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En el preámbulo de este libro expli-
can sus coordinadores, Rei Berroa y 
María Ángeles Pérez López, cómo y 
dónde surgió la idea de publicarlo. 
El proyecto remonta al año 2007, 
originándose en un congreso sobre 
poesía y poéticas desarrollado en 
la Universidad estadounidense de 
Virginia, donde ambos, que son a 
un tiempo poetas, filólogos y pro-
fesores universitarios, presentaban 
sendas ponencias relacionadas con 
la temática. Cada uno hizo más 
tarde aportes fructíferos de distinto 
carácter e intensidad para el diseño 
de este volumen y su posterior ma-
terialización. 

Uno de ellos iba a consistir en 
un Seminario ad hoc que tendría lu-
gar en la Universidad de Salamanca 
en 2012. El título de aquel evento 
coincide, en parte, con el de la obra, 
explicitándose entonces en dicho 
foro el ámbito cultural y geográfico 
acotado, pero sin referirse a la pater-
nidad. Decía así: El cuerpo hendido. 
Poéticas de la maternidad en España 
e Hispanoamérica. A partir del refe-
rido impulso proporcionado por esa 

reunión académica, se fueron soli-
citando y allegando contribuciones 
de diverso carácter a las que ya se 
habían conseguido, todas atingentes 
al asunto propuesto. Luego empezó 
una nada sencilla búsqueda de una 
editorial receptiva hasta lograr que 
la publicación de El cuerpo hendido, 
con plausible entusiasmo y eficien-
cia, la asumiese la mexicana Univer-
sidad de Nuevo León en Monterrey. 

Tras dicho preliminar, los coor-
dinadores firman conjuntamente 
una introducción en la que abun-
dan acerca de la complejidad que 
presenta la tematología abordada, 
pues sus implicaciones son muchas 
y de signo poliédrico. Se da aquí 
cuenta asimismo de cómo se distri-
buyeron secuencialmente las apor-
taciones, agrupadas en tres bloques. 
Llevan, respectivamente, los títulos 
que siguen: “Poéticas testimoniales 
de la m / p / paternidad”; “Poéticas 
puente entre lectura y criatura”; y 
“Poéticas críticas de otras m / p / 
aternidades”. 

En la primera sección se recogen 
textos poéticos, dramáticos y na-
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rrativos inspirados en la temática 
mencionada. Doce son las autorías 
implicadas, una de ellas de excep-
cional relieve: la de Elena Ponia-
towska, mexicana nacida en París 
que en 2013 fue galardonada con 
el premio Cervantes. La sección 
intermedia, la más breve del libro, 
la integran un par de estudios que 
por su índole diferenciada recaba-
ban espacio separado. La tercera, 
con mucho la más amplia, com-
prende catorce aportaciones de in-
vestigación entre las que figuran las 
de los coordinadores del volumen. 

Resultan de gran interés sin 
duda estos textos de diferentes gé-
neros que se han reunido en la parte 
primera, no solo por la calidad in-
trínseca de los mismos, sino por las 
distintas perspectivas que en ellos 
se adoptan. Este apartado ilustra y 
subraya el hecho de que han sido 
obras literarias, precisamente, las 
que han dado pábulo a los estudios, 
los cuales se centran en un muestra-
rio amplio de textos ficcionales en 
lengua española, escritos tanto en 
España como en Hispanoamérica. 
No vamos a detenernos, no obstan-
te, en esa parcela del libro, la cual 
aporta materiales dignos de ser más 
detenidamente estudiados. Des-
granaremos especialmente las dos 
secciones siguientes resumiendo los 
trabajos de cada una. 

La poeta bonaerense Noni Be-
negas, radicada en España desde 
1977, y que en 1997 editó como 
coautora la descollante antología 
Ellas tienen la palabra, ha escrito 
para este volumen una de las tres 
contribuciones más extensas. En su 
capítulo, “Figuras de la madre en el 
poema hispanoamericano”, exami-
na la representación materna en va-
rios poetas de la región americana 
rioplatense (Héctor Viel Temper-
ley, Mario Merlino, Silvina Ocam-
po, Claudia Masin, y Marosa di 
Giorgio), en la obra de la española 
Olvido García Valdés, al igual que 
en varios de sus poemarios, desde 
su entrega más temprana.  

El enfoque se realiza siempre 
desde el punto de vista de los hijos 
y de las hijas. Al revisitar su trayec-
toria creativa a partir de dicha ópti-
ca, va comentando cómo es mirada 
la madre a través de la cual habla 
en diferentes composiciones. Uno 
de los motivos inspiradores que, 
entre otros, se plasma en sus versos 
es el de la necesidad de olvidar a la 
progenitora para poder adquirir un 
disfraz personal que la distinga de 
ella, un aspecto de la relación entre 
la hija y la madre ya abordado en 
la tragedia griega, como se encarga 
de recordarnos Benegas. Otro de 
los flancos que resalta es el condi-
cionante de la identidad que pueda 
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suponer el factor materno sobre la 
descendencia. Su texto finaliza con 
la reproducción de varios poemas 
seleccionados de su obra poéti-
ca más reciente, De ese roce vivo, 
inspirada por entero en su madre 
y que apareció por primera vez en 
2009.  

El segundo texto de esta sección 
intermedia lo ha elaborado la escri-
tora cubana Rita Martín, cuya tra-
yectoria literaria la jalonan diver-
sos conjuntos poéticos, cuentos y 
piezas teatrales. Su trabajo “Madre 
de un sueño que no llega” se refiere 
a la presencia de la maternidad en 
su relato “Del diario de Elisa”, en 
el cual se narra un canto que es, a 
un tiempo, de creación y de des-
trucción. Lo entonan La Tierra, La 
Mujer y la Hija, tres personajes que 
en realidad son interpelados como 
uno solo. También se ocupa de la 
cuestión del hijo y de la esterili-
dad en “Kraustlo”, que autocalifica 
como “otra pieza anómala” (129).

En la parte tercera del volumen 
es donde se juntan más asedios 
cuyo contenido proporciona con-
tinuadas apreciaciones histórico-
literarias y conceptos teoréticos 
útiles para su aplicación herme-
néutica a propósito de los temas de 
turno. María Auxiliadora Álvarez 
es la autora que encabeza esta sec-
ción con su estudio “De la subver-

sión de iconos en la poesía feme-
nina hispanoamericana”. De entre 
los copiosos asertos que realiza en 
estas páginas sobre feminismos, 
sobre la mujer latinoamericana en 
la historia, y otros asuntos cone-
xos, remarca en los poemas de las 
autoras que analiza que, en ellos, 
se plasman ideas nada placenteras 
y de agudas aristas sobre el fenó-
meno materno. Observa al respec-
to que en la mitad segunda de la 
pasada centuria las poetas hispano-
americanas plasmaron “el antiguo 
reducto de la maternidad como un 
nuevo acontecimiento incorpora-
do a un individuo integrado, con 
su miríada de significados factuales 
y potenciales y desnudos de cosmé-
ticos suavizantes” (161). 

Una previa puntualización bien 
constatable inicia el estudio de 
Rei Berroa titulado “Frida Kalho: 
mujer devorada por un hilo um-
bilical”. Matiza que resulta impo-
sible desligar la vida y la obra de 
quien pasaría a convertirse en la 
“figura mítica por antonomasia de 
la posmodernidad” (189). La pin-
tora de Coyoacán plasmó en sus 
obras diversas poéticas que se fue-
ron inspirando en sus identidades 
fragmentadas. Su discurso sobre la 
maternidad resulta bien atípico, a 
vueltas de ser, además de autobio-
gráfico, “contrafeminista” (171). 
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Lo acredita que centrase el hecho 
de ser madre en la paternidad de 
Diego Rivera. Este extraordinario 
creador de murales consideraba el 
hecho de ser padre como un mero 
suceso de cuyas consecuencias ape-
nas se hacía responsable. En este 
punto aprecia el filólogo domini-
cano que si el pintor estuvo tantos 
años al lado de la pintora pudo ser 
a causa de que ella era incapaz de 
procrear, debido al gravísimo acci-
dente sufrido en 1926.  

Para Frida Khalo, Diego Rivera 
sería el hijo que nunca tendría. Su 
vida juntos estuvo repleta de con-
currencias ajenas. Ella sería la “fiel 
esposa infiel” de quien la superaba 
en materia de infidelidades, hasta 
el punto de que incluso mantu-
vo una relación amorosa con una 
hermana de la pintora. Esta, por 
su parte, se iba a entregar a vora-
ces sexualidades hetero y lésbicas. 
En la obra de la artista mexicana 
se muestra la maternidad “en sus 
aspectos más abyectos: sangre y 
cordones umbilicales, cuerpo roto, 
abismos de locura” (176).

En “Maternidades mecáni-
cas: embodiment, responsividad y 
otredad en la obra de tres jóvenes 
artistas argentinas”, Rike Bolte 
conceptúa el embodiment como el 
imaginario de un cuerpo que gesta 
y pare, pero relacionándolo tanto 

con la interioridad como con la ex-
terioridad corpóreas. Se centra pri-
mero en la dimensión de memoria 
histórica representada por las uni-
versalmente conocidas como Ma-
dres de la Plaza de Mayo, a las que, 
en paradoja semántica, sus hijos 
“parieron” como tales madres en la 
esfera pública. Luego comenta la 
clase de maternidad atípica posor-
gánica de tres artistas de principios 
de los sesenta que iban a pretender 
desenvolverla a través de un “em-
bodiment sintético y mecánico” 
(205) valiéndose de la robótica, de 
títeres, de cíborgs y muñecas. El 
estudio de María Caballero Wan-
güemert sobre “Los conflictos de la 
maternidad: de la autobiografía a 
la escritura del mito clásico”, versa 
especialmente sobre la familia vista 
como ámbito de malestar. Se trata 
de una perspectiva ofrecida en uno 
de los relatos de la escritora hispa-
noamericana Vanessa Vilches No-
rat, el titulado significativamente 
“Monstruosa sororidad”, incluido 
en su libro de 2007 de no menos 
significativa titulación, Crímenes 
domésticos.   

En su trabajo “Extrañada entra-
ña: una poética biológica de Olvido 
García Valdés”, Amelia Gamoneda 
examina el concepto que tiene esta 
poeta asturiana de que la poesía 
resulta un cuerpo extrañado de un 
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cuerpo que a un tiempo es extraño 
a él. Otras dos autoras españolas 
protagonizan el estudio siguiente, 
el de Alba González Sanz “Mater-
nidad y genealogía femenina en la 
poesía española reciente: los casos 
de Miriam Reyes y Elena Medel”, 
un texto crítico que se ajusta muy 
bien al título que lleva. Tras hacer-
se eco del planteamiento de Collin, 
para quien las escritoras pueden 
evidenciar, aunque pueden no ha-
cerlo, marcas de género en sus tex-
tos, valora los nuevos espacios dis-
cursivos que se advierten en sendas 
obras de las autoras enunciadas, 
Espejo negro de la orensana y Tara, 
de la cordobesa. En la primera se 
niega la maternidad mediante la 
anticoncepción y el embarazo in-
terrumpido para que no emerja la 
figura del padre. En el segundo se 
plasma también un “marentesco”, 
aunque a través de una memoria de 
una infancia en la que se rinde tri-
buto genealógico a una abuela que 
hizo funciones de madre. 

Ivonne Gordon Vailakis analiza 
en “La maternidad como transgre-
sión en la poesía de Gabriela Mis-
tral” el discurso lírico de la escritora 
chilena, subrayando en su bien co-
nocido libro Desolación que, desde 
un espacio inicialmente de subor-
dinación, llegaría a crear un len-
guaje alternativo de emancipación. 

La poeta austral se opuso al rol de 
procrear, interrumpiendo la cadena 
que la ataba a su madre, y lo hizo 
a fin de “detener el sufrimiento de 
su raza” (305). Philippe Merlo Mo-
rat estudia la presencia y función de 
la madre en una obra novelesca de 
una escritora extremeña que suele 
inspirarse en la represión franquista. 
El título de su trabajo resulta bien 
orientador: “La maternidad en La 
voz desnuda de Dulce Chacón: ma-
ter amorosa, mater dolorosa, stabat 
mater”; relato basado en el episodio 
histórico de las trece rosas, por las 
trece republicanas que fueron fusi-
ladas en los comienzos de la dicta-
dura franquista en agosto de 1939. 
En la novela se aprecia una visión de 
la maternidad que actúa como me-
moria viva que ha de perpetuarse en 
el tiempo para que las nuevas gene-
raciones conozcan acontecimientos 
ocurridos en el franquismo. 

La contribución de Francisca 
Noguerol a este volumen se titula 
“Matrices violentas: una poética 
del grotesco”. En este estudio se 
acerca su autora a una de las con-
secuencias escasamente estudiadas 
de la maternidad, la de los cam-
bios físicos y emotivos derivados 
del desempeño del rol materno. 
Recordando, con Elizabeth Badin-
ter, que el concepto de “amor ma-
ternal” se inventó a mediados del 
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siglo xviii, remite las antedichas 
consecuencias a la categoría estéti-
ca de lo grotesco, en contrapunto 
con la tan socorrida sublimidad 
que se traslada en la expresión “dar 
a luz”. Entiende que el referido 
constituye un enfoque adecua-
do para el análisis de autoras que 
plasman maternidades conflictivas, 
ejemplificando esta hermenéutica 
en varios relatos de la escritora ar-
gentina Ana María Shua.  

María Ángeles Pérez López, en 
“Poesía y maternidad: Revisión de 
tópicos en el poemario Cuerpo, de 
María Auxiliadora Álvarez”, analiza 
el libro que esta poeta venezolana 
publicó en Caracas en 1985, y que 
avanza por un camino marginado 
en literatura porque roza el tabú. 
Sus versos se centran, en efecto, 
en la gestación y en los graváme-
nes que implica, aunque partiendo 
del concepto teórico de abyección. 
Este enfoque le permite, como se-
ñala la filóloga, reventar tópicos 
bonancibles asociados tradicional-
mente a la maternidad. 

Los lugares comunes que se 
debelan no son escasos: la madre 
como espacio fértil; el secular de 
la madre tierra, tan revitalizado en 
la poesía contemporánea; la mater-
nidad entendida como un don; el 
gozo místico de ser madre; los hi-
jos como una bendición venida del 

cielo, etcétera. Tópicos todos ellos 
que han ocultado aspectos clave de 
la maternidad, de modo que este 
cúmulo de percepciones ocultaron 
otras que trajeron como conse-
cuencia que la maternidad quedase 
como un “territorio ignoto”. Y en 
esa zona prácticamente inexplora-
da en poesía se ha centrado María 
Auxiliadora Álvarez de un modo 
sobrecogedor y por momentos te-
rrible, poniendo sobre la mesa de 
operaciones literarias el bisturí de 
los aspectos humillantes de la ex-
pulsión excrética partogenética.

“Haciendo queer a la madre que 
está dentro: Parentesco, identidad 
y escritura en Fragmentos de un dia-
rio desconocido de Noni Benegas” es 
el título del trabajo que Jill Robins 
publica en este volumen colectivo, 
centrándose en el libro con el que 
la escritora argentina obtuvo en 
2004 el premio Esquío de poesía. 
Aplicando un fino escalpelo crítico 
en los poemas en prosa y en verso 
reunidos en la obra de referencia, 
pone de relieve en ella problemáti-
cas atingentes al binomio escritura 
e identidad sexual, una identidad 
que “permanece ofuscada por el 
polvo de la batalla entre lo mas-
culino y lo femenino, el padre, la 
madre y la hija” (199).

En “Modernidad / maternidad, 
escrituras de lo incompatible”, 
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Margara Russotto efectúa una sana 
labor deconstructora de mitifica-
ciones falsificadoras que los políti-
cos y la crítica hicieron de la figura 
de Lucila Godoy Alcayaga, que usó 
como seudónimo literario el nom-
bre de Gabriela Mistral. Se trata 
de un trabajo que pone el acento 
en que no solo los poetas crean 
ficciones en torno a su identidad 
sino que no pocas veces, como ha 
ocurrido con la escritora chilena, 
lo establecido y consensuado por 
la crítica no resulta menos fictivo, 
por falta de perspicacia y rigor. En 
estas páginas se apunta que la vida 
y la obra mistralianas generan una 
trama en torno a la maternidad que 
cabe designar como “madre simu-
lacro”, trama que se fue tejiendo a 
vueltas de las diversas identidades 
discursivas con frecuencia en con-
flicto entre sí.

En “Madre metáfora”, Vanesa 
Vilches Norat reconoce en la ma-
ternidad un espacio que comporta 
una de las conflictividades cultu-
rales más agudas, y propone para 
interpretarlas la estrategia del “des-
madre” frente al domesticado sig-
no madre. Ante tal reto, habría de 
adoptarse, concluye, “Un fin esté-
tico perturbador. Eso, una poética 
perturbadora de la maternidad” 
(448). Con precedencia a este en-
vite, en su estudio se revisaron las 

metáforas de la madre que se han 
ido construyendo secularmente por 
diversas culturas, las interpretacio-
nes al respecto de mentes tan pode-
rosas como las de Freud, Beauvoir 
y Kristeva, así como las actitudes 
dominantes en el feminismo adop-
tadas en los años setenta del siglo 
pasado, cuando se intentó separar la 
maternidad del universo femenino. 
Esta visión, que perduraría en los 
lustros que siguieron, iba a dar oca-
sión posteriormente a textos en los 
que “se retoma el signo y el cuerpo 
materno para desde allí configurar 
un importante espacio creativo, 
perturbador del orden simbólico y 
celebrador de la diferencia” (438).

Finalmente, en su estudio “Ro-
sario Castellanos. En la tierra de 
en medio: maternidad y poesía”, 
la poeta y ensayista chilena María 
Inés Zaldívar Ovalle se centra en 
la obra que, con el antedicho títu-
lo, publicó la autora mexicana en 
1972. En su texto pone de relieve 
cómo Castellanos desenmascara 
estereotipos de la maternidad y 
textualiza en ese conjunto poético 
la paradoja de que la maternidad, 
aun cuando pueda desearse, y se 
consienta, acarrea un desgarro del 
que va a ser ya imposible despren-
derse. Con todo, esa herida abierta 
también posibilitó la escritura de 
Castellanos.
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Recomiendo encarecidamente, 
en suma, la lectura de este libro. 
De sus más de quinientas páginas 
se pueden extraer ideas y estrate-
gias discursivas muy útiles para la 
docencia y la investigación litera-
rias, las cuales en esta reseña tan 
solo se han esbozado. Es así hasta 
el punto de que más de un estudio-
so lamentará que no existiese antes 
un tomo colectivo del que apren-
der tanto sobre el tema, porque le 
hubiese facilitado con toda proba-
bilidad redondear mejor, con más 
hondura y pertinencia, aquellos 
trabajos en los que las problemáti-
cas anexas a la maternidad se mani-
fiestan de un modo u otro, y que a 
menudo pasan desapercibidas por-
que no se advierten. También sirve 
el contenido de este volumen para 
el incremento de un bagaje cul-
tural actualizado sobre cuestiones 
esenciales que presuponen la exis-
tencia de nuestra propia vida, sus 
condicionantes y, acaso, sus posi-
bles orientaciones.
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