl:nelolco como 1:1 del 
temblor que clesbas1ó :1 b 
ciud:1d ele Méx.ico en 198') 
giran sobre b problenú.Li· 
c:1 funcbmenul del géne
ro tesumonial: b tensión 
enlre autor:1/autores que 
puede resolverse ele dis
Lintas maner:.is. En Nada, 
11ad1e Las tJOces del tem
hlor la relación entre b 
autora y las voces de los 
otros se 1ensa al límite. b 
Jr:1c1t1r:1 de la escnlura, 
señ:1b Perilli, alcJ.nz.:i su 
máxima cercanía con lo 
real cuando el mundo de 
referenci:i ha caído literal
mente ante b miracb azo
rada de b n:Kión. 

Catálogo de ángeles 
mexicanos resulta un li
bro indjspensable no sólo 
p;ira aquellos que qtuer:In 
adentrarse en 1:1 obr:.1 de 
Elena Poniatowska, smo 
también para quienes pre
tencbn traz~a líneas de 1r.1-

ba10 sobre bs nuevas for
m:is narrativas abien:is a 
calisa del desmantela
miemo de las 1ronteus 
emre periodismo y litera
tura en b segunda mitad 
del siglo>J;:. El libroorcle
n:i y aneota nuestra m1r:1-
d:1 con lm doble propósi
lo. :ll 1rnsmo Iiempo que 
~Hiende al co.<:1:1clo :1t110-

l)1ogdhco dc un:1 

discursiva que cuenta el 
devenir "escrüora mexi
cma" de un::i "niña extr.m
jer:i", también :itíende a 
las implic:mci:is éticas y 
estéticas que pes:tn en el 
ámbito de lo hter.uio des
de el momento en que 
:tlguien pretende repre
sentar J:t p:ibbr::J. de los 
OU'OS. 

Mónic-J. Bemabé 
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Este volumen com
pilado por la investig.:i.dor.i 
Márgar::i Russono -quien, 
con su libro Tópicos de 
relóricafemenina ( 199_-l,) 
dio un estimulo decjsivo :1 

los estudios unjversicarios 
de b mujer en Venezueb
es el producto de distintos 
encuenu-osacadémicosin
ternacion::des recientes 
dedic:1dos a bs problemá
ticas de género que tie
nen o tuvieron lug::iren lo 
que l::i recopjbdora deno· 
min:i "la macroregión b.ti
no:1.n1eric:ma", consLituid:.1 
por los países hisp::inos, 
Brasil y el C:iribe. Así, este 
libro est:í compuesto por 
múltiples y heterogéneos 
artículos que son una 
nlllestra ele la relevancia 
que los estudios de b 
muier :idquieren en nues
tros días emre investig::i· 
dores de diferentes nacio
n:.ilid::ides y con enfoques 
críticos cLiversos. 

A propósito del ac
w::i.t ren:.1c1miento del in
rerés por b vida priv::icb y, 
m~"is alin, por los docu
mentos personales, en 
este caso, femeninos, el 
libro intenta penocliz.:.ir el 
proceso de cons1rucción 
de b mu1er corno :lluor:i 

en Améric:i L'ltina. desde : 
l:i Coloni::i hasta b. :1cru:1li
dad, rom::i.ndo como ma
teri=il ele an:llisis e incbga
ción diversos tex1os 1 

au1obiogcificos de muje
res: di::uios, c:irtas, memo
ri:ts, confesiones. Es decir, 
"fr.igmentos de vida" muy 
cLisímilesenu-esí, híbrido~.~ 
jrregulares, casi inclasi- 1 

fic::ibles, que penni1en re- -
íleJdonar no sólo :1cerca 
de los modos de consriru
ción históTiCI ele es:t llgur:.1 
autori:tl, sino :.idem:ís, so
bre los alc::inces y los línu
tes ele la amobiogr:ifía 
como género literario, 
como escritur::i del ya 

En la introducción, -
Russotto desglosa y 
explicita c:.id=i uno de los ; 
concep1os que han dado , 
fonna al titulo de b colec
ción. De esta nuner.t, 1r:.1s
lacb del terreno del psi· 
co:in:í.lisis el término "an
siedad'' -definido como b 
condjción emocion:1l ele 
:1111en:1.z:i :J.nte un conflic
to concience o inconscien· 
te y como un movimiento 
compens::idor que ante 
ese peligro estimul::i reac
ciones y respuesus \':t· 

ri35· h;:icia el campo de los 
esludios liter.irios y cultu
rales. En este desplaz:i
rÍlienLo, b :msiecl:id se 
conviene en un:t metáfo
r:.1 de "b relación ( ang\1S· 
Lios:i. mesrable, contlict1· 
\':l )" entre bs escritoras y 
de b 1r:1clición lireran:1 
p:1m:ircal que h:m herecb
do "sin rnedi3ción :ilgl1 n:1" 

y que, :il mismo tiempo 



bs ha ignorado o c\esfigu
r:ido y les ha impuesto 
convenciones, géneros, 
esrilos y modelos de per
son:1licbdliler.ui:::i.. 

Por medio de los tó
picos y de los estilemas 
de esa :insiecl.acl -como la 
represencación c\el yo, b. 
presenci:.i ele 01.ro sujeto 
en el c\iscurso, l:::i.s open
ciones ele exh.il>ición, disi
mulo, encubrimiento o 
reversibilic\ad de l:J identi
dad :.iutorial- muchos ele 
los u:.ibaios aquí recopib
dos exploran l::is c\ivers::is 
estr.ltegi:ls discursiv:1s ele 
au1olegitimación de los 
textos autobiogr.íficos ele 
mujeres y los mecanismos 
ele autoconfigur.ición de 
un::i subjetividad femeni
n:t f5.ctict y/of.iccion::il, en 
un arco tempor.tl que se 
ex1iencle desde los pri
meros impulsos emanci
p:.itorios en l:J liter.m11:1 
colonial (Jos textos ínti· 
mos de b monj:::i. alférez, la 
5erie de c:.irtas :::i. la realez.::i 
de Cbudi:l G:..1rcía de Ar
cos, los diversos escritos 
de Sor Juana Inés de Ja 
Cruz) hasLa las textu::ili
cbdes m:is tubricla.s y fron
teriz.::is del presente (las 
memori:..1s de Dulce Maria 
Loynaz, el difundido dia
rio de Carolina Marfa de 
Jesús, l:isanouciones per
-"Onales de Gloria Anz.::il
dúa, entre otr:J.s). 

L::i. noción ele :1u1orfa 
de b que se parte p3ra 
investigar l:J. condJCión de 
l;¡ mujer :1utor.1 en Améri
ca L::itina es deudor:i de b 

c:uegoría de la "función 
arnor" que Michel FouCJ.ult 
des:i.rroll:i en su célebre 
conferenci::i ¿Qué es un 
autor!, clesarrolbda en 
1969, E: au1or, entonces, 
pertenece :.il sistema jurí
dico e institucional deter
minado "por el universo 
de los discursos" de modo 
ul que ser :1.utor/a es asl1-
mir una responsabilidad -
:1.dem:'is de ejercer algún 
lipo ele :iutorid1cl clenuo 
de un sistema basado en 
los ''conclicion:unienlos his-
1óricos de l:l producción y 
difusión de textos"- que 
h::ice que, para :ilcanz.•r 
notoriedad, b fonnación 
ele la autorí:J. se ve:i ligad:J. 
:.i las leyes del mercado y 
a la constrncción de un 
público 

El cotp11sque se de
fine par.1 estudi:i.r la cons
trucción de la :llnorÍ:l fe
menina son las divers:.is y 
peculbres entonaciones 
de u na concepción am
pliacb de la :rntobiogr:lfí::i.: 
un conjunto no unificado 
de anouciones ínlil11:ls, re
construido y rescacado del 
olvido porespeci31.istas de 
diversas clisciplir.as, tales 
como b histori:i., la crítica 
literaria. b anuopologfa y 
el psico:in;'ilisis. Seglm 
Russouo, es en las hete
rogeneas escrit11ras de/yo 
donde b pdct1G1 de b 
autorÍ:..l consigue ubicarse 
"en un escenario ínumo, 
:iutorreferencial. desde 
una otredacl semiocuh.:::i. y 
poco convencional" que 
posibiliL:J. reivindicar ins-

uncias de la producción 
femenina desperdigadas 
en clasificaciones insegu
ns, que van mísall::í de bs 
autob1ograffas canónicas 
ya consider:id:J.s y esrudia
cbs por b critiCJ.. Todasb...c:; 
m:1.n.iobr.1Sele superviven
ci:::i en b escritur.:i. quedan 
alm m:ís expuescas en esa 
m:i.sa texnial discursiv-.i en 
la medicb en que 'fa cons
titución/representación 
del sl1jeto femenino per
manece siempre en ten-
sión". 

D:1cl:i b multiplicid:J.d 
de perspectivas que aru
man cacb estudio y la he
terogeneidad de los m:::i
teriales :inaliuclos, par:i 
:1temper.1r b clispersión se 
h:.i escogido un::i eslIUctu
r.1c1ón cronológica gene
r.il -y acaso simplificador:i
que puede provoc::ir, en 
un primer momento, b 
impresión (des:icert:lcb) 
de un:i. ide:1 evolucionist:.1 
de la :iutoría femenina 

En el primer :ipar1:1-
do, denominado hl..::1.s reo
rí:is", se ef ectú::i un escado 
de 1:1 cuestión y u na 
historización de bs con
cepciones de b autobio
grafía como género 
<Gusclorf, De Man, 
Lejeune, Derrid:J., St.::1nford 
Friedman, Olney, Eakin, 
Bniss, Molloyl; incluso se 
pl:l.ntea una super.ición ele 
ellas, como en el trabajo 
de Ángel Loureiro, donde 
se propone un desplaz.1-
miento del modelo epis
temológico cognoscitivo 
hacia uno perfonnativo, 
retórico y :1dem:J.s, e1ico 
ele b autobiogr:tlb. A.con
tinu:ición, y antes de la 
prolongada Jisca de refe· 
rencias bibliogr.íficas y de 
presentación de los cob
bor.idores, los :1.rticulos se 
sitúan en cuatro cortes de 
1empor.11idad lineal: "Pro
toim:í.genes ~le-la autoría 
femenina", "El despenar y 
l:lSluchasCsigloXIX)", "L•s 
01.ra..c:;.vanguardias ( pnme
r.1 mitad del siglo XX)" e 
"Hibridez, madurez, disi· 
ciencias", reunidos en b 
sección design:1da "L'ls 
Histori:i.s" 

El pnmerapa.n.ado de 
est::i. última sección con· 
tiene varios articulas c·on 
cliferentes·l"prox.im:1ciones 
teórico-críticas a los tex-
10.s priv3dos de b liler.uu
ra colortial llispanoamen
cma ql1e penrnten est:1-
blecer condus1ones sobre 
la autorfa femenin;i, De 
este modo, se :inaliz.:in 
V.da ; S/ICC'SOS de la lllOtl. 



politico, y no t::in sólo con
feso-sentimenul de J:i for
ma epistolar en las canas 
de ls:ibel de Guevar:i, Sor 
.Juan:i y Genrudis Gómez 
de Avell::ineda. 

El c:ipítulo "El des
pertar y las luch::is" se :in
da iempo1.1.lmente en es
critos autobiogr:íficos del 
siglo XLX como los ele Flo
ra Trisún y Soledad Acost:i 
de Samper, Jos diarios ele 
viaje de la br.lsileñ::i Nísi:i 
Florest.1 Brasileir.1. Augusl:.l, 
un documento ::iuwbio
gr.1fico de fa dominicana 
Manuela Aybar o Roclrí
guez y el conjun10 de :iu
tobiogr.üias de b condesa 
eleMerlin. 

C:isi una decena de 
tr:ibajos ::micubn el tercer 
ap:irt:J.elo que incl:J.ga estos 
y otros problemas en la 
prime1.1 mjtad del siglo 
XX. El primero, por ejem

./ª alférez, que narr-...1 r a b plo, es casi una biografía 
vez reconsm1ye b vida ele ele los escritos v::i.nguar
Ca1.:J.lina de Era uso, la Ha- disc::is, definidos como "as
nuda "monja alférez" de tillas" o "::i.ñicos sueltos", 
fines del siglo XVI; la debmexican::i.Antonieta 
im::iginerfa.::tl.imenlaft.a V:in- Rivas Merc:ido. L::i. "revi
cubdo a los práctic:1s reli- sión des:icr.iliz.acb." que se 
gios;is en los tex1os auto- propone de los papeles 
biogr:íficos de la madre privados ele Teresa de !;lo 
María de.José y Sor.Juana Parro esc:í orientacb :J. 
Inés de b Cniz, en ténni- "rectireccionar b mir::i.da 
nos de discursos ele libera- que, a p:irtir de una teorí:l 
ción íemenin::i.; las c1r1os éle las iclenliclades, dé 
de protest:i desun:1d:is a b cuenl.:l ele otros modos de 
corona esp:iñob de doña exponerla" y así recons
Cbuch:.i Garcfa ele Arcos, truir l::i fi.gur.:1. autorial de 
en bs que se infonna so- "un:i mujer que insurgió 
bre su prec:J.ri=i. condición en la escena venez.obn:i 
de viucl:i, madre y ::i.bueb con J:i pretensión de ser 
en la Buenos Aires colo- independiente respecto 
nial. y el novedoso uso de su clase, libre del 
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patri::ircado, y de oficio, 
escritor...1". Del resto de los 
anículos de eSL.'l sección, 
como los que indag;m las 
innovaciones en el géne
ro memorias, de fa. brasi
leñ:J. Rache! ele Queiroz; b 
legitimación del mundo 
intimista de un yo femeni
no en Mi Manuel, de 
Adrfana cleGonzález. Pr::ida 
y los conJliaos de la autoría 
en las can::is ele Enriquet.a 
Arvelo Larriva, se dest:i
can los t.r.lbajos ele Doll y 
Salomone, que reflexio
nan sobre la cuestión de la 
a moría blinoamericina en 
los 1extos de Victoria 
Oc-.i.mpo y Gabriel:i Mistr.11 
desde la perspectiva del 
análisis del discurso y el 
estudio de las cartas como 
un género y una pr.íctica 
discursiv::i. menor, y el tra
bajo de Alejanclr.i Barriales 
BOl1che, que explor.:1. los 
límites en la represent.1-
ción del suje10 femenino, 
del yo autorial, en el Dia
n·o de Fricb K..ahlo. 

Por último, en el eje 
"Hibridez., m:ldurez, clisi
dencias" se a.rticu l::in nue
ve trabajos. El primero de 
ellos centra su :ltención 
en =i.utobiogr:lfías sui 
gene1is, esto es, en textos 
casi orales y corales de 
mujeres indígenas no lite
r:it:is ( Rigobert:.l Menchú, 
Dontitila R:unos, An:l Ma
rí:i Condori) que luchan 
por un jus10 reconocinlien
to ele b mujer como suje
to his1órico, cultural y fe-· 
menino. Como se antici
pó, en es1e ap:irudo final 

también se analizan las 
memorias -fragment:.1rias, 
elusivas, verborcigicas-de 
Dulce María Loynaz, en el 
contexto de la tradición 
au1obiogr:ífica cubana. 
Otro aniculo discute a.Jgu
nos aspectos de b versión 
none:imeric:ma del best 
se/Jer QHarlo de despe/o. 
diario de 11ma farJClada, 
de Carolina M:iría de Je
sús, una mujer negr...1 y 
desposeícb que supo de
nunciar en su texto "bs 
conlr...1clicciones de su llbi
cición social y cliscursiva" 
Por su parte, Russono de
dic:l un :1J1.Ículo al estudio 
del di::irio ínUmo femeni
no CStomi, de Ja Parra, de 
jesús, de Assis Brasil) para 
definir a la "función au10-
ra" como la lucha -inesta
ble, en 1dnsito, de recien-
1e historiz.ación- por b 
:lllloría; es decir, el empe
ño por conceder S.gn:if!Cl
ción h..istóric:J. y cultur.Jl :i 
l::i experiencia íntima fe
menina de bs varias for
mas que eXJSLen de est.-ir 
en el mundo. 

En el siguiente t.raba
jo se analiz.an los elemen
tos de a.utofiguración, es 
decir, Ja construcción y 
producción de una ima
gen ele sí como escritoras 
latinoJmerica.ri3s judfas ::i 
p:lrtir de bs :iurobiogr..lÍÍas 
no convencionales de 
Ma.rgo Gbnrz y Luisa 
Futoransky. En el tramo 
fin:il de est:i sección, se 
comenl:tn. :i proposi1ode 
tex1os de cbsific:ición es
curridiza pero siempre de 



C:lr.ÍCLer mlinlist.1, asuntos 
lig:idos ;1 b fonn:Kión 
au1ori:.il: b relación de los 
espacios público-prfraclo/ 
doméstico en b :iutobio· 
!-,'í.tlb de Lucila Palaciru; b 
m:inera en que las muje
res conceptu::ilizan su si
ni:ición de desiguaklad en 
b sociecb.d a partir de do
nnnentos y materiales de 
b intimidad ( carus, cha· 
rios, indumentaria. dibu
¡os) de Cbrice Llspector y 
Fricl.:1 Kahlo; el proceso y 
bs estr.uegi3s de campo· 
sición que M:J.rjorie Agosín 
lleva adebme en el ejerci
cio de escribir lln:l auto
biografí::i ele su propia 
madre y b constnicción 
por f r.1gmentos, como un 
colbge, de un sujeto fe
n1enino sin1ado "en b fron
tera" cuhur.i.I, lingüístic:.i, 
r::ici:il, discursiv:i, genérica 
en Borderlandscle Glori::i. 
Anz."lich.'b. 

Aunque ecléctico, 
este libro no deja de pre
sent."1.r cieru organicicb.d y 
consli1uye un::i. comribu
c1ón muy valiosa e in
novador::i en el campo de 
los estudios culturales y 
literarios por los diversos 
enfoques y perspectivas 
críticas que promueve. 
Como subr::iy:J Ja compi
bdor::i., los estudios reuni
dos en este volumen apor
l:ln soluciones origili:l..les e 
inaugurales :.il problema 
de b autorí:.i femenin:1 en 
el contexto latino:uneri
cino 

Lucía Marfa De Leone 

HABICHAYN, Hilcla. 
<2005). Rescoldos bajo 
las cenizas. Las mil y 
una formas de exclu
sión y reclusión de 
las mujeres. Ros:1rio, 
L:.1IX>rde Editor, 
188 págs. 

"Esta clenonlinación 
de Rescoldos bajo las ce
n1zas est:í haciendo refe
renci:l al estado de ánimo 
que desencidemron CU3!l· 

do comencé a releerlos, 
me parecieron pequeñas 
chispil:ls que domúan bajo 
las cenizas del tiempo, 
pero que bastufa un pe
queño soplido par.1 cb.rles 
vicb nuev:1mente". Así se 
expresa la autor.1 en bs 
primeras p:íginas de un 
libro he1erogéneo que re
l1ne escritos aunados bajo 
el común denmninadorcle 
"las mujeres". Sus p:íginas 
mvitan al lector o lecrora, 
a seguir un recorrido sin
gular: desde bs anol.:lcio
nes m:í.s ínlim:is, plenas 
de pesares, sentires y 
:mécdotas, h:ista los 1ex· 
tosacadénlicos, en los que 
las preocup:J.ciones ele 
Habichayn adquieren so
lidez teóric:1 y aportan 
ide::is que penniten com-

prender realicl.:1cles com
plejas. Otro camino de 
lec1ura igualmen1e al.I:.ic
Livo es el que se genera 
en1re las marcas tempora
les que v:1n desde el año 
1974 hasr::i 2001, siempre 
en la cillCbd de Rosario. 
Casi lreima años de pro
ducción y pens:lm.iemo 
con un eje fijo e infinito :i 
la vez: las circunstancias 
que vivieron -y aún vi
ven- las mujeres en la AI
genlin:1. 

En la primer.l parte, 
que lleva el titulo del libro, 
:1ccedemos a anotaciones 
personales que denotan 
emoción y dolor frente ;:il 
sexismo y el ::indrocen
trismo, evidentes, p:lr::l b 
aurora, en nuestn socie
dad. Algunos tex1os con· 
nweven y b mayoría de 
ellos cobr::i acrualid::id, 
como podemos ver en el 
siguiente, que cbta de 
1974: "lllos desfiles de 
modelos y::i. no sólo v:1n 
dirigidos a los consunlido
res pertenecientes al sexo 
débil, sino que los hay 
también dirigidos a varo· 
nes. Asimismo, la propa
gancb comercial por to
dos los medios masivos 
intenta vender tanlo ~1 

unos como :1 otr.J.s. En ri
gor, tanto el v:1rón como 
b 1~1ujer est.:ín siendo es· 
c/a111zados por la socie
dad de consumo. Pero en 
b 1m1jer la situación se 
:1gr:.1\·a porque todo lo que 
le ofrece esa propag:m
cb sirve o est.:í deslinado 
la reforzar su suuación 

de objeto sexual." Así, 
Habicl1ayn no sólo es ll1ci
cla para detectar b deva
luación de lo femenino 
sino L"1.mbién par.i señalar 
cómo el mismo sistema 
ele consumo, lejos de revi
sar su pos1ur:i, noducb en 
reproducir exaCL"1.meme b 
misnu desvaloriz~1ción 

h:1ci:l el v::irón 
En la contr.it.ap;1 ha

llamos diversas notas pe
riodísticas, claramen1e 
argumenutivas, publica
d:is en diversos medios 
gr:íficos de Ja ciucbd de 
Ros:uio-LaCapita/, Rosa· 
rio 12- y en publicaciones 
feminisL1s que est.:ín en 
Internet, como b revista 
Ten11Jia, producicb desde 
Guatemala. 

Los diferentes lemas 
en que profundizan los 
textos demueslr:ln el com
promiso de b autor:1 con 
la conmemor.i.ción de las 
efemérides del movimien
to de mujeres o fenlinist:J, 
así como umbién frente ~l 
la denuncia de b violenci:i 
domésLic:i o b desaten
ción respecto de b salud 
íemenina. Ouos ejes pre
sentes en esia publicación 
retoman dos figur:ls 
arquetípicas del p:imar
cado: la prostitut::i y 1:1 
m:1dre. Habi<;llaynlas des
monta, bs problematiz:;i, 
las interro~p !1151..:l despren
derlas del eLerno lemeni· 
no p:1r:1 lle\"arbs :11 con-
1exLosocial que le.s otorga 
sentido. A modo de ejem
plo. respecto del mere
tricio desvb el eje. siem-

11º1 


