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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-



res ocuparon el :hnbico 
público C _ .. ) l...'1 mujer p:isó 
a ser objeco de investiga
ción y referente de diver
sos discursos que coinci
dían en retom:irla :il :ímbi-
10 priv:ulo". 

A continuación, en el 
:1p:111ado "Arúculos t"eme
ninos: con1omos obedien-
1es y mir.idas l:íngl1idas", 
Diz.se cle1iene :i definir. el 
género ":1rticulos femeni
nos'': ''l:ls not.as periodísti
cas, gener:ilmen1e colum
n:1s, firmadas con seudó
nimos femeninos que te· 
nfan por referente y lecto
r.1 ::i b Mujer". Ya partir de 
:iquí, rastrea diversos ejem
plos de esca form:i. perio
dística en l:i que incllfsio
n:uon much:is escn1oras 
entre fines del siglo XIX y 
comienzos del XX. Así, 
pl::mce:i. que "los artículos 
femeninos di:.ilogab:m y 

--se incluían en ciertos di::;· 
cursos sobre la sexualic\::l.d 
provenientes del lligíenis
mo, b mor:J.1 reproductiva 
y la eugenesia. C ... ) Ex..is
tí:in dos ejes bien cliferen
ci:idos qt1e se complemen-
1aban en la consticución 
de la Mujer. Por un lacio, el 
cuerpo desde el punto de 
vista de la salud Cel cuer
po sano), de la moda (el 
cuerpo acicalado) o ele la 
vid:i social C el cuerpo so
ci:ii), y por el ocro, los 
'tipos' (fo.s 1ipologí:1s fe
meninas) en los que se 
elescribí:i y ev:ilu:ib:i b 
subjetivicb.dfemenina". En 
el epígrafe que encabeza 
el capítulo h:iy unos ver-

sos de Piz.:im.ik ql1e ron
dan la metáfora de b mu

jer como un p:ijarillo en
j:rnbclo en el hogar do
méstico. Sin emb:irgo, 
flizarnik p:irecier:i sugerir 
una vueh:i. ele tuerca, ya 
que podrian ser los pro
pios p:íjarosquienes ":icli
v;1n" Cprodl1Cen) esas j:iu
l:is. Tr:is un:i. muestr:i del 
p:inor.un::t gener.11, Diz 
concluye: "los artículos fe. 
meninos son reproduc
tores ele los cliscllfsos cien
tíficos sobre b mujer y 
ejemplares en la confor
mación de subjetivicbeles 
funcionales a las 1ecnolo
gías ele género domin:1n-
1es. Sin emb:irgo, entre 
eslos lexlos se h:.icían sen
tir :ilgunas voces clisonan
lesh. Este c:ipítulo se cie
rra :ifirm:inclo que hay es
cri1oras que ingres:J.n :J.I 
perioclismo de inicios del 
siglo XX "sujetad:.is a bs 
tecnologías de género 
domin.:intes", "periodistas 
sumisas" que "carecen de 
conciencia crítica". Habr:í 
otras, sin embargo, con 
espíritu m5.s libre. A p:lrtir 
de :iquí, Diz se centr:i ele 
lleno en !:is eslr:ilegias 
clesarroll:idas por S1orni 
para presen1ar una voz 
diferente. 

El siguieme :ipartaclo 
revisa las column:is sobre 
mujeres escritas por 
Alfonsin:i para la revista 
La Nota. Aquí el epígr:J.fe 
seleccion:iclo es de Cbrice 
Lispector: " ... Bien sé que 
tengo que parar, no por 
f:.llta de p:ibbr.ls. sino por· 

que estas cos:is, y sobre 
iodo las que sólo pensé 
escribir, no suelen publi
carse en periódicos". Para 
Diz: "Storni encontró este 
conflicto :11 verse forzada 
a us:ir una lengu:i impro
pi:l. la del ideal de la mujer 
eloméstic:i, e inrencó resis
tir ( ... )en b mayoría de 
las crónicas, eligió distin
tos c:inlinos a la confron
t.:1eión: la p:i.roctia, la ironía, 
la ficcion:i.liz.1ción C ... ) Re
chaza el modelo de femi
n.iclacl, :n.:iCJ.ndo t::into a las 
mujeres como al sistema 
mismo que ):J.s suje1a. 
[pero]. la escritora no ape
b a b crític:i ctirect.:J. ni :i 
mostrar otros modelos del 
deber ser femenino sino 
que h:i.ce chirriar el vigen
te ( .. _) l.a ironía deses
L:J.bi!iub:i la certeza". 

Porl1llimo, en el apar
tado "Tao l.ao o los efec
tos de un:i sexu:ilidad in
cierta", el epígrafe elegi
do es de Orlandode Yírgi
nia Woolf, lo que facilica 
otras reson:inci:is. En este 
c:ipítulo se :inaliz.:in lasco
lumn:is femeninas que 
Alfonsina escribió en La 
Nación firmacbs con ese 
enigmático seudónimo 

n,:1sculino: Tao L10. Tani:l 
Diz interpreta bs in1er
venciones ele Alfonsina a 
b luz ele Ja ceo ría ele Jmlith 
Butler, y dice: "Un narr.1-
clorc1m.:i..leónico(Tao lao) 
deconscmyó las dicoto
mías genéric:is e ironizó 
exalt::indo b rigidez ele las 
mujeres hechas en serie 
bajo !:is exigencias del 
mercado laboral. [En esa 
tipología lemenin:1 llfb:l
na] el cuerpo er:.1 el medio 
que sos1enía b ideologfa 
de género b:i.sacb en el 
control de la sexualidad y 
su organización soci:il por 
medio del casam.ienlo y la 
instituciónfam.ili:u. Cl1er
pos :ict1vos en b adapta
ción :il modo ele b mujer 
clomést1ca, y:i que, :1 pe
sar de que Tao describí:i 
nwjeres tr.i.b:.1jacloras, és
tas se empeñaban en lle
gar a ser 'la señora ele ... ', 
en lugar de serelueii.:1s-tte 
sí mismas. Esl'l actitud in
dignó a Storni y llevó a 
Tao a desnudarbs en su 
pma artificialidael. sin vo
lunt.:J.cl para ha.bitar sus 
propios cuerpos de olro 
modo". 

Lo que nos deja ver 
A(fonsina pcnodisra· iro
nía y sexuaíidad e11 la 
prensa argenlirw ( 1915-
1925Jes un esp:lClcfhistó
rico, con los vertiginosos 
c::unbios sociales p:iln.ados 
por la guerr:t, el avance 
del feminismo y sus ele
manclas (derecho al voto 
)' :il tr:i.bajo p:1ra !:.is mujt-· 
res). Y en el micromundo 
liter~irio poneno, nos 



muestra a un:1 person:.lli
cbcl femenina lbrnaúva y 
polémicl. Alfonsin:1, pero 
no b poet:l, y menos aún, 
b poetisa, sino una mujer 
que h:ice de su escritur.J. 
st1 profesión, en línea con 
un:i genealogí:l de m:ies
tr.:is y escritor.is como 
Henninia Bnnn:In.."l y otros 
nombres ahora olvicbdos 
(f:innyPoud1:m, Lola Pit:l 
y Esther Waher), que 
irrnmp1eron con peque
ñas disidencias frente a los 
estereotipos de género 
vigentes e instituidos. Po
demos ver también a 
A.Jfonsin:i. corno tm:i pe
rioclist."I poptilar que anti
c1p:i a Roberto Arh en Sll 

vertiente de críúco de 
costumbres. pero sin la 
arumosicbd del ni.h.ilisca ni 
la ceguer:::i misógina; o 
verb corno una cronista 
moderna que se vale del 
cine, dttngo y el folletin. 
y entrecru:w J::i. realidad 
con la ficción en los nacb 
complacientes textos en 
pros.:i que son sus singub
res column .. "IS femeninas. 

Mayra Leciflana Blanch."lrd 

FEfvlENÍAS, M:iría Luisa 
<comp.) 2006. Feminis
mos de París a La 
Plata. Buenos Aires, 
Catilogos, 205 pigs. 

Un eje direccional 
complementl la referen
cia :l los feminismos en 
est::I última compilación de 
Ma.rí:l Luisa Femenías, que 
ah.idea geogrJfías desco
lonizadas y a un:i ::i.bolid:l 
jer.i.rquí:lensu recorte. Se 
trata ele Feminismos de 
Palis a UJ Plata. Vari:J.s 
inscripciones enriquece
clor:i.s en el terreno del 
multiculrur.J.lismo concre
tan los trabajos que inte
gr.J.n est.a compilación, re
sult.."lclo de un proyecto de 
investigación ele la Uni
versidad de Ja Plata desa
rrollado entre 2002-2005, 
cuyo tema se define como 
"L.:ís figuras de lo 'Otro': 
sujeto, género y multicul
tu1.1lismo". 

La compilación está 
integrad."! por ''Narrar el 
feminismo: teoría feminis
t.a y tr.J.nsposición litera.ri:i 
en Sirilone de Bealivoir", 
de Adrián Ferrero; "Deseo 
y producción de :J.genci:i. 
en _Judith Bu1ler", de 
RobndoCasale; "Algunas 
notas sobre íéminismo glo
bal: mujeres, culturas e 
igu:::ddad", de Marfa José 
Guerr.:i P:tlmero; "Crisis del 
sujeto desde el feminis
mo filosófico y sus pers
pectiv:is en A.méric:i Lati
na'', de Mayra Leciñan:i 
Bbnch:ird; "Am1ando el 

rompecabez.1s: factores 
que inteivienen en la vio
lencia de género", de 
Aclri::ina Beatriz Rodríguez 
Durán y 1'1.::1 herida esc::í :tlli 
antes que el cuchillo esté 
::illí. Revis:indo fo. mirada 
sociológica sobre la vio
lencia de género11

, de P::mb. 
Viviana Soza Rossi. 

Estos ~1rtículos :ibor
cbn u:msdisciplinari:imen
te desde b filosofi::i, las 
letras, la psicologí::i y las 
cienci:is sociales el fenó
meno del sujeto, las rela
ciones subalternas con el 
"Otro'1 examinadas y cues
rion:idas desde y haci:i la 
no jer:nquización, l::i im
postura del universal, los 
mecanismos de exclusión, 
Ja violenci:::i invisible y vi
sible hacia bs mujeres y b 
insuficiencia ele la pers
pectiva sociológic:i hege
mónic:::i. y del apar:::i.to bu-
rocr..ítico 

Herramientas con
cepn1ales corresponcLien
tes a marcos teóricos de 
género sirven para ::mali.
zar los temas expuestos. 
Así, el concepto ele agen
cia de _Judith Butler, las 
consecuencias de la 
globalización para las mu
jeres en Sll aspecto pro
ch1ctivoy la necesidad de 
un feminismo tr:insna
cional; los aportes sust.an-
1ivos del feminismo lati
noameric::mo y l:i incLisolu
bilicbd de la dimensión 
person3l y política. El or
den:11nien10 temático del 
libro inaugurn un:i lecrurJ 
especub.Liva y aplicacb, 

que recuerda la indag:i
ción de la condición fe
menina de la reconocicl:.i 
filósofa española Celia 
Amorós: alteridad, inma
nenci:i, inesencialicbd. 

Esta cLirección esp~1-
cial, explicit."ldamente li
ne:tl, queseñ.abmosalco-
mienzo, se fundamenta en 
la elección de Jos :1portes 
de i:J. escuela frJncesa 
(especialmente Michel 
Foucault) y en st1 lectura y 
cliscusión por parte de teó
ricas feministas latinoame
ricanas y norte:u11enc1n.."lS, 
como es el caso deJuclith 
Butler(t.atnbién esrndiad.a 
por la filósofa Femeni:ls 
en _/udith Butler, Intro
ducción a su lectura, Bs. 
As., Car11ogos, 2003 ). 

Decimos filósof:i 
intencionalm.ente, y:1 qt1e 
pensamos qt1e en est:.1 
compilación y en los tex
tos ele su au1orfa (Intro
ducción, Releyendo los 
caminos de Ja exclusión 
de las mujeres, Afimia
ción Uientilaria, localiza
ción y feminismo mesti
zo> Femenfas p:irece trnn
sitar un pasaje ele crítica a 
fi.lósofa ya que cliseñ.1 per
files sistem:íticos de re
flexión. En ellos se obser
va la inscripción de una 
voz potente que plante:r 
desde los estudios cuhu
rnles el lugar y, sobretodo, 
la esrr.uegia de un femi
nismo de J:i igualdad en 
América l...::ltina. Se lr.lL'l ele 
una :lpelación que erige 
sistema desde un deseo 
agenciado fuera ele beco-


