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Travesias/travesuras:
des/vinculando imaginarios

culturales

Resumen: Este 'rebel° inspired° en teorias feministas y post-coloniales debate las pre:of/Gas escrlturales Chicanos
buscando entencfer el dielogo entre Mexicans y Chicanos como posiums criticas ante los discursos exclusivislas de
los Es/odes-nye& Mdvdco-Estaobs Unidos. Mes asoecificamente, ydesde un reconido histOrico, °punt° y problernatlza
/a cIrculaclen del "imaginario cultural" mexicano, y la funcien y la fuerza que hen lenido los mites y simbolos
mexlcanos a/ cruzar /a frontera. Se anallza o6mo al ser èstos resignificados en /a escritura chicane devienen
prOcticas feminists descolonizadoras.
Polabros clove: escritoras Ch/canas, teorias feminist's, teorkis post-coloniales, frontera, M6x/co. Imaginarlo cultural.

1. MIGNOLO, 691.

La historia de las relaciones entre Estados Unidos y
Mexico ha sido desde la guerra de 1848 un espacio de
constante fricci6n, mdis si se trata del imaginario cultural,
aspecto intangible, que se mantuvo y reprodujo en Estados
Unidos entre las complejas poblaciones mexicanas, a pesar
de las restricciones impuestas. A principios de este siglo, los
grandes desplazamlentos, promovidos por la globalizaciOn
econOmica y el debilitamiento de los nacionalismos oficiales
cuyos discursos se definfan con criterios homogeneizantes y
asimilacionistas, estan generando hoy nuevos mapas geo-
culturales. Las migraciones, dice Walter Mignolo, "corroen los
supuestos lazos entre territorio y cultura".' El hecho de que
Estados Unidos en el siglo 19 hublera anexado al suyo lo que
fue terrltorlo mexicano complica aun mas problemas de
pertenencla, ciudadania, e Identidad en este espacio que
ya Americo Paredes Namara 'Greater Mexico" (el gran Mexico).
La circulaciOn de blenes, poblaciones, capital y expresiones
culturales ahora mucho mós acelerada, cuantiosa e
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inevitable, hace tomb& mas evidente los limites de discursos
nacionalistas unidireccionales y provoca Ia necesidad de
redefinir los Estados-naciOn a partir de nuevos paradigmas.
En muchos casos estas redefiniclones ya se elaboran a partir
de alianzastransnacionales en la sociedad civil. Una de estas
tendencias se puede ver en los recientes dialogos
establecidos entre escritoras chicanas ymedcanas en ambos
lados de Ia frontera cuya literatura, postulo, construye
identidades culturales y trans/nacionales alternativas
cuestionando previos modelos patriarcales basados en Ia
exclusion. En este ensayo propongo debatir algunas practicas
feministas chicanas expresadas en sus contribuciones
narrativas y cuyas ramificaciones tearicas desestabilizan, de
manera incisiva y consistente, los paradigmas discursivos
del Estado-nacian estadounidense cuyos parametros
asimilacionistas y unidireccionales, en efecto, han sido
exclusivistas. Las practicas escrlturales chicanas que
empezaron a establecerse de manera prolifica en las Ultimas
dos decadas del siglo XX son representativas de las
complejas estrategias tematicas y formates que representan
su pa:Mica, y que devienen inseparable de sus politicas. Esta
escritura — y pienso en Ia lima que van marcando desde el
principlo, entre otras, Cherrie Moraga, Gloria Anzalci6a, Lucha
Corpi, Helena Maria Viramontes, Mary Helen Ponce, Lorna
Dee Cervantes, Ana Castillo, Pat Mora, Margarita Cota-
Cardenas, Sandra Cisneros, Erlinda Gonzalez-Berry, Norma
CantO y Emma Perez — asume una triple misiOn. Al tomar la
pluma, las escritoras se ven obligadas a abrir un espacio
contestatario al racismo, el sexismo y Ia homofobia
estadounidense, al sexismo y homofobia del nacionalismo
chicano, y por extrapolacian a los nacionalismos mexicanos
oficialistas y excluyentes. Estos tres puntos constituyen una
critica persistente y mordaz al patriarcado tenaz.

En este Ultimo periodo, hay coincidencia de proyectos
literarlos y las escritoras chicanas se ven compartiendo los
espacios simbalicos con las escritoras mexicanas cuya
produccian prolifica, para las Ultimas dos decadas del siglo,
abria a la vez sus propios espacios contestatarios,
adelantando similar produccian feminista. En ambos lados
la produccian de estas escritoras alcanza a formar un corpus
antes inedtto — me refiero a la produccian de, primero, Elena
Poniatowska, Margo Glantz, Maria Luisa Puga, Brianda
Domecq, Laura Esquivel, Angeles Mastretta, Silvia Molina, Sara
Sefchovich, Cristina Pacheco, Barbara Jacobs, Carmen
Boullosa y mas recientemente de Josefina Estrada, Beatriz
Escalante y Rosina Conde, entre otras. En Estados Unidos las
escritoras emergen desde los espacios contestatarios creados
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2. La Ilteratura del movImlento
chicano y la hlstorla en general
de los mexicanos en Estados
Unidos es abundante y ha Oda
estudlada desde varlas
perspectIvas. Entre los cuantlosos
textos en el desarrollo de esta
area de estudlos menciono
ACUFA, 1972, QUIF1ONES, 1990,
RUIZ, 1998, y PEREZ, 1999, Otiles
como IniroduccIón a un area de
Indetenlble complepdad.

de la dacada de 1960 que cuestionaban un sistema de
exclusion que, a pesar del discurso que se decia ejemplo de
democracla, habla marginalizado a ampllos sectores de Ia
poblaciOn — afroamericanos, mujeres, homosexuales,
mexicanos, en fin, las Ilamadas "minorfas."2

En Mêxico, para Ia misma epoca, surgiO con los eventos
de Tlatelolco similar impronta de la sociedad cMI. La represiOn
brutal del Estado que devino en la masacre de estudiantes
en la Plaza de las Tres Culturas en 1968, constituye un
parteaguas histOrico que inspira el brote desde donde
florecen nuevos movimientos sociales y nuevos sujetos de la
historia. Tonto en Mexico como entre las escritoras chicanes
los textos escritos despuès de 1970 representan una critica
de los discursos oficiales como construcciones que
entramaban hasta aquel entonces narrativas de la naclOn"
y que funcionaban para legitimizar el sistema. Las escritoras
de las mujeres desarticulan asi identidades nacionales
discursivas basadas en conceptos unificadores y monoliticos
de lo que llama Althusser 'los aparatos IdeolOgicos del
estado."

En muchos casos, los textos de estas escritoras —
poemas, ensayos, narrativas — estan muy vinculadas a sus
experiencias y autoblografias. Desde ese ejercicio articulan
las nuevas narrafivas desde un imaginario de sustancial critica
del status quo y un evidente derecho a decir. En ambas
literaturas se reconfigura un nuevo espacio que rechaza
ambos centros discursivos hegernOnicos que legitimaban y
regulaban rigidos cOdigos de conducta sexual. Estos
discursos situaban y mantenian a Ia mujer en un estado
biolOgicamente diferenciado relegdndola a la esfera privada
de la familia. Habria que recordar la admoniciOn que dice,
"mujer que publica, mujer pUblica." La critica desde la
escritura hacia explicita las relaciones de poder, marcadas
por genera y sexualidad y que las chicanes problematizaban
al ahadIr close y etnla como factores inseparables. Se
crificaban asi, varios discursos hegemOnicos tales como el
suerio asimilacionista del "crisol de razas" ("melting pot")
estadunidense, por un lado, y por otro la construcciOn de " la
raza cOsmica", que buscaba una mexicanidad esencial,
un mestizaje que flnalmente era excluyente de etnias, pochos
y/o inmigrantes (judios, libaneses, aslaticos etc.). En la
exploraciOn de las relaciones del poder, las escritoras
establecen afiliaciones y diferenclas con las autoridades/
autores del pasado. Esta confrontaciOn es de inter& especial
porque la voz de la mujer se enfrenta no solo a las autorldades
autoriales, sino a la autoridad del orden patriarcal implicadas
con las estructuras tangibles/reales de ese orden.
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Habrfa que recordar que la ConstItuclOn de 1917 no le
otorga la ciudadanfa a la mujer mexicana. Dentro del
proyecto posrevolucionario, la mujer, partfcipe activa de la
lucha, queda excluida. Su popel en la trama/drama nacional
es de personaje secundario, de asistente. Ella no se constituye
ni como sujeto ni objeto dentro de ese discurso, slno como
medio para consegulr las metas propuestas por el Estado.
Como ayudante, el Estado-floc& en su formattva Inciplencia
le otorga el papel de madre y maestra, reproductora en el
espaclo privado y proplo del hogar, y reformadora docente
en el espaclo pUblico pero protegido de las escuelas. Por
ejemplo, Jose Vasconcelos, MInIstro de EducaciOn durante el
periodo obregonista, encuentra en Gabriela Mistral la
actuante modelo para ilustrar ese rol emulante por Ia mujer.
Los iconos de Ia RevoluciOn paradOlIcamente femenlnos, y
en concordancla con las construcclones de otros
naclonalismos, como senala Mary Pratt, se dan en la figura
de Ia Virgen de Guadalupe como simbolo positivo de la
naciOn, el modelo a seguir, y el de la Malinche como simbolo
negativo, la antl-heroina, sin la cual no se hubiera dado la
raza cOsmica", tan promovida por Vasconcelos en su afdin
por fundar una politica asimilacionista dentro de las
propuestas nacionalistas del Estado-naciOn. Habrfa que notar
tomb& que Vasconcelos buscaba distanclarse, con su anti-
imperialism°, de la ImposiciOn de las culturas anglosajonas
cuyo menospredo de la cultura mexicana habfa vivido el de
nIno, en came propla, durante su estadfa en Eagle Pass (Texas),
prejuiclos que siguen vigentes en Estados Unidos y contra los
cuales continUan luchando las comunidades mexlcanas/
chicanas y, de manera m6s radical, por su cuestionamlento
al sexismo, las escritoras chicanas.

.La literatura feminista que inspira a mexicanas y
chicanas emerge de esos discursos imperantes. Desde su
particular imaginarlo cultural incorpora, cuestiona ytransforma
los sistemas de significaciOn. El espacio simbOlico de la
escritura es testigo de la agenda de los nuevos sujetos, nuevas
Identldades que se van construyendo en el proceso de su
escritura, re-escribiendo e Inscribiendose en la historic,. Los
sujetos en proceso, es decir, liberados de esencialismos
reductivos, responden tanto a los discursos de la realidad
circundante, como a los discursos literarios e histaricos que
las habfan sIgniflcado, imaglnado, y narrado utilitariamente.

Aqui es Importante recordar que desde 1987 se han
reallzado varlos encuentros y encontronazos entre escritoras

3. LOPEZ GONZALEZ, 1988 e	 mexlcanas y chIcanas. 3 Estos encuentros, desde mi
1990. eJOYSM111-1, 1995.	 obseryadOn, respondfan ya entonces, a un compartir de

imaginarlos cutturales, fuera de los conceptos exclusIvIstas
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LOPEZ GONZALEZ, 1988, p. 11.

ROVIRA, 1997.

de nod& ofIclallsta, articulados desde una perspectiva fe-
minista. En el proceso de d101ogos, estos primeros encuentros
resaltaron evidentes diferencias de experiencias asentadas
en clase y etnicidad yotras nociones no siempre compartidas
entre escritoras tales como la experiencia del racismo. La
publicaciOn de los trabajos del primer encuentro asume este
aprendizaje a la vez que Aralia Lopez Gonzalez en la
introduccian volvia a la simbologia de Ia ubicacian
geografica. Dice: todos estuvimos de acuerdo en que la
frontera Mexico-Estados Unidos es un espacio que histarica,
social y politicamente concentra un complejo e
importantisimo nudo de conflictos. Para nadle es
desconocido, igualmente, que esa misma frontera marca el
desprendimiento no solo de una gran parte del territorio de
Mexico en el siglo pasado, sino tomb& el desgajamiento y
Ia fractura dolorosisima de un pueblo. Los que se quedaron
ace), de este lado y los que se quedaron cilia, del otro lado y
que segUn desde donde se hable, son los pueblos medcanos
y chicano: o chicano y mexicano.4

El levantamiento zapatista de 1994 y las
reinvindicaciones indigenas que le han sucedido han
generado nuevos dialogos transnacionales entre chicanas
y mujeres indigenas, cuya problematic° mediada por una
lucha ethic° face) muy de cerca la practica de las autoras
chicanas, y ha empezado a movilizar a muchas escritoras
mexicanas a condenar el racismo en Mexico. Las voces
recogidas mas recientemente en MuJeres de Maiz
implicitamente cuestionan la exclusion absoluta de la mujer
por razones de etnia, clase y genero.5

Recordemos que fue, desde esa misma geografia —
Chiapas, desde donde surgia la voz de Rosario Castellanos
cuya escritura y literatura profeticamente feminista y a la par
de los debates internacionales del entonces de manera
importante influyeron la obra de ambas generaciones de
escritoras mexicanas y chicanas. Castellanos busca desde
BalOn Conan (1958) la largo historla de la colonIzacian, los
efectos sobre las poblaciones indigenas, y el rol adjudicado
a Ia mujer en sistemas autoritario-patriarcales. Castellanos
en su narrativa (poesia y ensayos) ya desentierra simbolos y
mitos para reconstruirlos desde un otro pensar que tiene
definitivamente un sesgo feminista.

Me interesa apuntar y problematizar aqui la circulacian
del imaginario mexicana, en particular, y preguntar que
funcian y que fuerza han tenido, en las practicas culturales
contestatarias, los mitos y simbolos mexicanos resignificados
en Ia escritura chicano. Antes, hay que recordar que, este
largo proceso de resIgnificacian ya tuvo un primer momenta
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La tem:frit° ha sick) recoglaa
en un reciente crone de Marcos
Sanchez-tanquIno y John Tagg.
En el se narray problamailza la
historic, del pachuco en la vida
real, en sus repnasentacIones y
en su legado cultural. Para una
hIstorla sabre el enfrentamlento
entre conscrlptos cnglo-europeos
yzoot-sultersmdodco-amerlecnos
en Los Angeles en el verano de
1943 yease MAZON, 1984.

MONSIVAIS, 1978. Oho crilico
de Paz que recog16 el debate en
Estados Unidos rue Carlos Blanco
Aguinaga (1973).

8. HOBSBAWM, 1992, p. 555.

contestatarlo hacia 1940 en EUA. Fue obvlo para esos arias,
que la poblaclOn de origen mexlcano en EUA no iba, n1 podia
Integrarse a una cultura anglo-estadounidense
abandonando su vision de mundo como las prevlas
poblaciones de inmigrantes europeos. Mexico est6
demasiado presente en la cotidianidad estadounidense. A
pesar de reprimirse su imaginario, Ia cercania at pals desdice
Ia experiencla del migrante que es hIstOricamente un ausente/
presente que se reposiclona continuamente. Dentro de la
historia del racism° estadunidense contra el mexicano se
establece una frontera cultural que lo define como
ciudadano de segunda categoric e InasImIlable.

De ese rechazo emerge un primer movimiento proto-
ètnico simbolizado en la figura del pachuco. Vanguardista,
el pachuco/Zoot Suffer' articula una nueva IdentIclad. Se
invents desde una nueva lndumentarla e ldioma — el cal()
— su lengua propia, ImplicItamente rechazando la lengua
impuesta que no contenia su experiencia — el Inglês y sin
poder acceder plenamente a la lengua que se le habia
violentamente negado — el espariol. Esta nueva entidad
reconocia Ia falta del carOcter p6blico de una cultura — Ia
mexicana — cuyo rostro habia sido borrado del discurso
formativo de la naclOn todavia anglosajona, protestante y
monolingile. Atlas m6s tarde Octavio Paz en El laberinto de
/a soledad (1950), un texto cuyo paradigma moderno busca
deflniclones esencialistas de Identidad, ve at pachuco como
una aberraciOn. Paz es incapaz de entender el proceso de
autovaloraciOn Otnica ImplicIta en este primer momento de
protesta social al utIlizar categorias de Ia Opoca, ahora ya
andcronicas. Carlos Monsivals, para fines de los setenta,
redefine el significado. valorando Ia figura del pachuco en
su momento histdrico como "una Imaginerfa estètica que se
convirti6 en &Ica" en Ia bLisqueda y creaciOn de una
identidad nueva y radical, rechazada y reprimIda en Estados
Unidos yen M6xlco.7

Parad6Jicamente el rechazo a Ia IncorporaclOn al
estado naciOn, sun cuando algunos mexicanos ya no
hablaban espariol, unos en su prop6sito de ser aceptados,
otros por Ia violencla ejercida, les hace consciente de su
marginaclOn y su soledad, y genera su particIpaclOn militante
en Ia lucha per derechos cMles. Hobsbawm observa que "La
multletnicldad y el pluralismo lIngOistico son cast Inevitables,
excepto temporalmente, por Ia exclusi6n masiva, la
asimIlaciOn forzada, o el genocidlo, en pocas palabras, por
la coerclOn".8

En el proceso de recomposiciOn de una comunidad
decal:dada, desmembrada, coercionada, surae el mito de
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Segi.in el mito precolomblno,
los aztecas salleron de Arkin en
busca de una terra prometlda, I.
e. Mèxlco/Tenochtitlan. El
moylmiento chicon° retomá esta
leyenda localizando la reg.:5n en
el Suroeste de Estados Unidos
terrltorio que antes de la guerra
de 1948 perteneclera a Mexico.

FLORESCANO, 1995, p. 9.

11. GLISSANT, 1997.

AztlOn en el Imaginario del emergente movimiento social
Chicano. Desde la memoria large del dislocado ImagInario
mexicano se reubica la comunidad en Aztlein en 1969, 9 mIto
que construye un tropo para solidifIcar un imaginario que
cumple una funciOn aglutinadora, donde Ia comunidad
empleza a reconocerse e Inscribirse como participe de un
imaginario colectivo-cuya raiz es, sin duda,una evidente
InvenciOn desde lo mexicano.

Las chicanas que participaban ademas de los
movimlentos de reinvIndicaclon &Ica, en los de gènero y
sexualidad buscan, para ese entonces, desde el imaginario
comOn de sus antepasados — figuras histOrIcas y legendarlas
como La Malinche, La Llorona, Coaflicue, Frlda Kahlo, y Sor
Juana, y las transforman en sus mitos y simbolos flexibles; es
decir, susceptibles de deconstrucciOn, aproplaciOn, y/o
resignificaciOn. "Convertidos en mitos, caminan" — como dice
Enrique Florescano al definir los mitos — "envueltos en
mensajes politicos, religlosos, o ideolOgicos que flenen una
resonancia colectiva." Tales la fuerza del pasado que "pone
en circulaciOn concepciones del mundo profundamente
arralgados en el imaginario colectIvo".10

Esta historla es conocida. Porto de Ia Idea de que las
culturas humanas poseen un Imaginal° particular y tomo el
sentido que le da Edouard Glissant a Ia palabra, es decir,
todas las maneras que tiene una cultura de percibir y
concebir el mundo." Lo que me interesa subrayar en este
ensayo es la manera en que, el imaginario reconstruldo a
tray& de Ia memorla sirvi8 como un proceso para re-
membrar Ia comunidad fracturada e InIciar asi el largo
proceso de descolonlzaciOn. En inglès ' re/member tiene Ia
doble excepclOn de rememorar — y re/membrar — o sea 'to
re/member; en efecto, la colonizaciOn del imaginario habia
sido des/membrado (dis-membered), en consecuencla, des/
memorando a la comunidad.

Del imaginario mexicano las chicanas recuperan los
mitos y simbolos que trasladados y/o des/localizados resultan
traducidos y (re)adaptados a circunstanclas especificas y
adquieren, naturalmente, nuevos significados. Mestizajes,
Malinches, Lloronas, Fridas, Nepantlas, Sor Juanas,
Adelitas,Guadalupanas son dislocados, trasladados
traducidos y reapropiados para seMr funciones particulares
en los distintos textos. La antologia de Tey Diana Rebolledo y
Eliana S. Rivero recoge en una secciOn titulada "Myths and
Archetypes" (Mitos y Arquetlpos), cuentos y poemas de
algunas chicanas que retoman estas figuras, entre ellas,
Lucha Corpi, Carmen Tafolla, Angela de Hoyos, Margarita
Cota-Cdrdenas, Erlinda Gonzalez-Berry, Alicia Gaspar de
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REBOLLEDO e RIVER°, 1993.

CISNEROS, 1991.

Alba, y Cordelia Candelaria y que menciono para senalar 10
significathio de esta recurrencia entre las escritoras chicanas.0

Mencionaró algunos ejemplos de estas prãcticas.
Cherrie Moraga se autodefine 'Malinche,' deconstruyendo el
sentido peyorativo del simbolo y rescatãndola como simbolo
de una mujer êtnica que vive bajo la doble opresiOn de dos
culturas patrlarcales.Sandra Cisneros en su cuento, "Woman
Hollering Creek." 13 recrea y re-nombra a La Ilorona como "La
gritona" en la figura de CleOfila para liberarla de su largo,
pasivo y tragic° sufrimiento. CleOfila se transforma, de una
posiciOn defensiva y de congoja a una proactiva, de
autoafirmaciOn.

Para Ia escritora chicana estos mitos resignificados,
cumplian una fund& de empoderamiento-modelos de
resistencla desde una cultura re-membrada, primer paso
descolonizador. En toda esta prãctica hay una recuperaciOn
critica de la historia para cuestionarla en detalle, en
retrospectiva y desde el ojo feminista (y etnico). La Virgen de
Guadalupe, simbolo de Ia mexicanidad por excelencia,
segUn el novelista y critico decimonOnico Ignacio Manuel
Aitamirano, dificilmente se podria imaginar esa comunidad.
La imagen es resignificada por las escritoras y pintoras
chIcanas de tal manera que, para muchos lectores,
estancados en el esencialismo nacionalista o el discurso
modemo, poco desafiados, rozan o, de piano, caen en el
"sacrileglo."

La Virgen de Guadalupe es liberada visualmente y
aparece con zapatillas suecas, o con tenis, y transformada
en karateca puesto que la lucha es gigantesca — contra el
estado anglOfilo, racista, fundamentalista protestante,
monolingije, y patriarcal, contra una figura del catolicismo
institucionalizado y ultra- conservador en ambos lados —
porque necesita de una virgen combatiente, lista para el
ataque, no en la defensiva, sino en la ofensiva, no pasiva,
sino activa. Carla Trujillo reconstruye a Guadalupe/Tonantzin
desde el deseo chicano lesblano sugiriendo otro papel —
en un espacio secular — que la libere del Unico asignado en
el espacio religioso — madre en Ia Trinidad de la Sagrada
Familia. Para la cultura popular mexicana/chicana, es "la
Morenita", imagen sagrada y bandera de lucha, protectora
en el mundo blanco del opresor. En California donde Ia
violencia racista es un hecho diario, la Virgen — asegura el
pueblo — se ha aparecido en las cercanfas de Watsonville
para medlar en la defensa cultural de un territorio que
continuamente se rearticula por olas de persistente
migraclOn.

Como vemos, se ha integrado en la literatura chicana
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Lois Parkinson Zamora,'" ese imaginario mexicano que es sig-
nificativo de lo que Claire Joysmith Ilamara las distintas
mexicanidades en las Americas,' *mina que explidtamente
deconstruye categorias univocas de esencias nacionales/
nacionalistas, feminize los espacios, borra las fronteras
geopoliticas, e implicitamente problematiza conceptos de
autenticidad, origen y propiedad (ambos en el sentido de 'Io
propio', lo que me pertenece, y de 'apropiado' y
'apropiacien'). LA quienes pertenecen los simbolos de una
comunidad imaginada? Sin duda a los miembros de una
comunidad, como la chicana-mexicana que, en este caso,
ha sido: colonized°, desplazada o negada, y que por eso
los rescata y los resignifica para intervenir creando, con su
propia voz, una politica descolonizadora, desmitificadora de
viejos mitos y recreadora de otros. Todas ellas constituyen
precticas culturales, complejas y conflictivas que no pueden
ser separadas de su context() de articulacien. Jose Manuel
Valenzuela recoge de Regine Robin el termino 'novela
memorial', proceso mediante el cual un individuo, un grupo,
o una sociedad piensa su pasado modificandolo,
desplazendolo, deformandolo, inventendose recuerdos, un
pasado gloriosa, antepasados, filiaciones, genealoglas.16

Los mitos mexicanos son des/localizados o des/
colocados en el imaginario chicano, en servicio de un
pensamiento "otro" que revalida criticamente las cultures
rechazadas.Otro importante detalle, que marca la escritora
chicana, tiene que ver con el imaginario lingLifstico. El uso del
espanol, en el caso especialmente de la poesla, pero
tamblen de la narrative de las chicanes, le otorga validez a
la lengua del imaginario cultural estableciendo su valor como
lengua pUblica en terminos correspondientes con el inglês. El
uso del ingles es tamblen subversivo dado que se han
apropiado de la lengua del colonizador (coma antes lo hiciera
un Felipe Guam& Poma de Ayala en el siglo 17 con el
espanol) pare inculpar la large historia de opresien de una
lengua y de una culture negadas. Ese inglós, sin embargo,
marcado por otro imaginario cultural compite con el espanol
para expresar sus vivencias. Ese ingles piensa desde otro
imaginario, el mexicano que habla espariol, cuyo registro al
irrumpir en la literature disloca el ingles y su vision de mundo.
Asi, la literature chicana se dirige tomb& a renovar o inventor
un lenguaje cuya articulacien es significative de
recuperacien de lo perdido, pero tambien de proyeccien
del futuro.

El libro Borderlands/La Frontera: La Nueva Meet= de
Gloria Anzald6a, logra intervenir simbOlicamente de manera
fundamental en la construed& del imaginario chicana/o y

1 4. ZAMORA, 1997.

15. VALENZUELA, 1994, p. 409.
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de los nuevos sujetos empoderados por la memoria largo'.
Logra femInIzar/lesbianizar AztlOn, hacerlo plurIlIng0e, y
trasiadario al Sur de Texas.' 6 Esa relocalizaciOn es significativa
de una translciOn que nos Ileva de una poOtIca temporal
que busc6 en /a memor/a largo de un imaginal° el 'antes'
que nos trajo al hoy/ahora, para convertirlo en una poetics
espacial, el 'antes' que nos trajo aqui. El 'aquP — espacio
concreto — del Valle del Rio Grande representa la geograffa
literal y figurada de los legados de conquistas,
colonizaclones, imperialismos y recientes politicas del neo-
liberalismo que devlenen geografias de exclusion. Iamb&
deshace Ia esencia chicon() y la sit6a en espacios
concretos, reconociendo la multiplicldad cultural chicana
asentada en muchos espacios, y re-articulada con el 6nfasIs
de recientes migraclones.

Este no es un espacio nostOlgico ni de color local sino
constituyente de via crucis y cruces culturales y ienguas
multiples donde chocan, y entran en conflicto y d101ogo
distintas visiones de mundo, lenguas, gOneros, razas, y
sexualidades para crear el espacio fronterizo desde el cual
surge la nueva mestizo". No todo mestizaje es equivalente,
dice Rad Prada Alcoreza, "ocurre como con las culturas;
estas son concretes y terrltoriales, el mestizaje es singular y
geogreifico"." El mestizaje de Anzald6a surge de un
"conocimiento situado", concepto de Donna Haraway,
donde Ia ublcaciOn es una compleja construcciOn de
realidades sociales y no solo de herencias. La mestizaciOn
que propane AnzaidUa resignifica, la que desde arriba —
la raze cOsmica — buscaba neutralizer las diferencias
precisamente, re-conoclendo las rakes Indigenas negadas
que el discurso mantuvo en la arqueologia. En esta
redefiniciOn, el mestizaje desde abajo es contestatario,
contra-hegemOnico, feminizado, lesbianizado, pluriling0e,
plural y susceptible de procesos transformativos. La nueva
mestizo constituiria una identidad no fija o esencial, sino lo
que Norma AlarcOn llama "subjects in process (sujetos en
proceso)" que desde una culture, ejercen prOctIcas
descolonlzadoras."

El espacio abierto recupera historia y conocimientos
negados o subatternizados, es un ejemplo visible que Walter
Mignolo ilustra con el concepto de "gnosis fronteriza — border
knowing' donde se ubica el pensamiento de AnzaidUa.
Mignolo lo define como el pensar desde conceptos
dicotOmicos en vez de ordenar el mundo en dicotomias".19
Esta practice escritural es tambión signIficativa de lo que
Emma Perez llama Imaginario descolonizador inteivalo/
lapso entre el antes de un estado de colonizaciOn y el
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articulado una poderosa estática y hermeneCitica politica
altemativa"21 — yo dirb espacio de inclusiones, una nueva
conciencia utepica — en tiempos en que no hay utopias —
traducible y transferible a otros imaginarlos.

No se trate de ser celebratorio. El doblar o triplicar de la
guardia fronteriza, los "Infamous border patrol" durante el
gobierno de Bill Clinton es un dato duro, lo que en Ingles
liaman un "reality check". La "herida abierta" que representa
la frontera segim Anzaldim sigue sangrando. No se trata
tampoco de reteffitorializaciones puesto que en el Sur de
Texas los Ilamados -mojados" o mejor dicho "wet backs,"
decimos, los que somos de esos lugares, son los que cruzaron
el Mississippi y no el Rio Bravo. Lo que queda claro es que se
trata de lo que Mary Pratt llama una "zone de contacto/
combate"" y, afiadiria donde Ia lucha por el poder
interpretative y politico se hace central. Diria que es en ese
lugar fronterizo, espacb metaferico de politicos de encuentros
y desencuentros, desde donde se este Ilevando a cabo la
escritura de mexicanas y chicanas en dielogo y conflicto,
aunque simbelica y prdcticamente on franca oposicien a
nacionalismos oficialistas excluyentes. Sus textos se sitUan
fuera de teorias de hbridez y transcutturacien pare confrontar
directamente cuestiones mes profundas de colonialismos,
sexismos, racismos y homofobia en ambos lados. Norma
Alarcen, la orifice chicane, sugiere otro lugar de encuentro, y
on el epilog° del texto que recoge el coloquio entre medcanas
y chicanas, recomienda que las escritoras mexicanas de la
close media y alta deberian unirse con las chicanes de close
trabajadora en su lucha por seguir redefiniendo las nociones
hegemenicas de estetica en las instituciones mismas, y hacer
mes porosas las fronteras entre las disciplines. Esto herb
posible Ia aperture de espacios para las distintas off:toffees
escriturales de las mujeres mexicanas quienes tienen menos
lectores/as en Mexico que los chicanas en Estados Unidos.23
Ciertamente estableceria otro vinculo entre las escritoras.

Sin obviar las asimetrias que existen entre Estados Unidos
y Mexico, me parece que, localizar las practices feministas
de mexicanas y chicanes en el context° de una dinamica
transnacional, me permite entender de manera comparative
su produccien y recepcien fuera de los modelos anticuados
de la modemidad, cuya expresien se renueva aim on los
esencialismos identitarios del Estado-nacien. Problematizo de
esta manera los modelos binarios de centro-periferia que ya
no reflejan previos conceptos antes unidireccionales, y
descartados hoy, por la intense circulacien de Ia poblacien
que se aferra en la rearticulacien de su culture. Al estudiar las
precticas escriturales que las distintas medcanidades ejercen,
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nos podemos enfocar en sus poeticas como discursos femi-
nistas contra-hegemonlcos que entienden Identidades y
culturas como transformativas, en constante re(definiciOn) y
(re)contextuallzaciOn. Esos textos abren un espacio simbOlico
descentralizado, fuera de los centros de poder, que busca
redefinir la relaciOn de la mujer con la naciOn oficlalista y, por
extension, con otras minorfas excluidas de esos discursos.
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Troyeslasfirovesuras: Us/connecting Cultural ImagInarles
Abstract: Inspired in feminist and post-colonial theories, This article debates Chicano discurshre practices seeking to
understand the dialogue between Mexicans and Chicanos as critical po.sItIonings against U.S.-Mexican nation-
state's exclusionary politics. Specifically, and from a historical narratiVe, It points to and problematizes The circulation
of the Mexican "cultural Imaginary, ° and the function and Influence that Mexican myths and symbols have had once
Iheyhave crossed/he border Their esigiffication in ChlocnowlingskanayzedasccnsMu/ingdeoolonthg fern/demo/Ices
Keywords: Chicano writers, feminist Theories, post-colonial theories, border, Mexico, cultural imaginary.
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