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Con voz propia un análisis (inter)discursivo en la trama feminista
ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REG IO NAL^®0)

Mesa N° 16: Diversidades Sexuales, Género y Feminismo

Con v o z  p r o p ia : un análisis (inter)discursivo en la trama
feminista

La in qu ietu d  que dio origen  a este trab ajo  p areciera  ser del orden 

de lo  obvio y  sencillo  ¿qué sentidos tien e  o p osib ilita  la  expresión  v o z  

p r o p ia  en la  tram a discursiva  de los fem in ism os? Sin em bargo, m ediante

la  in scripción  de esta in vestigación  a la  te o r ía  m a te r ia lis ta  d e l d iscu r so ,  

y  en co n secuen cia  a la  te o r ía  m a te r ia lis ta  d e l se n tid o  (P ech eux y  Fuchs, 

1975 ; P ech eux, [1975] 2016), es p osib le  dar cuen ta de la  com p lejidad  

que im p lica  resp o n d er a este in terrogan te  inicial. A  lo  largo  de este 

análisis se concibe que los s e n tid o s  no son dados de antem ano y  que sus 

fu n cio n am ien to s no se dan p or y  en las p alab ras o expresiones, sino que 

surgen de un a relación  com pleja. P or tal razón, se p lantea la  p osib ilidad  

de an alizar las relaciones entre la  p alab ra v o z  y  la  expresión  v o z  p r o p ia  con otros e lem en tos en  los 

tejid os in tr a d is c u r s iv o s , así tam bién  com o en las relaciones in te r d is c u r s iv a s  que convocan  la  p alabra

v o z  y  la  expresión  v o z  p r o p ia  en un tejido  d iscursivo  m ás am plio.

La presente propuesta consiste en desarrollar un análisis (inter)discursivo de los sentidos que adquiere 

la expresión v o z  p r o p ia , la  cual se presenta com o un problem a trasversal en diversos textos fem inistas, 

expresión que aparece de m anera recurrente y  con un tono relevante. Este trabajo se inscribe en el 

análisis m aterialista del discurso (AM D ), perspectiva teórica que entiende que todo discurso se encuentra 

constitutivam ente atravesado y  vinculado con otros discursos (Pecheux, [1975] 2016, [1981] 2012). El carácter 

constitutivam ente heterogéneo del discurso rem arca que toda secuencia discursiva contiene elem entos del 

exterior constitutivo ( in terd iscu rso )  y  que sus efectos son observables en la instancia in tra d iscu rsiv a , esto 

es, que se puede acceder a ellos m ediante un análisis de las huellas, de los ecos y  de las reso n a n cia s  (Serrani, 

1992) en textos o discursos producidos en condiciones de producción diferentes. La noción de in terd iscu rso  

tam bién introduce la diferenciación entre diferentes instancias del discurso, esto es, que todo discurso no 

se form a allí donde y  cuando se form ula, es decir, que se m arca una brecha desigual entre los procesos de 

form ación de los elem entos del discurso y  la instancia de form ulación (Glozm an, 2020) entendida m uchas 

veces com o instancia de enunciación donde esos elem entos se reinscriben.

Mabel Caballero

IIGHI. CONICET/UNNE

E n ton ces desde un a m irada m aterialista  del s e n tid o  se entiend e que la  cu estión  de la  relación  entre 

b a se  (lin güística) y  p r o c e s o  (d iscu rsivo-ideológico) en cu entra  aquí un encu entro y  punto de p artid a  “si 

una m ism a palabra, una m ism a expresión  y  un a m ism a p ro p o sició n  pueden  recib ir sentid os diferentes 

- to d o s  igu alm en te ‘evid en tes’- según estén  referidas a tal o cual form ació n  discursiva  es porque,

repitám oslo , una palabra, una expresión  o una p ro p o sició n  no tien en  un sentido ‘p ro p io ’ en tan to  que

ligado a su litera lid a d ” (Pecheux, [1975] 2016, p. 143). Es p o r ello, que los s e n tid o s  que traen  o trazan  las

p alab ras (o expresiones) y  sus relaciones, solo p odrán  ser com p ren didos m ediante la  p osición  m aterialista

que m arca un gesto analítico  específico, un  m odo de le e r  y  de p regu n tar en y  sobre los d iscursos que aquí

se trab ajan , p rofu n d izan d o en los p liegues, evidencias y  so lapam ien tos que se p resen tan  en las diversas

form u lacion es que com p onen a las distintas s e r ie s  discursivas (G lozm an, 2018, 20 20) y  op eraciones de

r e c o r te  (O rlandi, 1984) en un conjunto am plio  y  h eterogéneo de textos, cuya selección  form a p arte del

proceso  de análisis.

Se p ro po n e a con tin u ación  un análisis de las r e g u la r id a d e s  y  r e s o n a n c ia s  que convoca la  v o z  

p r o p ia , las cuales reclam an un a atención  especial y  un lu ga r en los estudios lingüísticos. C abe d estacar
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que, a la  lu z del presen te  fem in ista  que habitam os, las p alab ras y  las form as del decir se han vu elto  

objeto de debate, m otivo de d iscusión  y  de anhelos (G lozm an, 20 19), es p o r ello que se p ro po n e aquí no 

to m ar com o e v id e n te s  o ya  dadas las relaciones in terd iscu rsivas entre fragm en to s que versan  sobre esta 

cuestión, ya que los s e n tid o s  que estas expresiones p uedan  co m p ortar p u ed en  ser otros, con  sus form as, 

fu erza  y  ton o  sin gular de cada d iscurso o texto  de los fem inism os, género(s) y  sexualidad(es). D esde la 

p ersp ectiva  de P ech eu x ([1975] 20 16) lo  que opera en el p ro ceso  d iscursivo  resulta  fundam en tal para 

co m p ren d er este p u n to:

(...) si adm itim os que las m is m a s  p alab ras, expresiones o p ro po sicio n es m antien en  

cam bian  de sentido al p asar de un a form ació n  d iscursiva  a otra, tam bién  h ay  que adm itir 

que p alab ras, expresiones y  p ro po sicio n es litera lm en te d iferentes p uedan, al in terior 

de una form ació n  d iscursiva  dad, “ten er el m ism o sen tid o ”, lo  cual, si o entendem os 

bien , constituye de h echo la  condición  para que cada elem en to (palabra, expresión  o 

p roposición ) esté dotado de sentido. (Pecheux, [1975] 2016, p. 143).

C on respecto  al d ispositivo  m etodológico  se p lan tea  trab ajar, com o se expuso an teriorm en te, 

con la  operación  de r e c o r te  (O rlandi, 1984) para la  fragm en tación  discursiva  y  p uesta  en s e r ie . P ara 

O rlandi (1984) “los cortes se h acen  en (y  por) la  situ ación  de in terlocu ció n , ahí entendido tam bién  un 

contexto  (de in terlocu ción ) m enos inm ediato: el de la  id eo lo g ía” (p. 14), esto significa que la  operación  

de fragm en tar p erm ite evid en ciar un  conjunto de form u lacion es lin güísticas, que im p lican  un  esfuerzo 

para la  com p ren sión  de relaciones entre textos d iversos, que im p lica  una resp o n sabilid ad  política  y  

científica p o r p arte del analista  (B eck e t .a l., 2019).

La con stitución  de s e r ie s  discursivas y  a las op eraciones de fragm en tación  com o artefacto de lectura 

(G lozm an, 2018, 2020) p erm ite  trab ajar sobre determ in adas zonas de los textos, sobre determ in ados 

fragm en tos textuales, sin que ello im p liqu e trab ajarlos com o una u n id ad  en sí, com o la  to ta lid ad  del 

texto. D e este m odo, se selecciona fragm en tos textuales, para  co n stitu ir las s e r ie s  p ertin en tes en función  

del análisis que se propone. C on respecto a la  p uesta  en serie, G lozm an (2018) aclara que “este m étodo 

p one en m arch a un a p ráctica  de recorte y  m ontaje que destaca algunos trazos, arroja lu z sobre algunas 

zonas, p rivileg ia  ciertas secu en cias, p roducien do efectos de sen tid o ” (p. 7).

Se p resen ta  a continu ación  dos series para el análisis. La Serie I que está con stitu ida p or 

fragm en tos extraídos de textos, considerados b ajo  sus condiciones de p roducción , com o d iscurso  d e sd e  

la  p rostitución , es decir com o d iscursos atravesados p o r elem en tos de la  e x p e r ie n c ia  (Trebisacce, 2016) 

y  el punto de v ista  d e sd e  colectivos p articu lares, en este caso p untual, d e sd e  m ujeres p rostitu idas o 

d e sd e  m ujeres trab ajad oras sexuales. Y  la  Serie II que está com p uesta  p o r fragm en tos que p resentan  

un recorrido p o r lecturas de textos heterogén eos de las teo rías de género(s) y  sexualidad(es), las cuales 

p rovien en  de distintas con dicion es de p ro d u cció n  pero que op eran  con la  p alab ra v o z  vin cu lad a  con las 

nociones y  reflexiones centrales que los textos ofrecen.

Serie I

1. Este libro es para mí una forma muy concreta de tener voz propia y  no p erm itir 

que nu nca m ás m e la  arreb aten  bajo  n in gún  pretexto. Las p utas hem os p uesto el cuerpo para 

sobrevivir y  lu ch ar, nu nca la  palabra. (N in g u n a  m u je r  n a c e  p a r a  p u t a , 2013, p. 12).

2. Y  nos p erm ite  dem o strar al resto de la  sociedad  que las trabajadoras sexuales tenemos 
voz propia. (U n m o v im ie n to  d e  ta c o n e s  a lto s: m u je r e s , tr a b a ja d o r a s  s e x u a le s  y  a ctiv is ta s .  

R e fle x io n e s  y  a c tiv id a d e s  p a r a  fo r t a le c e r  n u e s tr a s  o r g a n iz a c io n e s , 2007, p. 9)
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3. La Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y  el Caribe (RedTraSex) nos permitió 
empezar a decir quiénes somos y qué necesitamos desde nuestra propia voz y 
desde nuestras propias acciones. Cuando empezamos, ninguna de las organizaciones 
tenía claro lo grande que era el paso que estábamos dando, ni lo que significaría con los años. 
(10  A ñ o s  d e  A c c ió n  (1 9 9 7  -  2 0 0 7 ). L a  e x p e r ie n c ia  d e  o r g a n iz a c ió n  d e  la  R e d  d e  T r a b a ja d o r a s  

S e x u a le s  d e  L a tin o a m é r ic a  y  E l C a r ib e , 2007, p. 4)

4. Soñamos con fortalecer a las organizaciones de todos los países de la región. Y soñamos con 
tener voz propia. Y  que nuestra voz sea escuchada, tenga incidencia política en las agendas 
de los gobiernos. (L a  r e v o lu c ió n  d e  la s  tr a b a ja d o r a s  s e x u a le s , 2017, p. 27)

5. Somos la voz de nuestros propios derechos. (H istorias de trabaja dores sexua les, 2017, p. 76)

6. Recuperar nuestro cuerpo expropiado desde la prostitución es un trabajo de años, porque una debe 

aprender a quererse, aprender a acariciar, a abrazar; aprender a hacer-se el amor, a tener voz propia, a 

tener deseos propios, a trabajar los miedos que no son nuestros, la vergüenza que no nos pertenece. (Las 
protagonistas hablan. Prostitución-trabajo sexual, 2021 , p. 188).

Serie II

1. Kilomba toca num tema essencial quando discutimos lugares de fala: é necessário escutar 
por parte de quem sempre foi autorizado a falar. A  autora coloca essa dificuldade da 
pessoa branca em ouvir, por conta do incomodo que as vozes silenciadas trazem, 
do confronto que é gerado quando se rompe com a voz única. Necessariamente, as 
narrativas daquelas que foram forjadas ao lugar do Outro, serao narrativas que visam trazer 
conflitos necessários para a mudanga. O nao ouvir é a tendencia a permanecer num lugar 
cómodo e confortável daquele que se intitula poder falar sobre os Outros, enquanto esses Outros 
permanecem silenciados. (¿ O  q u e  é lu g a r  d e  fa la ? , 2017, p. 44).

2. Why do I write? ‘Cause I have to ‘Cause my voice, in all its dialects has been silent too 
long. (P la n ta tio n  M e m o r ie s , 2010, p.)

3. Pero lo que no se oye es el testimonio de la propia voz de la conciencia femenina.
Tal testimonio no sería, por cierto, tampoco trascendente ideológicamente o sería catalogado 
como „completamenteD subjetivo, pero habría servido para sentar las bases de producción de 
una afirmación contraria. Al repasar los nombres (grotescamente mal transcriptos) de aquellas 
mujeres, las viudas sacrificadas, incluidos en los informes policiales de los registros de la East 
India Company, es imposible pensarlos emitiendo una ‘voz’. (¿ P u e d e  h a b la r  e l su je to  

s u b a lte r n o ? , 1998, p. 31)

4. Dialogue is critical to the success of this epistemological approach, the type of dialogue long 
extant in the Afrocentric call-and-response tradition whereby power dynamics are fluid, 
everyone has a voice, but everyone must listen and respond to other voices in order 
to be allowed to remain in the community. Sharing a common cause fosters dialogue 
and encourages groups to transcend their differences (B la c k  F e m in is t  T h o u g h t: K n o w le d g e , 

C o n sc io u sn e ss , a n d  th e  P o lit ic s  o f  E m p o w e r m e n t s ta n d p o in t  th eo ry , 1990, p. 10)

5. Feminist standpoint epistemology is an innovative approach to knowledge building that breaks 
down boundaries between academia and activism, between theory and practice. Feminist 
standpoint scholars seek to give voice to members of oppressed groups—namely,
women—and to uncover the hidden knowledge that women have cultivated from living life
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“on th e  m arg in s” (F e m in is t  s ta n d p o in t  e p is te m o lo g y . B u ild in g  k n o w le d g e  a n d  e m p o w e r m e n t  

th r o u g h  w o m e n ’s  liv e d  e x p e r ie n c e , 2006, p. 77)

6. El nom bre divino crea lo  que nom bra, pero al m ism o tiem p o su b ordin a lo  que crea. A l afirm ar 

que la  id eología  social opera de un modo análogo al de una voz divina, A lth u sser asim ila 

sin darse cuen ta la  in terp elación  social y  el p erform ativo  divino. El ejem plo de la  religión  asum e 

el estatus de u n  p aradigm a a través del cual se puede p en sar la  id eolo gía  com o ta l: imagina 
la autoridad de la “voz” de la ideología, de la “voz” de la interpelación, como una 
voz que no se puede rechazar. La fuerza de la  in terp elación  en A lth u sser se deriva  de 

ejem plos p aradigm áticos; la voz de Dios que llama a Pedro (y  a M oisés) p o r su nom bre y  

su secu larización  en la voz imaginaria del representante de la autoridad estatal; la 
voz del policía que grita al peatón “¡eh, tú!”. (L e n g u a je , p o d e r  e id e n tid a d , 2004, p. 59).

D esde  una propia voz

R especto de la  Serie I, la  expresión  v o z  p r o p ia  ancla su leg itim id ad  en las fo r m a c io n e s  im a g in a r ia s  

(Pecheux, 1969) provistas p o r la  experiencia  del s u je to  así tam bién  com o en la  p ro yecció n  de un  lu gar de 

en un ciación  -fun cio n am ien to  de la  figura del p o r ta -v o z  (Zoppi F on tana, 1999, 20 17)- que representa  a 

un co lectivo  de m ujeres m encionado com o “las p u ta s” en el fragm en to 1 y  com o “trab ajadoras sexu ales” 

en los fragm en to s 2 y  3. E n  este sentido, la  expresión  v o z  p r o p ia  com o legitim ación  en sí m ism a, en 

térm in o  de im agin ario , la  cual m arca un a d istancia, que p ro vista  d e sd e  la  e x p e r ie n c ia  se a leja  y  separa 

de otras voces o d iscursos que circulan  en la  p o lifo n ía  fem inista.

La p resen cia  de la  expresión  v o z  p r o p ia  establece relaciones con la  p r o p ie d a d  que en el fragm en to 

1 se asocia con la  p ro p ied ad  intelectu al, al gesto de a u to r ía , al expresar “este libre  es para m í una form a 

m u y concreta  de ten er vo z p ro p ia”. E n  lo s fragm en to s 2 y  3 la  expresión  v o z  p r o p ia  está asociada a la  

p alab ra “d em o strar” y  a la  expresión  “em p ezar a decir quiénes som os y  qué n ecesitam os” que rem ite a 

un gesto de “m o strar” o “h acer v is ib le”, es decir, el gesto de h acerse  ver o hacerse oír p o r la  “so cied ad ” u 

otros sectores del fem inism o. E n  lo s fragm en tos 3 y  4 la  expresión  v o z  p r o p ia  se p resen ta  en  térm in os 

de “d erech o” de en u n ciar y  de ten er “in cid en cia” en las con feccion es de p olíticas p úblicas para este 

co lectivo en el tratam ien to  de la  regu lación  del trab ajo  sexual.

E n  la  serie se p resen ta  diversas reflexiones sobre la  p r o p ia  enun ciación , es decir, m aneras diversas 

del decir m ediante las cuales el sujeto explica  su lu g a r de enun ciación. E n  el recorrido de la  Serie I se 

observa palab ras com o “ten e r”; “d em o strar”; “em p ezar a d ecir” y  “recu p erar” la  v o z  p r o p ia , en las cuales 

se p resen ta  una cu estión  contradictoria  en sí m ism a, es decir, la  v o z  p r o p ia  está asociada a un  estado 

de silenciam iento. C on respecto a la  noción  de s ile n c io , O rlandi (2012) expresa que su im p ortan cia  para 

co m p ren d er la  c o n s titu c ió n , fo r m u la c ió n  y  c ir c u la c ió n  de los d iscursos, instan cias que son indisociables 

en el p roceso  de p ro d u cció n  del s e n t id o . E sta  autora expon e una d iferencia  fu n d am en tal entre e sta r  

en  e l s e n tid o  co n  p a la b r a s  y  e s ta r  en  e l se n tid o  e n  s ile n c io , esta p ersp ectiva  resulta  in teresan te  para 

ob servar en lo s fragm en tos donde la  expresión  “voz p ro p ia ” m arca un a p osición  sub ordinada al s ile n c io  

y  que a través de ciertas accion es p ro yectadas al in terior de la  secu en cia  en  los verbos m encionados 

anteriorm en te. O rlan di (2012) expresa en este sentido “esta p osib ilid ad  de m ovim iento, d islocam iento  

de la s  palab ras entre la  p resen cia  y  ausencia p ro d u ce una relación  fu n d am en tal entre el len gu aje  y  

el tiem p o, un  ritm o entre el decir y  el silencio , característica  de tod o  p ro ceso  de significación . E xiste 

una tem p o ralid ad  de la  sign ificación  que im p lica  un a relación  (un latid o ) entre el decir y  el n o -d ecir” 

(O rlandi p. 127). E n  esta m ism a d irección  G lo zm an  (2021) p lan tea  que el “silencio -con sus capas y  

form as dispares- y  silen ciam ien to  responden  a fu n cio n am ien to s d iferenciados en los que se pon en  en 

ju e g o  sentidos d iversos del callar y  h acer ca llar”.
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E n térm in os d iscursivos es posible p en sar la  em ergen cia  d iscursiva  de los sujetos silenciados en los 

p rocesos de subjetivación y  legitimación, que genera, en térm in o de Zoppi F on tan a (2017), un  saber y  un 

m odo de h ab lar sobre sí m ism os, ten ien d o en cuen ta lo  que puede y  debe ser dicho desde un lugar que 

in vo lucra  d istintas p osicion es de sujeto. C on form e a lo  expuesto, la  autora expresa que la  enunciación es 

con stitutiva  de la  subjetivación, m aterializada en  la  voz, en un cuerpo y  en un decir, para  lo  cual define 

“los lu gares de enun ciación , p o r p resen cia  o ausencia, configuran  un  m odo de decir (su circu lación , su 

legitim id ad , su organización  enun ciativa) y  son  directam en te afectados p o r los p rocesos h istóricos de 

silen ciam ien to” (Zoppi F on tana, 2017, p. 66).

P or consiguiente lo que funciona en los procesos discursivos son las formaciones imaginarias, 
relacionadas a la  posición (siem pre im aginaria) de los sujetos, al lugar, al punto de vista y  a las condiciones 
de producción del discurso. Es del orden de lo im aginario el lugar en que el sujeto hablante se reconoce a sí 

m ism o y  al otro. E n  palabras de Pech eu x ([1969] 1978) esto sería “lo  que funciona en el proceso discursivo, 

es una serie de form aciones im aginarias que designan el lu gar que A y  B atribuyen a sí mismo y  al otro, 
la  im agen que ellos se hacen de su propio lu gar y  del lu gar del otro” (p. 48). En esta m ism a línea de 

análisis Zoppi F ontana (1999) define al lugar de enunciación com o “la división social del derecho de 
enunciar y  la eficacia de esta división y  del lenguaje en térm inos de producción de efectos de legitim idad, 

verdad, credibilidad, autoría, circulación, identificación en la sociedad” (p. 16) (negrita es de la  autora).

El fu n cio n am ien to  del imaginario supon e que en la  “voz p ro p ia” (A) existe una anticip ación  de las 

representaciones de d iscursos a los cuales se en frenta  o responde (B), y  es m ediante esta anticip ación  

“sobre la  cual se fun da la  estrategia  del d iscu rso ” (P ech eux [1969] 1978, p. 50). A n ticip acio n es que explican  

la  m anera en que la  “voz p ro p ia ” se representa  a sí m ism a y  que trae  en los d iferentes fragm en tos las 

representaciones del d iscurso  al que se an ticip a/en fren ta, hacia “la  so cied ad ”, hacia “p olíticas p ú b licas”, 

hacia “el ejercicio  de la  p ro stitu ció n ”, entre otros. T am b ién  p erm ite  ob servar que la  “vo z p ro p ia ” se 
p osicion a y  p resen ta  com o un a voz d iferente en la  p olifonía  m anifiesta en los discursos fem inistas, a las 

que com bate desde adentro y  desde los m árgenes.

La importancia sobre  la voz

E n la  Serie 2 se observa que la  p alab ra voz recibe sentidos diferentes, según  estén  referidas a tal 

o cual form ació n  d iscursiva  (Serrani, 1992), debido a que no tien en  un “sentido p ro p io ” (que supone 

lo  figurado) ligado a su literalidad , com o se expuso anteriorm en te, sino que su sentido depen de de las 

p osiciones que ocupen  los que la  em plean, es decir, en referencia  a las form acion es ideológicas en las que 

estas p osiciones se in scriben  (Pecheux, ([1975] 20 16), 142).

E n  el fragm en to 1 la  p alab ra voz es con stitutiva  de la  expresión  lugar de fala, la  cual circu la  en 

B rasil en discursos m ilitan tes y  antid iscrim inatorios. El sentido de la  voz se constituye com o una 

h erram ienta en la  lu ch a  contra  el silencio , la  represión  y  el olvido de las m inorías. La voz estab lece  una 

relación  d irecta  con el efecto de silen ciam ien to  im p uesto  p o r quienes están “autorizados para h ab lar”, 

“las p erson as b la n ca s”, “com o ú n ica  v o z”, en con trap osición  de la  en un ciación  de las m u jeres negras 

que se p resen tan  com o “voces silen ciad as” o “n arrativas” pero que traen  un “m alestar” al rom p er con la 

otra vo z que se p resen ta  com o “ú n ica ”. El sentido de la  voz se igu ala  a la  represen tación  y  testim o n io  de 

quienes no quieres ser hablados p o r “otros”.

E n  el fragm en to 2 se asocia a la  voz con la  escritu ra  y  com o form a de im p on erse al silencio. A l 

respecto de los sentidos que trae la  p alab ra “silen cio ” se puede con sid erar en p rim era  in stan cia  la 

enunciación p o r p arte de los sujetos silenciados en p rocesos de su b jetivació n  y  leg itim ación , que según 

Zopp i F on tan a (2017), gen eran  form as d iscursivas de su b jetivació n  y  resisten cia  en las dim ension es 

enun ciativas cuya representación imaginaria se refuerza en la  leg itim id ad  para hablar.
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El fragm en to 3 se asocia la  v o z  a la  id e n tid a d , se m enciona la  m ala tran scrip ción  de los nom bres 

de las m ujeres en los in form es de la  E ast India C om pany, y  que ese g e sto  p rovoca un  efecto que “es 

im p osib le  p en sarlos em itiendo un a ‘vo z ’” . Sin em bargo, en el 4  y  5 se hace alusión  a la  v o z  com o parte 

de epistem ología  fem inista. E n  el fragm en to 4 se expone al “d iá lo go ” com o una cu estión  fundam en tal 

que tien e  en cuen ta la  dinám ica de v o c e s  donde “todos tien en  una v o z ”. Las p alab ras “vo ic e ” y  “vo ices” 

rem iten  a las d inám icas de p od er m arcadas p or la  p osib ilid ad  de h ablar y  de escu ch ar com o form a de 

em an cip ación  de los grupos m argin ados. Y  en el fragm en to 5 aparare la  p alab ra “v o ce s” asociada al 

p u n to  d e  v is ta  fe m in is t a  a través de las experien cias vivid as p o r las m u jeres y  que a través de “dar v o z” 

a las m ujeres que han sido silenciadas e ign oradas pueden  dejar de v iv ir  “en el m argen ”.

E n  el ú ltim o fragm en to de la  Serie 2, la  p alab ra “vo z d iv in a” alude a las form as de nom brar y  

su b ord in ar en ese m ism o acto. El acto de n om brar requiere “d ir ig ir s e  a a lg u ien , p uesto que el nom bre 

em erge com o u n  n e o lo g is m o  q u e  s e  d ir ig e  a l o tro , y  m e d ia n te  e s ta  lla m a d a , e l n e o lo g is m o  s e  v u e lv e  

p r o p io ” (p. 56) (la cu rsiva  es de la  autora). Sobre el p od er de nom brar, B u tler (2004) expone un a revisión  

de la  noción  de in te r p e la c ió n  p ro pu esta  p o r A lth u sser (1971) para lo  cual expresa “el sujeto no siem pre 

necesita  g irarse  cuan do es llam ad o para p od er ser constitu ido en tan to  que sujeto, y  el d iscurso que 

in augura al sujeto no necesita  en absoluto to m ar la  form a de un a v o z ” (p. 58).

Conclusión

C om o se ha podido dar cuen ta en este análisis, en las dos series aparecieron  d iversos fragm en tos 

donde se pudo con sid erar las diversas articu laciones y  relaciones que en tab laron  la  p alab ra v o z  y  la 

expresión  v o z  p r o p ia , relaciones desigu ales desp legadas en tod as piezas textu ales que form aron  parte 

de este análisis. La p osib ilid ad  de p od er le e r  en ellas sus d iversos g e s to s , s e n tid o s  y  te n s io n e s  fue posible 

m ediante las nociones m aterialistas de in te r d is c u r s o  y  s e n tid o , y  la  im p ron ta de co m p ren d er que los 

sentidos no se dan de antem ano o p o r sí solos, y  que tod o  lo  que se form u la en una in stan cia  concreta 

no se form a allí donde aparecen.

La p osib ilid ad  de p od er an alizar las r e s o n a n c ia s  d is c u r s iv a s  p erm itió  el desp lazam ien to  y  

m ovim iento  p o r d iversos fragm en tos que p rovien en  de d iferentes con dicion es de p ro d u cció n  y  que 

resu ltan  de los m ás d iversos, con  sus bordes y  contornos al expresarse respecto  de la  v o z  o de la  v o z  

p r o p ia  que h ab ilitaron  u n  viaje  y  rodeo p o r los ecos que convoca el p roblem a de la  v o z/ v o c e s  en discursos 

fem inistas clásicos y  en teo rías de género(s) y  sexualidad(es) m ás generales.

Se d ilucidó la  relevan cia  que tien e  el p roblem a de la  v o z  en textos d iferentes entre sí, con sus 

d iferentes condiciones de p ro d u cció n  y  circulación , no obstante, fueron  tejid os p o r un  hilo d iscursivo que 

m ostró que existe un a cierta región  de la  fo r m a c ió n  d is c u r s iv a  que p ro veen  evidencias que se in scriben  

en las d iversas p ublicaciones citadas.

P o n er en serie los fragm en tos, dislocar, separar, reu n ir im p lica, una op eración  y  un a tom a de 

p osición  del an alista  fren te  al te x to , no com o un id ad  y  totalidad , lo  cal invita  a trab ajar form u laciones 

a un  nivel fragm en tario  y  consisten te. Es decir, que tan to  la  teo ría  com o la  m etodología  m aterialista  

asien tan  un a form a de ver, de co m p ren d er y  de an alizar cu estiones que se p resen tan  com o e v id e n te s  y  

que escap an  a un análisis m inu cioso  el cual con stituye el punto de p artid a  para toda in vestigación , no 

para reso lver los p roblem as y  so lapam ientos que se p resen tan  en las form u lacion es, sino describirlos, 

m ostrarlos y  com partirlos para p ro fu n d izar en los p ro cesos reflexivos com o analistas del discurso.
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