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Una mujer y su hijo "dogrnaticamente 
anticarnfvoro" entran a un comedor vege 

Mabel Morafia y Ma. Rosa OliveraWi 
lliams (eds.), El salto de Minerva. lntelec 
tuales, genero y Estado en America Latina, 
Iberoamericana/Vervuert, Madrid, 2005 
(Nexos y Diferencias, 14). 

Diego Pulido Esteva 
lNSTITUTO MORA 

bre de un republicanismo tolerance y re 
conciliador. En este senrido, muestra la 
falta de consenso pues ni siquiera exis 
ten las posibilidades para lograrlo en tor 
no a la cubanidad: hay una guerra cuyo 
campo de baralla rotula el castrismo totali 
tario, los intelectuales tanto de la isla 
como de la diaspora, las polfticas de Esta 
dos U nidos y la opinion incernacional. En 
efecto, el punto de arribo de Tumbas sin 
sosiego es la invocaci6n a una narrativa que 
de paso a la conciliaci6n, en lugar de abo 
nar a favor de "relaros excluyences e irre 
conciliables de un pasado cormin" (p. 3 78). 

Siguiendo las pautas de Rafael Rojas, 
resta por estudiar dos procesos: por un 
lado, la construcci6n social de la idea de 
revoluci6n cubana y, por el otro, la gene 
raci6n de una tradici6n revolucionaria que 
expresa la memoria rnedianre historiogra 
ffa, monwnentos y museos. En pocas pala 
bras, es necesario seguir los caminos que 
plamean el tipo de comunidad nacional 
que sera imaginada (Anderson) y la tra 
dici6n que sera inventada resignificando el 
pasado (Hobsbawm). 
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voluci6n, la disidencia y el exilio. Asf, 
Tumbas sin sosiego expresa la tension entre 
el anhelo de reconciliar la naci6n para 
constituir un orden politico plural, por 
un lado, y el convencirniento de que las 
insrituciones polfticas cubanas no incluyen 
esa diversidad, por el otro. 

Por momentos, el texto es abigarrado 
y laberfntico. Sin embargo, es posible su 
brayar cuatro aspectos. En primer lugar, 
presume una acuciosa investigacion deli 
bros, revistas y sociabilidades de las elites 
intelectuales, tanto de la isla como de la 
diaspora. En segundo lugar, la obra posee 
un armaz6n teorico que a veces raya en el 
pastiche. En efecto, sus referencias clan 
cita por igual a estructuralistas (Todorov) 
y a posestructuralistas (Foucault, Deleuze 
y Derrida) como a te6ricos de la hegemo 
nfa (Gramsci) y de la posmodernidad (Ha 
bermas y Lyotard), pero la posible falta de 
cuidado en este sentido enriquece la pro 
blematica de la obra. 

En tercer lugar, debe notarse una pro 
funda convicci6n liberal recelosa de las 
utopias y de las filosoffas de la historia. 
Conscience o no, Rojas abandera la pre 
sunta perfectibilidad de la representacion 
politica y la bondad de las libertades civi 
les. Al mismo tiempo, hace eco de la tesis 
de Fukuyama de fin de la historia al supo 
ner que los cubanos que habitan la isla 
son exiliados del tiempo. Paso por alto 
que no existe una linealidad en el devenir 
historico, al ser presa de metanarrativas 
de la modemidad, como nacionalismo, re 
publicanismo y liberalismo. 

For ultimo, y quiza sea la parte mas 
valiosa, Rojas invita a la reflexion en torno 
a problemas de identidad, memoria y na 
ci6n en los albores del siglo XXL Aquf se 
muestra desconfiado del nihilismo y del 
multiculturalismo, una vez mas, en norn 
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en vida en talleres y fabricas urbanas en 
el Buenos Aires de principios del siglo pa 
sado y que nos remiten casi inevitable 
rnenre a nuestras muertas de Juarez. 

Un pr6cer de la ciencia y la recupera 
ci6n del patrimonio arqueol6gico de la 
naci6n exhuma una noche de luna el cada 
ver de su "amigo" Sam Slick, un indio te 
huelche de la Patagonia, y lo consigna para 
su conservaci6n a un museo de antropolo 
gfa, a pesar de que en su Ultimo encuentro 
el indio se habfa negado a emprender un 
viaje juntos unos dfas antes, alegando sa 
biamente que el cientffico querfa su cabe 
za. El pr6cer registra despues el hecho en 
su diario: "Su destino era la vitrina." 

Un gaucho judfo emprende una haza 
fia literaria y construye una ruta distinta 
para incorporar a su gente a un futuro pro 
rneredor que los aleje de un pasado opre 
sivo y un presente incierto amenazado por 
el autoritarismo, y con ello consigue crear 
un espacio para el respeto a la diferencia 
como el antfdoto necesario contra cual 
quier proyecto dogrnatico y oficialista. 

El cadaver de una mujer es embalsa 
mado para ser expuesto al respeto y la ve 
neraci6n piiblica. Despues es secuesrrado, 
vejado y ocultado con un nombre falso en 
un lugar distante para evitar que algunos 
grupos lo utilicen como sfmbolo. Final 
mente es trasladado de nuevo a su pals y 
enterrado en un cementerio que es en sf 
mismo sfrnbolo de la historia polftica de 
una naci6n que con sus 30 000 desapare 
cidos aun no ha podido enterrar a SUS 
rnuertos. 

Estas son algunas de las historias extra 
ordinarias (en el sentido de Edgar Allan 
Poe y de Julio Cortazar) que atraviesan esta 
sugerente colecci6n de textos y que invitan 
en todo momenta al asombro y al mismo 
tiempo a la lectura y a la discusi6n crftica. 

RESENAS 

tariano en una calle apartada de la ciudad 
de Cuzco para comer platillos caseros de la 
cocina peruana y observan divertidos que 
las paredes estan decoradas con dibujos de 
estrellas, soles y platillos voladores. La di 
version se torna en asombro cuando se dan 
cuenta de que estan en la sede de una secta 
de la revelaci6n divina Hamada "Alfa y 
Omega", cuyos sfmbolos centrales son el 
Cordero de Dios y el platillo volador y 
que sirven de foro terrenal para que el Pa 
dre Eterno envie mensajes relepaticos en 
los que explica entre otras cosas el origen, 
la causa y el destino de todas las cosas co 
nocidas y desconocidas. 

Un fraile franciscano orgulloso de su 
origen americano funda y dirige, absoluta 
rnente solo, catorce peri6dicos en un lapso 
de diez afios, entre 1819 y 1829, fundan 
do una tradici6n que feminiza el debate de 
la epoca y con ello inventa multiples voces 
de mujeres que se instalan en el espacio 
publico de aquel periodo, tales como 
Dofia Desideria del bien cormin; Dona 
Justicia seca; Dona Justa exigencia; Dofia 
Destetanifios y Dofia Cuan facil es sor 
prender la Buena Fe de las senoras. 

Una mujer se niega a resignarse ante la 
desaparici6n y asesinato de su padre por 
parte de la dictadura militar en Argentina 
y reconstruye su idenridad y sus vfnculos 
afectivos con foromontajes compartidos 
con la figura paterna, en los que recrea lo 
que ella llama una "arqueologfa de la au 
sencia". Su ejemplo cunde y da lugar al 
registro colectivo de muchos HIJOS que 
han tenido que padecer esta injusta condi 
ci6n en las ultimas decadas. 

Otra mujer muere de tuberculosis en 
1917 a los 28 afios de edad, y el registro 
de su propia enfermedad le perrnite cons 
tatar el mapa de dolor caracteristico de 
mujeres y nifios proletarios que se pudren . 
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las fotograffas. Por ello conviene detenerse 
en los siguientes puntos: 

La fotograffa como tesrimonio politico 
del reclamo. Nora Dominguez se plantea 
el problema de la ausencia y la fotograffa 
como huella de una ausencia familiar que 
se vuelve socialmenre significante. Los ros 
tros de los desaparecidos que retornan una 
y orra vez a traves de las mas distintas es 
traregias de recuperacion personal y comu 
ni taria. La fotograffa como negaci6n del 
olvido y reinvenci6n de la memoria. 

La fotograffa como recurso del poder. 
Sylvia Molloy desmenuza la construcci6n 
de imaginarios nacionales y su relacion 
con la corporalidad. La resistencia indfge 
na a la captura fotografica coma prision 
de los cuerpos y las almas. La subordina 
ci6n de la imagen al andamiaje antropo 
rnetrico y evolucionista que, ante la impo 
sibilidad de comprender, solo clasifica. 

La fotograffa como constructora de mi 
tos y canonizaciones laicas. Alicia Ortega 
y Susana Rosano analizan el transito que 
va de las representaciones forograficas de 
la actriz Eva Duarte a Marfa Eva Duarte 
de Peron, la "Senora". Los intentos del go 
bierno peronista por censurar la circula 
cion de fotograffas de la Eva actriz a rafz 
de su muerte para borrar su pasado plebe 
yo, y otras imageries como punto de par 
tida para que el embalsamador reconstruya 
virtuosamente a la creatura "eterea y mar 
filina", para que el cuerpo irnite al archivo 
fotografico y lo asimile hasta SUS ultimas 
consecuencias, mostrando la manera en 
que se ha llenado con los deseos, las creen 
cias, los miedos y las fantasias de una co 
lectividad. 

La fotograffa como performance narcicis 
ta, al mismo tiempo escatologico y necro 
fflico. Diana Niebylski comenta la serie 
de fotograffas en las que la artista Hanna 
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Considero que un elemento reiterativo, 
presence en una buena parte de los textos, 
tiene que ver con los usos y las manipula 
ciones de las imagenes y, en particular, de 

III 

En marzo de 2003, en la ciudad de Dallas, 
Texas, en el marco del XXIV Congreso 
Internacional de la Asociacion de Estudios 
Latinoamericanos (LASA), un grupo de mu 
jeres se reunio para discutir distinras pro 
puestas alrededor del tema de los intelec 
tuales, el genero y el Estado. 

En una revision personal y no exhaus 
tiva, considero que sus relatos pasan por 
las siguientes zonas fronterizas, siempre 
bordando la sutil linea de la intertexruali 
dad, que abarca, entre otras muchas cosas: 

El vinculo entre el nacionalismo y la 
corporalidad. 

El mecanisrno de la abyeccion como 
resorte crfrico para reconstruir estrategias 
de resistencia. 

La mounstrosidad y lo grotesco como 
dispositivos para interrogar discursos 
oficiales. 

La enunciacion de distintos lugares 
problernaticos que se vinculan a experien 
cias que se encuentran en tension con su 
realidad politica y cultural. 

La crisis de los grandes relatos con su 
jeros unicos y la proliferacion de voces 
multiples con distintos polos de arraccion. 

El rescate del analisis de lo biografico 
como punto de parrida para evidenciar los 
lirnites de nuestra realidad global, en la 
que los mecanismos de exclusion forman 
parte de la cotidianeidad de amplios sec 
tores de la poblacion, 

II 
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Alberto del Castillo Troncoso 
lNSTITUTO MORA 

Marfa Cristina Iglesia, una de las autoras 
del presente texto, se pregunta en algiin 
momento: 2por que avanza este siglo imi 
til, si todo lo demas se ha detenido? 

Este conjunto de ensayos nos propor 
ciona una respuesta, siempre fragmentada, 
discontinua y parcial: estarnos frente a 
distintos procesos subrerraneos que afectan 
la articulaci6n de espacios publicos y pri 
vados, polf ticos e ideol6gicos, afectivos y 
eticos. 

Asf pues, todos estos relatos e identida 
des muestran de manera clara la imposibi 
lidad de establecer formulas unicas para 
marcar agendas especfficas sobre los estu 
dios de genero. 

No estarnos iinicamenre frente a un 
discurso de caracter convencional sino, 
ante todo, de una crf tica del poder, en su 
sentido mas amplio. 0 lo que es mas di 
recto: un cuestionamiento radical de nues 
tros habiros y de todo tipo de cerridurn 
bre, tanto masculina como femenina. 

N 

RESENAS 

Wilke registr6 el avance del cancer de 
mama que termin6 con su vida. Tesrirno 
nio mordaz y ejercicio catartico para los 
testigos que sobreviven a la aurora, 

La fotograffa como sfmbolo del estado 
de anirno de un sector significativo de la 
naci6n, como cuando Clara Szczaranski, 
presidenta del Consejo de Defensa del Es 
tado chileno, asume su melancolfa y de 
presi6n y modifica la portada del libro 
que imprime su testimonio y coloca una 
fotograffa en blanco y negro como retrato 
subjetivo del aura melanc6lica en vez del 
color festivo pero vacfo de una transici6n 
polftica que, como sefiala Nelly Richard, 
recicla sin distingos la variedad de las ofer 
tas y convoca a una reconciliaci6n ficticia 
que disuelve el peso de las contradicciones 
hisroricas en los flujos amorales del consu 
mo inocuo de novedades. 

Estos ensayos nos muestran de manera 
crf tica algunas de las formas en que las fo 
tograffas son representadas y el proceso en 
el que forman una parte importante de la 
construcci6n de sfmbolos. Esta lucha por 
las imagenes en una cultura hipervisual 
esra inscrita en los debates actuales sobre 
los usos del poder y la reivindicaci6n de 
caminos alternos que pasen por la diferen 
cia y la pluralidad. 
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