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pre put:>sto en b persona 
que se pro:mn1ye. p:ira 
lle\-:1r b :uenc1ón h:1c1:1 bs 
c1us:1s sociales y el consu
m1clor. Al respecto. dice b 
soc1ólog:1· "Focaliz:.1r sob
mente ;obre b ofert:1 ele 
relaciones prost11uícl:1:- ) 
no ind.ag:1r sobre bs otras 
p:ines. es decir. no consi
cler:1r los factores prosu
!llyentes. conduce :1 que 
wclo sig:1)gu:iL Si un:i de 
bs personas es con\·enci
d:i par:1 que :1Li:1ndone la 
prosrnuoon pero sigue 
ilalHenclo c/1e111eía que 
dem:inde e! se1Yic10. en
tone-e.<. ):¡ pros11tución no 
.<.er:í t'n:1(ltcada". 

Re.<.pec10 dt· [:¡ ma
ternid:1cl como nundato 
socul 1 emenmo retom:1 
do.<. a.<.¡wc10:- nmbles y 
polémKos: el abono y b 
:tu.<.enci:1 del \':lrón frente 
a ernlxu~1zos no deseados 
Asíl:1 :tutora en un :111ícl1lo 
de 1999 tJtubclo "El peso 
de b ma1errnclad", publi
c1do en Rosa no J 2. dice: 
"Cu:indo un:i mu¡er, oblt
g:1d;i por l:1s c11cun.st:tn
c1:1.<.. clC"c1cle :1lio11:1res :ico
":Hb con l!erez:i poi el 
poder pl1bhco. cuando un 
\·:irún abandona a una 
emh:1r:1z:1da y. por lo tan
to. remeg:.1 de ese lli10. a lo 
.<.limo .<.e lo obliga :1 reco
noce1 a ese \":Ístago'' 

En b 1ercer:1 y lduma 
p:ll1é' clel libro. no~ en(on
l1:nno--. uin p:·1g1n:1~ inéd1-
l:l.., clt:- u1cuL1C1()11 :icack
m1c1. Aquí !i:dbmu.~ cle:-.
cnpc1om:.'> de l:i.'-. :-.nu:JCJ(J
ne.'.> .'>OC1:tle-" ele las muje-

res; reflexmnes acerca del 
concepto de género en 
lanto resultado de una 
constrncción socio-culh1-
r.d que necesiL.'lser revis:1-
eb, criticad:i y comb:itid:.1 
Razón por b cu:il sosl1ene 
que "la perspecuv:i ele 
género cleberb incegrJr el 
bag:1je de herr::unienl:.lS ele 
tocios los profesionales y 
estudiosos de los temas 
que úenen vina.1bción con 
la relación intergenéric:i. 
En una p:ibbra, est:i pers
pectiv:i deberfa est:ir pre
sente en 1ocl:is las áreas y 
chsc1plinas yJ. qt1e esta re
lación es un:i constante en 
10cb.s !:is cl1mensiones ele 
b realicl:iel. Pero también 
clebe1fa serun:i herrJtrlien-
1:1 mcorpor:iela :.1 tocb :1cLi
,·1clael que tl1v1era que \·er 
con los Derechos Huma
nos. ya que los Derechos 
genéricos son un c1pírulo 
ineltidible ele aqtiéllos" 

Fin:ilmente, pode
mos leer crític1s inteligen
tes frente :i los dilemas ele! 
mo,·imiento femin1sL:1 y 

profunchz:1ciones teónc.1s 
sobre temas caros :.i b re:i
licl:1d femenina: s:1lucl. 
:1bo110, sexu:iliebcl, tr.1b:i
io, ecluc:.1c1ón y derechos 
A través ele los :ipuntes 
diarios, b contr:napa, las 
ponenci:is y J:is conferen
cias. b aulora nos permite 
conocer su modo per.'>o
n:tl y político ele pensar 
sob1 e bs c\1slintas fornu.-, 
ele \·iolenci:i qt1e sufneron 
y sufren bs mu¡erc.<.. No 

t:-st:'t ele m:ís señalar que 
H1lcl:1 H:ib1cluyn posee 

un:1 brg:i tr.lyectori:i clecli
c:icl:i :i los estudios sobre 
bs nrnjeres y es la fund:i
clor:1 y direcwr:1 ele b pri
mer.1 m.aestrí:1 de Estudios 
ele Género de la Argenti
na que se dict."l en Univer
sidad N:1cion:1I ele Ros:irio. 

T:1ni:1 Diz 

COLLIN, Frarn;oise 
Praxis de la diferen
cia. Liberación y 
libertad. Barcelona, 
lc:tri:i, 2006, 26:~ p:'tgs. 

Praxis de Ja d!"fi?r<'n

cia relme un:l p:trte im
port:lnte ele los artículos 
de Fran(oise Collin que, 
por dispersión o proble
nus ele tr:lclucc1ón, resul
t:ibJ -cle clilícil acceso en 
lengl1:1 esp:in.ola. 

Co-funcbdor.J. ele b 
re\ ·ist.:1 Les Cahiers d11 Gli/ 
Fr:in(o1se Collin es sin clucl:.1 
un:t de bs filósofas Jemi
nis1:.1s nüs lúcicbs respec
to ele l:i problem:ític:i ele b 
cliíerenc1:1 sexual. St1 
:ipuesla estriba en "pen
sar por sí misma" a p:imr 
ele un contexto elerenrn
n:1clo. puesto que pens:ir
sosuene- nunca es :i p:11111 
ele l:i nacl:.1, smo una torn:1 
ele pos1.._'1ón respecto ele 
lo que nos h:i siclocbclo. se 
p1ens:1 :1 partir ele b p:ib
bra hered:1cb, p:1r:1 tr:ms
forrn:ufa. recre:trla. Desele 
est:i propuesta. un:1 gran 
pane del libro rinde ho
men:1¡e :1 H:mnah Arencll 
y recon-e los clerro1eros ele 
b f1losofí:i conlempor:í
nea: J:icques Derrida, 
Gilles Deleuze, M:nmce 
Bl:mchot, Je:rn-Fr:in(ois 
Lyot.:ml. 

El punto ele panicb 
ineludible del pensa
miento de Collm es 1:1 

cl1ferenc1:1 en11e lo~ 

sexo~· 1n!en1ar :-uperar 
bs rebc1ones ele poder 
entre l:ls ca1egorías ele 



hombre y de mujer re- En esta imerpre1a- regreso a un supuesto 
suha de t:m funcbmental ción, Collin defiende el paraíso perdido. 
importancia comocues- car.íc1er de movimiento ParaCollin,borigina
tionar la forma de orga- del feminismo. Sostiene lidadysl1vezladificul1.:1d 
niz:ición social dualizacb que el movim..iento de del feminismo radica en 
y jerarquizada que :nra- mujeres se \Jasó en una que todo el tiempo se 
vies:i todasbsculrur:isy b pr.íctic:l element:il vital: constniye en dirección :i 
historia. Su posición no el deseo de ser un sujeto lodesconocido.L:l revolu
acept:l un punco de visw de pab\Jra y de ::icción, la ción de bs mujeres no 
esenci:J.lisl:l: de ningun::i necesid:id de las mujeres cuvo ni tiene un m::irco 
m:inera, podña ::iceptar b de convertirse en hablan- 1eórico u ideológico que 
"bondad natuml'' de bs 1es y no en habbdas, b- - la guíe como bs revolu
mujeres, víctimas insosl:i- posibilidad de ubicirse eii ciones modern:is, pero 
y:ibles del poder m:J.sculi- el discurso como "noso- tampoco puede :idmitir la 
no. Tampoco le resulta tras, las mujeres" en vez nulicbddela/sdiferencia/ 
acept.:1\Jlebsuperaciónde de"ellas,bsmujeres";aun- s, el borr.imiento de bs 
b diferencia sexual como que fa.organización social fronter::i.s del pensamien
indiferencia, posición teó· encer.i se resisüer:J. ::i ello. 10 posmodemo. Por eso 
nea que parecerfa escar Estofueyesposi\Jleenla prefierecarJ.aeriz:irelmo-
más ligada ::il decons- confrontación dialógic:i vimiento de liberación de 
tmccionismo o a un pen- que se privilegia en el las mujeres como tr::ins
samiento posmoderno. discurso. En este sentido, moderno. Se trata de un 
Para la autora, b ctiferen· Collin redefine el concep- despbzam..iento o de un 
ci::i entre los sexos no pue- to de "praxis" resigni- actuar el desplazamiento. 
de pensarse en tercera ficando b concepción No hay que negar b re::ili
person;:i, sino, por el con- ;:iristotélica de esce ténni- dad de "una cas::i propia", 
1rario, toda reflexión so- no y, posteriormente, l:l sinotr::lnsfom1arlaen:ilgo 
bre ella se pone en mar-" 0~·0e· Hannah Arendt. En nómade. Y Collin nos re
cha a panir de la relación efecto, b pr..1X.is es b cons- cuerda que nómade no es 
efectiva y real entre mu- titudón de lo que no tiene aque\/aquella que no tie
jeresy hombres. Sólo se l:l modelo. Es un movimien- ne mowda sino cuya mo
puede pensar o decir en 
la experiencia del di:ílo
go: "Nacliesabe lo que una 
mujer <u hombre) quiere 
decir, sino en b escuch::i" 
Por t.:1.nto, si bien adm.ite el 
cad.ccer social de la cons
trucción de los sexos, di
cha cons1n.1cción no es :i ~ 
panir de su modelo natu
r.il. ni en su indiferencia o 
\Jorramiento, sino que est:i 
b:i.s:ida en una meufísica 
de la acción, a1r.ivesacb 
por el deseo, guiacb por 
el pens:.i.m1ento, 
mundoplur:tl. 

to haci::i lo que lodavía 
no es, una :icción singa· 
r:i.ntía. De este modo, el 
movimiento ele las mu
jeres es una invención 
constante no sólo teóri
c:i sino también práctica, 
pues no ciene ninguna 
cloc1rina fundacional pre
via. No hay manera de 
representarnos cuál ,.a a 
ser su fin:i.I ni cómo sería 
una sociedad que alcan
ce su objetivo de supe
ración de b desigu::ildad 
emre los sexos; como 
tampoco pretende el 

rncb no es fija. 
Cuando nos invit:J. a 

"Pensar l:i diferenci:i 
sexual" (en la primera 
pane del libro), constat..'l
mos que no remite a un 
mero discurso teórico es
pecula1ivo. Por el contr:t
rio, pensar la diferencia 
entre los sexos da signifi
c::ido a lo político, al com
promiso político; penn.ite 
deternunar sus condicio
nes de posibilidad. De est.:1 
maner:l y siguiendo a 
H;:innahArendt, se ;1úna lo 
político con lo ::irústico. En 

efec10, pens:u la cLiferen
cia entre los sexos sólo 
puede ::idquirir represen
tación a partir de la expe
nencia real. no sólo s1m· 
bólica de las relaciones 
en ere varones y mu 1eres 
Implica actuar esa dife
rencia al mismo tiempo. 
Allí se encuentr.1. el enJace 
de lo polílico con la crea
ción artística. pues se trau 
de hacer ::ictvenir lo que 
todavía no es. Hacer ser 
sin garanlía de la misma 
manera que en el caso de 
laobr::ide;:irte. 

Esta propuest;¡ no es 
sólo a un nivel colectivo 
(de l:1smujeres)sinoque 
involucr.1. estrechamen1e 
el compromiso singular. 
Para tra.nsfom1:ir el nllln
do connín es neces:uio 
cambiar el mundo propio. 
el modo de estar con lino/ 
a mismo/a. Con ocras pa
b\Jras, para poder alc::in· 
z:ir b liberación colectiv::i 
ele bs muieres es necesa
ria l:i li\Jerud singular. Pa
r:idoja :irendtiana: sólo los 
seres libres pueden libe
r.irse 

En este libro, 
Fr::m\oise Col\ in in:n1gur.l 
su búsqueda teórica con 
dos afirmaciones ap:lren
temente contrad1ciorias. 
Por un bdo, el advern
m.iento ele lo femenino 
.:urastra b muerte del Su
jeto. Por otro lado, las 
muieres quieren volverse 
sujetos plenos. ;Cómo es 
posible que quien "no es" 
pueda ser sí nusmo~ La 
filosofb h:i decret:ido ya 

110_; 



b 111uerte del sujeLo y co
menzado Sll "devemr-nn1-
jer" por los caminos ele lo 
no-uno. de b diferencia, 
ele b :1hend:1d r:1clical, del 
no-toda. de b p:1sh·idad. 
Es dec1r. se invierte la v::i
lorac1ón crad1cion:tl de l:t 
sexuaoón. L:.l vercbcl esc5. 
del lado ele lo no-uno, ele 
lo "femenino". Pero p::i.r..1 
Ja aucor:i, esc.::i retención 
ele lo femenino sólo C"".Jpt..1 
b meptiluel para lo simbó
lico que tradicionalmente 
le ll:l siclo concedido. Par.1 
Collm, desde est.:1 filoso
fía. estarfamos en el terre
no ele lo puramente espe
cubtivo que no afecta en 
n:1cl:i b realiclacl de varo
nes y mujeres, peor aún, 
amenaza con h:.1cer \·:tn:l 

e inútil tocia clilerencia 
sexu:.d. En este sentido no 
sólo resulta Jmenazaclor, 
sino escancbloso cualquier 
pensamiento filosófico 
que pretenda cleslmcl:.lrse 
ele lo político. 

La cliferenci::J. enue los 
sexos es un hecho inne
g::ible, pero "ser diferente 
de" no es esencializ:ible 
"Muier no existe" o "mujer 
es esto" son dos afim1ac10-
nes muy snnilares desde 
el punio de vist::i especu
lativo. W :iucor:i. propone 
una tercera posición teóri
ca. Lo ciado (b cliierenc1:1 
entre los sexos) no se 
puede :inular b:qo el su
puesto ele que es una cons
trucción soci:1.I. ni est:tn
C:líSe en esenn:1~ etern::is 
e inamovible~. Se trat:I m:ís 
bien de despbzarse, ele 

recrearse en Ja plm-J.licl:iel 
ele lo soci::J.I a través del 
lengu:ije. 

L:.l pregunta de 
Frarn;oise Collin ("¿en qué 
condiciones es posible 
tocbví::i un mundo co
mún?") revela que, como 
clest:ica Fin::i. Birulés en el 
posfacio del libro, tina fe· 
m..inist:l ( Collin) no es sólo 
una especialista en femi
nismo pues "el espacio 
entero del pens:unienLo y 
ele lo real es su lugar" 
[ "/ 'espace enticr de la 
pens&:! et d11 rée/ est son 
chezsoi'1<Collin,1990>. 

María M;:ura Herrer::t 

DIZ, Tania (2006). 
Alfonsina periodista: 
Ironía y sexualidad 
en la prensa argenti
na (1915-1925), Bl1enos 
Aires, Librosclel Rojas, 
Universicbcl ele Buenos 
Aires, l 5:11 p;""1gs. 

Esce libro de Tani:i 
Diz es fruto del 1r::ibajo ele 
inve_stigación para su tesis 
Mujeres del siglo XX: ni
ñas inútiles, chicas-loro y 
dactilógrafas perfectas. 
Tipos femeninos en la 
prosa periodística de 
A!(onsina Storn1, realiza-
da en el marco de b maes
trí:i El podery la sociedad 
desde la problemática de 
género, ele b F::icullacl de 
Humanidades y Artes de 
b Universicbd Naciono.I ele 
RoSJrio 

Ll maceri::i sobre la 
1 que trabaja Diz son bs 

coll1mnas femeninas que 
~1 Alfonsin:l Stomi publicó en 

b. prens::i poneñ:i en dos 
et:ip:is consecutivas enlre 
19!5y!925. 

Para acercJ.rse a su 
met::J., Ja autora se vale ele 
cinco ::ip::irt:.1clos tem:í.ticos 
encJbezados por epígr::J.
f es literarios que funcio
nan como "enrrJd:is" y 
orientan un itiner::J.rio po
sible. SilviaMÓl\oy, Fedor 
Dos1oievski, Alej:rndr:i 
Piurnik, Cla.rice Lispector 
y Virginia Woolf son bs 
fmn:is elegidas. 

El primer:J.parudoes 
b introclucción, que :i.nti
cipa uno de los propósiLos 
de Diz; "( ... ) perf1br:1 una 

Alfonsina que polem1z:1 
con el estereotipo ele b 
pobre maestrita que se 
internó en el mar por cles
:unor". Ll autor;1 advierte 
que no habrfa una única 
voz c:i.pJZ de describir 
C::J.b:J.l.inemeaAlfonsin:1, ni 
tampoco l1abrfa una l1nic::i 
voz en b propia Alfonsm;1. 
El siguien1e ap:irt:.1clo, "V:1-

riaciones sobre 'U Mujer'", 
recoge la mir.icb ele b crí
tica literaria ele la época 
que lle,·a, ele modo inevi
t:lble, firma de v:i.rón. Ct1-
rios:imeme, un epígr:1fe 
ele Dostoievski, un frag· 
mento de convers:ición 
entre v:J.rones sobre vesti
dos y acuenclos ferneni· 
nos, abre el capí1ulo en el 
que Diz busca mostrar 
"cómo er.1 leícl;i Alfonsina 
en su uempo y cómo la 
crítica c::italog:tb:1 :1 un:1 
mujer que se dedicaba a b 
li1er:1.tur:1". La alllor;1 sos· 
1iene ql1e esos críticos Ja 
veían como un:J. víctima 
(no hay que olvicbr qt1e 
er::i m::idre soltera); abun
dan bs "im:ígenes ele 
Alfonsina ligad.Js :J. su fe;il
d:id, a su ex1ger::ida sen
su:iliclad, J su sufrimiento 
inevi1:J.ble". Se trata de in
terpret:1ciones que "esL3n 
rebcionacbs con los mo
dos de definir lo femenino 
desde. otros discursos 
(científicos, pecbgógicos, 
políticos, literarios )' 
peri dísticos)". P;ira Diz, 
"( ... l :1 com.ienzos del siglo 
XX se renovó b discusión 
sobre la condición Jeme· 
nin:1, cl:iclo que bs mu¡e-


