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Esta presentación dará cuenta de la tesis de doctorado presentada y defendida 

en la Universidad Nacional de Cuyo, que intentó abordar la complejidad del análisis de 

la literatura poscolonial de mujeres escrita en lengua inglesa, y proponer una 

periodización que, dado el devenir de las obras a través de los años, se hace menester 

para evitar análisis anacrónicos. De este modo, la hipótesis ha sido que la identidad en 

la literatura poscolonial de mujeres se construye a partir de tres movimientos: rebelión, 

asimilación y retorno, cruzados con las características de la posmodernidad y 

conformando rasgos literarios específicos identitarios para cada período, 

permitiéndonos en el tercero formular propuestas teóricas de análisis específicas. 

Esta periodización fue planteada desde dos supuestos: en primer lugar, 

siguiendo a Edward Said, Bill Ashcroft, Leela Ghandi y las y los principales teóricos del 

poscolonialismo, el entendimiento del campo de la literatura poscolonial como un campo 

común con características compartidas, más allá de las particularidades nacionales o 

regionales; y la definición de poscolonialismo como todo lo acaecido desde el momento 

mismo de la colonización hasta hoy. 

Con el objeto de brindar coherencia al análisis, hemos periodizado también la 

crítica y la teoría que ha trabajado sobre la literatura poscolonial, encontrando paralelos 

en la percepción identitaria, cultural y tropológica entre el campo crítico y las obras 

literarias. 

Por otro lado, hemos postulado que nuestros tres períodos son en varios 

sentidos paralelos a las etapas del monomito propuesto por Joseph Campbell. Según 

ese autor, las tres principales etapas que comparten los mitos son la separación, la 

iniciación y el retorno. Hemos propuesto que este esquema se traduce, en la literatura 

que analizamos, en los momentos de resistencia, asimilación y retorno. A su vez, 

identificamos dispositivos semánticos de dominación, es decir, nociones epistémicas y 

discursivas que legitiman la dominación y la subalternidad: la modernidad, como mito 

del progreso occidental, blanco, masculino, con su postulación temporal como línea 



recta que avanza hacia el fin último y la razón como instrumento de ese movimiento; la 

otredad, como categoría impuesta a partir del binomio Imperio-Colonia; y el libro inglés, 

como pedagogía de dominación e imposición de inferioridad. 

El corpus ha sido elegido entre obras de cada período, conformando un corpus 

principal y un corpus auxiliar, entendiendo que existen ciertas características 

transversales a los textos analizados de los tres períodos: todas son óperas primas de 

mujeres jóvenes, escritas en lengua inglesa y publicadas por editoriales de Gran 

Bretaña. A su vez, todas exploran temáticas en común que hemos elegido como ejes 

de análisis: la familia, el cuerpo, el lenguaje. 

Ahora bien; si bien los estudios poscoloniales, y la literatura poscolonial en 

particular, han sido ampliamente estudiados, su análisis constituye una pieza 

fundamental dentro de los llamados estudios culturales, dado que permite no solo 

evaluar y describir las características específicas de un movimiento literario, sino 

entender nuevas formas de producción y representaciones artísticas vinculadas a 

dispositivos de poder y de resistencia, a la conformación de nuevas comunidades e 

identidades, a la comprensión de procesos históricos y políticos propios de la relación 

de dominación entre centro y periferia. Sin embargo, al ser el poscolonialismo un 

movimiento literario relativamente nuevo y en permanente construcción, se hizo 

necesario profundizar conceptualizaciones, historicidad, motivos y rasgos, plantear un 

nuevo abordaje crítico acorde a los textos más recientes (mucha de la crítica llevada 

adelante hoy en día se basa en teorías de hace al menos treinta años) y, especialmente, 

sumar una nueva perspectiva en lo que hace al género. 

La literatura poscolonial de mujeres tiene sus características específicas y sus 

problematizaciones delimitadas y atravesadas por el ser mujer poscolonial, por lo que 

es hora de focalizar en ese cruce clave entre contemporaneidad, género y 

poscolonialismo. A su vez, se ha hecho necesario proponer un análisis que conjugue 

las dos líneas más importantes de la literatura contemporánea: la posmodernidad y el 

poscolonialismo.  

De este modo, el aporte de este trabajo ha sido, por un lado, la propuesta de 

periodización de la literatura poscolonial de mujeres, en tres etapas: un primer momento 

que denominamos de rebelión inmediatamente posterior a las independencias, donde 

la identidad se describe contra la identidad y el logos imperialista; un segundo momento, 

que llamamos asimilación, el de la llamada “second generation”; la progresiva 

asimilación al canon y las costumbres, incluso con una cierta queja de segregación por 

raza  y, por último, un estadio contemporáneo y reciente, donde aparecen textos en 

tensión con esa asimilación, con una incomodidad lexicalizada y abiertamente 

planteando el deseo y la necesidad del retorno. 



Este trabajo ha buscado, entonces, identificar los tiempos cronológicos de la 

periodización propuesta y ejemplificarlos con el análisis de algunas de las obras 

pertenecientes a cada uno de los tres períodos, y plantear contra algunos intentos de 

declarar que el poscolonialismo ha sido superado que actualmente la producción literaria 

poscolonial se encuentra en pleno vigor, y que los textos de mujeres más recientes se 

ubican en el marco simbólico de la instancia de retorno, o tercer período, comparándolo 

con el nostos, como llamaban los griegos a las peripecias vinculadas al regreso al hogar, 

y cuyo paradigma lo constituye el poema homérico de La Odisea.1 Ahora bien: este 

retorno poscolonial se da en un contexto posmoderno que permea también las obras 

literarias. Es interesante analizar este rasgo de la literatura poscolonial dado que si, 

como afirma Renato Ortiz2, dos de los principios estructurantes de la modernidad son la 

circulación y el desplazamiento, en contraposición, el rasgo posmoderno en la literatura 

poscolonial es el reverso de la circulación, es decir, el regreso, la vuelta al origen. 

Ese retorno se da en un contexto de post-globalización posmoderna que 

necesariamente atraviesa las identidades y las lecturas del pasado y del regreso. Ese 

movimiento, en el que el regreso a la “periferia” es una elección valiente pero observada, 

genera ansiedad por no entender retorno como degradación. Llegamos así a la segunda 

propuesta de la tesis. Este cruce entre posmodernidad y poscolonialismo genera un 

momento actual que denominamos desde aquí “posmodernidad poscolonial”, cuyo 

rasgo literario principal es el retorno y la “ansiedad poscolonial”, rasgos que fueron 

planteados y desarrollados tanto como paradigmas para una nueva crítica literaria de la 

literatura poscolonial en general y en particular al corpus de literatura de mujeres en 

lengua inglesa como en cuanto a su aplicación concreta en el análisis de los textos. 

Una tercera propuesta fue la de plantear que existe, dentro de la producción de 

la literatura poscolonial de mujeres, una fuerte inclinación hacia la búsqueda de la 

identidad a partir de dos movimientos: la deconstrucción lingüística del cuerpo y la 

tensión entre lo individual y lo colectivo.  

El género estuvo también presente en el análisis, que ha entendido que un 

cuerpo de una mujer que se propone un retorno a sus orígenes raciales, sociales y 

culturales desde una literatura que se ha diferenciado y destacado desde el principio es 

un cuerpo que ha recorrido un camino teórico, poético y cultural de tres momentos –ha 

debido rebelarse, hibridarse, reencontrarse– para resurgir en medio de una 

posmodernidad homogeneizante, meritocrática y ahistórica. 

 

 
1 Homero. Odisea. Buenos Aires: Editorial Planeta, 2001. 
2 Ortíz, Renato. Modernidad y Espacio: Benjamin en París. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, 

2000. 
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