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INTRODUCCIÓN 

 

Hay cosas que nunca desaparecen. Entre ellas se encuentra la violencia. La violencia solo es 

proteica. Su forma de aparición varía según la constelación social. En la actualidad, muta de 

visible en invisible, de frontal en viral, de directa en mediada, de real en virtual, de física en 

psíquica, de negativa en positiva, y se retira a espacios subcutáneos, subcomunicativos, 

capilares y neuronales, de manera que puede dar la impresión de que ha desaparecido. 

 Topología de la violencia (2016), Byung-Chul Han 

“Imaginarios, discursos y narrativas de las violencias en las literaturas y culturas hispanas”, el 

volumen número 16 de Cuadernos de Aleph, surge de la pregunta por la violencia y sus 

relaciones con los productos culturales, un amplio y heterogéneo campo de estudio que 

algunos de los doctorandos y doctorandas de las literaturas y culturas hispanas cuyas 

inquietudes repensamos a través de la ficción. 

Desde los primeros testimonios legados por la literatura occidental estos han 

funcionado como soportes discursivos destinados a legitimar, justificar, subvertir o 

cuestionar el uso de esta contra un determinado sujeto o un conjunto de estos. Sin embargo, 

con el paso del tiempo la violencia ha ido mutando y adquiriendo nuevas formas que han 

contribuido a naturalizarla e invisibilizarla.  La pregunta por el papel que han jugado la 

literatura y los otros dispositivos culturales en estos procesos nos lleva de vuelta a antiguos 

debates en torno a su (ir)representabilidad que se avivaron a mediados del siglo XX, tras el 

horror de Auschwitz, un acontecimiento que evidenció las limitaciones de la representación 

para comunicar las dimensiones de lo real (Capona, 2022: 41) y que hacemos extensibles a 

otras vivencias límites para el sujeto.  

¿Pueden los productos culturales dar cuenta de la experiencia de la violencia? Y, 

acaso, ¿deben hacerlo? ¿Es ético representarla tal y como esta sucede, especialmente en el 

ámbito de las artes escénicas y creaciones audiovisuales? Y, ¿quién está autorizado para 

hacerlo? ¿Es legítima la representación por parte de quien no ha vivido el horror? Ileana 

Diéguez en Cuerpos sin duelo (2014) apuntó la paradoja inherente a su representación: su 

puesta en escena, el relato o la exhibición de imágenes de la violencia pueden contribuir a 

diseminar el miedo y provocar sobre la población un efecto disciplinador. Por el contrario, 

la renuncia a su representación podría contribuir a su invisibilización y esto lleva a Didi-

Huberman a insistir en la necesidad de “volver visible la tragedia en la cultura (para no 

separarla de su historia), pero también hacer visible la cultura en la tragedia (para no 

separarla de su memoria)” (2012: 26). 
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Más allá del debate ético acerca de la conveniencia o no del abordaje artístico de las 

violencias y de la legitimidad para representarlas, existen otras cuestiones relacionadas con lo 

irrepresentable entendido como “aquella experiencia cuya potencia y dimensiones son tan 

enormes que resultan inasibles o inabarcables para el humano oficio de la producción e 

interpretación de signos” (Capona, 2022: 40). Su inefabilidad ha comportado la búsqueda de 

nuevos códigos, o la experimentación con los antiguos, para traducir a un lenguaje 

comprensible la experiencia de la violencia. Aunque, tampoco han faltado las obras, 

mayoritariamente fragmentadas y desestructuradas, que pretenden dar cuenta del colapso que 

produce su inasibilidad. ¿Cuáles han sido, pues, las operaciones estéticas que a lo largo del 

tiempo han tratado de visibilizar y denunciar las violencias? 

Con este monográfico nos hemos propuesto cartografiar la forma en que “la violencia 

transforma la vida, los modos de representación, el lenguaje, las imágenes. Permea la vida 

cotidiana, los hábitos y comportamientos, las iconografías y los imaginarios” (Diéguez, 2014: 

43) y cómo se refleja esta impronta en las diferentes literaturas hispanas (entendidas en su 

sentido más amplio). Así, los 6 artículos, pero también las 3 reseñas y la entrevista a la 

escritora Bibiana Collado, que lo componen, articulan una mirada amplia y heterogénea en 

torno a las relaciones biunívocas entre la violencia y su representación cultural. El abuso de 

menores, la violencia contra la mujer, contra los migrantes y de los vencedores contra los 

vencidos, en sus dimensiones física y simbólica, son algunas de las prácticas (de largo 

recorrido) que aparecen recogidas en los diferentes objetos de estudio y obras reseñadas.  

La publicación de este número no habría sido posible sin la labor de nuestro  

comité editorial, integrado por: Adrián Mosquera, Carmen Rodríguez, Clara Romany,  

Jaime Puig, Júlia Monte, Lara López, María Esteban, Miguel Ángel Pozo-Montaño,  

Rafael Negrete-Portillo y Romina Palacios. Gracias por vuestro tiempo y trabajo. Mención 

especial merecen mis infatigables compañeras Diana Nastasescu, por su implicación 

constante y buen hacer, y Míriam Gómez, por tomar las riendas cuando a mí me faltaba el 

tiempo. Del mismo modo, agradezco tanto al comité asesor internacional como a los 

evaluadores externos su indispensable colaboración y apoyo. 

Sin embargo, estas no han sido las únicas personas implicadas, hemos contado también 

con el cariño y asesoramiento de aquellos de la gran familia Aleph que nos precedieron y 

ayudaron a construir este sendero que ahora nosotras transitamos. Gracias a Alexandra Dinu, 

Álvaro López, Jose Martínez y, en especial, a mi mentor Jaume Peris (de quien he aprendido 

todo cuanto sé sobre el complejo entramado de acciones e interacciones que implica la 
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gestión de una revista) y a Núria Lorente, por todos sus consejoss pero sobre todo por su 

acompañamiento inquebrantable. Gracias a ellos he podido constatar que Aleph es más que 

una asociación de jóvenes investigadores, es una gran familia académica.  

 

MARIA MORANT,  

Directora de Cuadernos de Aleph 
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