
Conspiracion 
y narratividad* 

a palabra plot en el titulo 
de este libro sugiere dos 
significados: las mujeres 
como conspiradoras y las 
mujeres como narrado- 
ras. Al combinar ambas 
acepciones es posible de- 
ducir una tercera idea es- 

pecialmente subversiva: la conspiracidn 
de las mujeres en la re-presentacibn, la 
cual constituye precisamente el tema 
central de lodo el texto. 
El analisis de Jean Franco esta ubicado 
en MCxico, cuya historia, marcada por la 
violencia y la discontinuidad, presenta 
tres grandes discursos candnicos que 
hanposicionndol diferencialmente a las 
mujeres dentro del "texto social": la re- 

* Jean Franco, I'lotring Women. Genuer and 
Representarion iti iMcxico. Nueva York, Co- 
lumbia University Press, 1989, 235 pp. 

'Del  ingles position. Concepto de la teoria 
feminista que postula que la identidad del 
sujeto es  multiple y contradicloria, por lo 
que cada vez que se  enuncia se  hace desde 
una posicioii diferente, posicionando al mis- 
nlo tiempo al otro. Ver Teresa de Lauretis, 
"17cniinist Studies/Critical Siudies: Issues, 
Terms and Contcxt" en Iieminisr SfudieslCri- 
rica1 Srudies, Rlooniington, Indiana Univer- 
sity Press, 1986, pp. 1-19. 

ligi•ân, el nacionalismo y la moderniza- 
cion. 

Tal y como ella lo menciona, el propbsi- 
to principal de su libro es rescatar de 
entre los intersticios de estos discursos 
la lucha solidaria de mujeres aisladas 
que conspiraron en contra del poder ins- 
titucional desde la fragil historia de la 
marginalidad. Asi, mediante un analisis 
profundo y sistem5tic0, Franco estudia 
los breves momentos en los que las 
mujeres mexicana -como autoras y co- 
mo personajes, en la historia y en la 
iiccibn- han conspirado para luchar por 
el poder intcrpretativo en los espacios 
marginales que estos tres grandes dis- 
cursos les han dejado. 

El argumento principal de Franco tiene 
como base las teorias de Foucault acer- 
ca del poder, especialmente la que expli- 
ca como una formacion discursiva 
dominante excluye y discrimina otros 
discursos alternativos. 

Al hacer referencia a su marco concep- 
tual, Franco agrega que como feminista 
del primer mundo es necesario tomar 
una posicibn descentrada para estudiar 
una cultura "peri1Cricav, pues es aqui en 
donde se hacen evidentes los conflictos 
entre la identidad nacional, etnica y de 



gCncro, y CII dondc la liberacion dc las 
niujcres esta mas intimamente relacio- 
nada con la de la comunidad (p. xi). 

Segun la autora, dentro de la religion 
como primer gran discurso se privilegia- 
ron dos formas discursivas: el sermon y 
la confesih. Aqui la racionalidad era el 
centro de la lucha por cl podcr intcrprc- 
Lativo, por lo que gran parte de los dis- 
cursos fcrneninos lueron marginados y 
recluidos en los conventos, lugar en 
donde se produjo el misticismo como 
una forma de cultura femenina. El mis- 
ticismo era un lenguajc del alma y del 
cuerpo, que las niujcres podian hablar 
legitimamente solo dentro de cste ambi- 
to. Esta reclusihn facilito a las autorida- 
des masculinas tener acceso a las 
erpcricncins niisticas que las monjas te- 
ni:m obligaci<in dc escribir a manera de 
confcsion. 13 caso de Sor Juana es signi- 
ficativo porquc rcbaso este espacio mar- 
ginal de cxpresi6n usando multiples 
voces inasculiilas que no fueron en ab- 
soluio trasgrcsorns, pero simascaras ne- 
cesarias para actuar como u11 hombre 
cuando la ocasion asi lo rcqueria. I h -  
rantc los ultimos anos de la Colonia el 
poder eclesiastico se dcbilita. Fuera de 
los conventos con~cnzaron a oirse mas y 
mas voces femeninas que trasgredian 
los Iin~itcs discursivos, hacicndo claras 

alusiones a la sexualidad, como en el 
caso de Ana de Arainburu, quien fue 
condenada por 13 Inquisicion. 

Segun Franco, en el centro de la lucha 
por el poder intcrpretativo del discurso 
nacionalista estaba la identidad nacio- 
nal. Para den~ostrarlo, la autora analiza 
los esfuerzos del liberalismo por confor- 
mar una identidad nacional unificada a 
partir de la familia. Dentro de este pro- 
ceso, circunscribe el doble papel de la 
mujer a partir de dos paradignias opues- 
tos: la Virgen y la Malinche, a quiencs se 
identiiicaba, respectivamcnte, w n  el am- 
bito privado y con el ambito publico. 
Franco no nicnciona ninguna voz feme- 
nina que se rebelara en contra de este 
proceso de conformacion de la identi- 
dad. Se limita a comprobar cste doble 
papel de la mujer dentro de la literatura 
masculina de la Cpoca. 

Al esiudiar cl discurso nacionalista pos- 
revolucionario, en cuyo centro estaba 
la nocicin dcl hEroe nacional, Franco 
analiza los casos de Antonicta Rivas 
Mcrcado y de Prida Kahlo, quienes, pa- 
rad6jicamentc. a la vez quc vivicron a 
traves del podcr discursivo de sus res- 
pectivos compancros, se csforzaroii en 
forjar una identidad propia fucra del 
espacio discursivo de la historia y la na- 
cion (p. 10.7). 

Frida encontro un espacio de expresion 
y busqueda de identidad en la repre- 
sentacion dc su cuerpo, al que concebia 



como cercano a la naturaleza -en con- 
traposicion a la autoconstruccion dis- 
cursiva d e  los hCroes mesianicos 
posrevoiucionarios (como fue el caso de 
Diego Rivera), a los que ella cntendia 
como pertenecientes a la cultura-. Por 
otra parte, Franco sugiere que la bus- 
queda de la idenlidad nacional se reflejo 
tambien en la literatura con la adopcion 
del genero de la novela historica. Segun 
su argumento, Rosario Castellanos y 
Elena Garro fracasaron en su intento de 
representar a la mujer como heroina 
dentro de cste genero literario. En Los 
recuerdos del porvenir Elena Garro 
idealizo a la mujer como heroina tradi- 
cional, a la vez que la denigro al negarle 
la posibilidad de entrar en la historia 
como protagonista. A su vez, Caslella- 
nos en Oficio de tinieblas intento repre- 
sentar las complejas relaciones entre la 
raza, la clase y el genero. Sin embargo, 
al inscribirlas dentro de la novela histo- 
rica -que excluye la marginalidad- no 
vislumbro una salida mas positiva para 
la lucha de las mujeres. De hecho, con- 
firmo la supuesta imposibilidad coyun- 
tural de que salgan de esferas privadas 
y marginales, como el hogar y el mistieis- 
mo. 

La retorica modernizante del tercer 
gran discurso que menciona Franco in- 
tento hacer regresar a la mujer al espa- 
cio familiar del q u e  habia salido 
momentaneamente durante la Revolu- 
cion. El argumento de la autora de- 
muestra como los nuevos medios de 
comunicacion movilizaron los sistemas 
de representacion simbolica en este sen- 
tido. Analiza especialmente Los olvida- 
dos y Enamorada, peliculas q u e  
articulan ejemplarmente la conforma- 

cion de la identidad femcninn por el na- 
cioiiolismo y el patriarcado. 

Ubicada ya en el espacio cultural con- 
temporiineo, Franco enfatiza la emer- 
gencia de nuevas voces subalternas que 
claman por ser oldas en el debate publi- 
co. Menciona el testimonio de Consuelo 
en el estudio antropologico de Oscar 
Lewis, Los hijos de Sanclzez y el de Jc- 
susa Palancares en la novela testimonial 
Hasta no verte JesrIs mio, de Elena Po- 
niatowska, como dos voces que luchan 
por hacerse escuchar desde la margina- 
lidad de la clase y el genero. 

Franco finaliza su exposicion dicicndo 
que con la emergencia del feminismo y 
de la escritura de mujeres se hace evi- 
dente el cuestionamiento de la posicion 
privilegiada del poder falico en Mexico. 
La propuesta subyacente de Jean Fran- 
co a lo largo del libro es revalorar la 
subjetividad para fortalecer la relacidn 
de las mujeres con el poder a traves de 
nuevos caminos y actitudes no autorita- 
rias. Invita, de hecho, a seguir conspi- 
rando ... mientras los grandes relatos 
persistan. 




