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TEXTE

El mo de lo de fa mi lia nu clear he te ro se xual es to da vía a día de hoy una
ins ti tu ción fun da men tal de la so cie dad he te ro pa triar cal y ca pi ta lis ta.
No obs tan te, se pue den en con trar crí ti cas a dicho mo de lo desde hace
si glos. El mo de lo he te ro se xual, como única vía po si ble, viene sien do
aún más cues tio na do en las úl ti mas dé ca das, y se van su man do ma‐ 
ne ras cada vez más nu me ro sas de «hacer fa mi lia».

1

Entre las pro pues tas teórico- prácticas más ac tua les se en cuen tran
nu me ro sas pro duc cio nes, en cam pos tan di ver sos como la an tro po lo‐ 
gía o la li te ra tu ra que mues tran la ac tua li dad y la re le van cia de la re‐ 
fle xión al re de dor de la/s fa mi lia/s. Los tra ba jos de los an tro pó lo gos
(Ni co le Claude- Mathieu, Agnès Fine, Jérôme Courduriès) son he rra‐ 
mien tas va lio sas para lle var a cabo una re fle xión que par ti ci pe de la
des cen tra li za ción de la re pre sen ta ción he ge mó ni ca de la fa mi lia nu‐ 
clear. En Pan y afec tos, Eli za beth Jelin ex po ne múl ti ples for mas de fa‐ 
mi lia y cómo las dis tin tas for mas de or ga ni za ción im pli can a sus
miem bros. En otro ám bi to, las fic cio nes po lí ti cas fe mi nis tas y queer
plan tean el tema de la fa mi lia desde pers pec ti vas di ver sas : en Ne tia‐ 
nas, Re me dios Zafra ana li za las ten sio nes entre las po si bi li da des y los
im pe di men tos que ge ne ra el tra ba jo on li ne y la fu sión de los es pa cios
fa mi liar y la bo ral para las mu je res; Glo ria An zal dúa en Bor der lands/La
Fron te ra: The New Mes ti za pre sen ta la fa mi lia como lo fa mi liar y «the
fa mily, the com mu nity and the tribe» como parte de la iden ti dad; en
su Ma ni fies to Cy borg, Donna Ha ra way es tu dia los cam bios so cia les –
la bo ra les, fa mi lia res – ge ne ra dos por las evo lu cio nes tec no ló gi cas de
los 80 y en su úl ti mo en sa yo Se guir con el pro ble ma pro mue ve víncu‐ 
los de pa ren tes co inau di tos.
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Las dis tin tas fi gu ras estético- conceptuales que pro po nen estos tex‐ 
tos im pul san una ex plo ra ción car to grá fi ca que ar ti cu la di rec ta men te
las no cio nes de gé ne ro y es pa cio. De hecho, la ocu pa ción de los di fe‐ 
ren tes es pa cios en la li te ra tu ra o el cine puede in di car el es ta tus de
seres mar gi na dos por gé ne ro, clase y raza, y el uso no ha bi tual de los
mis mos puede re sig ni fi car el ima gi na rio de la fa mi lia. Esta re fle xión
acer ca de la/s fa mi lia/s y el/los es pa cio/s se po dría ar ti cu lar a va rios
ni ve les, por ejem plo me dian te va rias mo da li da des: la ocu pa ción y la
se mán ti ca de estos es pa cios en la li te ra tu ra o el cine (Lot man), la
crea ción de nue vas car to gra fías trans fe mi nis tas (Pre cia do) o una re- 
territorialización de los es pa cios en los ima gi na rios a tra vés de pro‐ 
ce sos per for ma ti vos (Fischer- Lichte).

3

Se trata de su mar se a las re fle xio nes ac tua les sobre la te má ti ca de
la/s fa mi lia/s que tie nen lugar en ám bi tos cien tí fi cos (Adell, et al.,
2020); Beck- Gernsheim, 2022) y no- científicos (Ri chard, 2022 ; Vei ner
Schuc man, 2023) a par tir del es tu dio de las re la cio nes entre la fa mi lia
y el es pa cio: ¿cómo la fa mi lia se ins cri be en el es pa cio o cómo el es‐ 
pa cio in flu ye en la cons truc ción de la fa mi lia? Asi mis mo, nos in te re‐ 
sa re mos par ti cu lar men te por las fic cio nes que lle ven una mi ra da crí‐ 
ti ca hacia la fa mi lia nu clear he te ro se xual y pa triar cal y/o que pre sen‐ 
ten nue vos mo de los fa mi lia res.

4

Por otra parte, se trata de leer y/o re leer obras de es cri torxs y di rec‐ 
torxs la tio n ame ri canxs ac tua les cuyas pro duc cio nes com pro me ti das
son un ex ce len te campo de ex plo ra ción y re fle xión sobre te má ti cas
so cio po lí ti cas. De este modo, nues tras re fle xio nes par ti ci pa rán del
pro ce so de tejer car to gra fías trans fe mi nis tas di si den tes y di ná mi cas.

5

Los ar tícu los de este dos sier se cen tra rán en las pro duc cio nes li te ra‐ 
rias, ci ne ma to grá fi cas y fo to grá fi cas his pa no ame ri ca nas con tem po rá‐ 
neas (siglo XXI), todas ellas con si de ra das como me dios par ti cu lar‐ 
men te efi ca ces para de nun ciar las vio len cias, hacer vi si bles las re sis‐ 
ten cias, des ve lar se cre tos y, al mismo tiem po, ima gi nar y crear nue‐ 
vas for mas de fa mi lia.

6

En el pri mer ar tícu lo, Ca mi lle Back rea li za un aná li sis pro fun do de la
obra de Glo ria An zal dúa, en par ti cu lar de sus es cri tos sobre el cuer‐ 
po, la iden ti dad y la re sis ten cia den tro de las co mu ni da des mar gi na‐ 
das. A tra vés de un es tu dio de ta lla do de tex tos clave de la au to ra,
como Bor der lands y La Prie ta, ella exa mi na cómo An zal dúa cons tru ye
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una vi sión ra di cal de la iden ti dad, tanto per so nal como co lec ti va, que
atra vie sa y des di bu ja las fron te ras geo grá fi cas, cul tu ra les y se xua les.

Este ar tícu lo re sal ta las ten sio nes in ter nas que vive An zal dúa, atra pa‐ 
da entre su iden ti dad como mujer, su per te nen cia a la co mu ni dad
chi ca na y su se xua li dad queer, y cómo estos as pec tos se en tre la zan
para for mar una re sis ten cia al orden pa triar cal y co lo nial. En par ti cu‐ 
lar, la au to ra se en fo ca en la ma ne ra en que An zal dúa uti li za el cuer po
como un es pa cio de con tes ta ción: un "te rri to rio en gue rra" donde se
des plie gan es tra te gias de sub ver sión y reapro pia ción.

8

El texto tam bién abor da el tema del exi lio, tanto fí si co como sim bó li‐ 
co, que An zal dúa sufre de bi do a su iden ti dad se xual y su re cha zo a las
nor mas he te ro se xis tas y na cio na lis tas chi ca nas. Ca mi lle Back ex plo ra,
así, la no ción de "fa mi lia ele gi da" y el con cep to de Mundo Zurdo (el
"mundo de la iz quier da") que An zal dúa pro po ne como al ter na ti vas a
las es truc tu ras tra di cio na les de poder. Al re cha zar las for mas con ven‐ 
cio na les de iden ti dad y co mu ni dad, An zal dúa in vi ta a sus lec to res a
ima gi nar nue vas for mas de so li da ri dad y re sis ten cia, fun da das en la
di ver si dad, la in clu sión y la trans gre sión de fron te ras.

9

Me dian te esta lec tu ra crí ti ca de la obra de An zal dúa, Ca mi lle Back
sub ra ya la im por tan cia de la es cri tu ra como acto de re sis ten cia y
trans for ma ción, y de la co mu ni dad como un es pa cio de re in ven ción.
El ar tícu lo in vi ta, por tanto, a re fle xio nar sobre las po si bi li da des que
ofre ce la mar gi na li dad y la opre sión para crear nue vas for mas de sub‐ 
je ti vi dad y de co lec ti vi dad.

10

Por otro lado, el ar tícu lo de Ale jan dro Er bet ta se cen tra en la ma ne ra
en que los re cuer dos per so na les y co lec ti vos, tanto fa mi lia res como
his tó ri cos, con tri bu yen a re cons truir un pa sa do que no es li neal. En
este con tex to, el arte se con vier te en un medio clave para reu nir los
frag men tos dis per sos de esas me mo rias, crean do un es pa cio en el
que se en tre la zan y se re in ven tan. Er bet ta de fien de que la me mo ria
in di vi dual nunca está com ple ta, sino que se en ri que ce y se trans for‐ 
ma a par tir de los re la tos de los demás y sobre todo de la fa mi lia.

11

El foco de su obra ra di ca en la in fan cia, ese te rreno en el que la ino‐ 
cen cia y los trau mas his tó ri cos se cru zan, par ti cu lar men te a raíz de
su ex pe rien cia du ran te la dic ta du ra civíco- militar ar gen ti na (1976-
1983). Él ana li za cómo este pe rio do marcó a lxs niñxs, in clu so de ma‐

12



Familia(s): espacios y prácticas.

ne ra in di rec ta, a tra vés de la vio len cia y la falta de co mu ni ca ción en
las re la cio nes fa mi lia res y so cia les. Así, la bús que da de la in fan cia se
con vier te en un acto de re con ci lia ción con la his to ria, una his to ria
mar ca da por si len cios y se cre tos.

Ins pi ra do por la poe sía de Gas ton Ba che lard, el autor em plea el en‐ 
sue ño como he rra mien ta para re ima gi nar su in fan cia y re cons truir
una me mo ria flui da, que tras cien de el tiem po li neal. El arte se ma te‐ 
ria li za a tra vés de mon ta jes fo to grá fi cos y tex tos que yux ta po nen dis‐ 
tin tas tem po ra li da des, es ta ble cien do co ne xio nes entre ob je tos, lu ga‐ 
res y per so nas. Estos mon ta jes res ti tu yen víncu los in vi si bles, ofre‐ 
cien do una re con fi gu ra ción fic cio nal del pa sa do.

13

Ale jan dro Er bet ta cues tio na nues tra ma ne ra de re cor dar y de mues tra
que, aun que la me mo ria es sub je ti va, tiene la ca pa ci dad de re cons‐ 
truir una his to ria co lec ti va, de vol vien do vida a aque llo que el tiem po y
el ol vi do ha bían bo rra do.

14

He le na Gon zá lez de di ca su ar tícu lo a la no ve la his tó ri ca Fi nis te rre de
María Rosa Lojo, no ve la en que la au to ra ar gen ti na pro po ne una re‐ 
lec tu ra crí ti ca del pe rio do con ver ti do en hito na cio nal de la «Con‐ 
quis ta del de sier to».

15

La com ple tud del aná li sis de He le na Gon zá lez se basa en la mo vi li za‐ 
ción de las no cio nes de fa mi lia y de pa ren tes co, desde la pers pec ti va
de los es tu dios de gé ne ro y de co lo nia les, que hacen de guía en el es‐ 
tu dio de los dis tin tos ni ve les que van desde el aná li sis de com po nen‐ 
tes pre ci sos de la obra hasta una re fle xión abar ca do ra sobre el mo de‐ 
lo de la na ción ar gen ti na.

16

En la línea de las pro pues tas teó ri cas de María Rosa Lojo, He le na
Gon zá lez pre sen ta el gé ne ro de la no ve la his tó ri ca como una he rra‐ 
mien ta de re vi sión crí ti ca de la His to ria y de los mo de los nor ma ti vos.
A par tir de esas con si de ra cio nes teó ri cas que asien tan el po si cio na‐ 
mien to y la mi ra da adop ta da, He le na Gon zá lez pro ce de al aná li sis de
la pro ta go nis ta de la obra vista como «un su je to no pre vis to» (mujer,
mi gran te) que evo lu cio na hacia un po si cio na mien to de tráns fu ga de
sexo, gé ne ro y cul tu ra e im po ne un lugar de enun cia ción trans atlán ti‐ 
co que, al asen tar se den tro del marco de la fic ción his tó ri ca, per mi te
una mul ti pli ci dad que abre un «aba ni co de po si bi li da des en la de fi ni‐ 
ción de ten sio nes sal va je / ci vi li za do». No solo se opo nen dos mo de ‐
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los de fa mi lia (fa mi lia nu clear bur gue sa ; po li gi nia rankül) sino que,
como ana li za de ta lla da men te He le na Gon zá lez, se va lo ra, por una
parte, la po ten cia li dad de las mu je res solas (viu das y sol te ras con sol‐ 
ven cia eco nó mi ca) y se abre la po si bi li dad del pa ren tes co («kin»,
Donna Ha ra way) como mo de lo de re la ción, en base a los víncu los que
va te jien do Ro sa lind/Pre gun ta Siem pre en el marco de la ma ter ni dad
so cial y en su re la ción con el machi Mira Más Lejos que «se si túan en
el es pa cio de la frac tu ra de lo co lo nial». Asi mis mo, He le na Gon zá lez,
pro fun di za el aná li sis para ir de mos tran do cómo estas re pre sen ta cio‐ 
nes y re con fi gu ra cio nes lle van al cues tio na mien to de la de fi ni ción
misma de la na ción ar gen ti na.

En su ar tícu lo, Mar Or te ga y Mer ce des Or te ga pro po nen una re lec tu‐ 
ra ac tua li za da de la ya clá si ca no ve la de gé ne ro ur bano Los pa rien tes
de Ester (1978) del es cri tor co lom biano Luis Fayad.

18

En la in tro duc ción las in ves ti ga do ras pro ce den a una breve con tex‐ 
tua li za ción de la obra y a la pre sen ta ción del sis te ma de los per so na‐ 
jes, ambas ne ce sa rias para en ten der los aná li sis si guien tes. Des pués,
se cen tran en el aná li sis de las di ná mi cas gru pa les e in ter per so na les
que se van re con fi gu ran do en la no ve la. El acon te ci mien to clave, que
im pul sa di chas re con fi gu ra cio nes es la muer te re cien te de Ester, la
mujer de Gre go rio Ca me ro quien man te nía lejos a su pro pia fa mi lia
(los Ca lle jas) y que era un ele men to cen tral de la or ga ni za ción del nú‐ 
cleo fa mi liar de los Ca me ro.

19

Las in ves ti ga do ras iden ti fi can dos vi sio nes del mundo opues tas que
emer gen y se van en fren tan do en el pe rio do de cri sis que abar ca la
his to ria: una vi sión cí ni ca en car na da en los pa rien tes de la di fun ta
Ester, y otra ba sa da en la «men ti ra ro mán ti ca» a la que se afe rra Gre‐ 
go rio Ca me ro a pesar de su evi den te fallo.

20

Los dis tin tos mo de los fa mi lia res que con cre tan estas vi sio nes dan
lugar a la re pre sen ta ción de la «co mu ni dad tron cal», o «nú cleo con‐ 
tem po rá neo» por una parte re pre sen ta do por los Ca me ro y de la «co‐ 
mu ni dad tá ci ta» o «re pú bli ca de pa rien tes» por otra parte. Estos dos
mo de los di ver gen en dis tin tos as pec tos de ta lla da men te ana li za dos en
el ar tícu lo y que abar can no solo el en fren ta mien to de dos gru pos so‐ 
cia les en la his to ria sino tam bién, como lo de mues tran las in ves ti ga‐ 
do res, el cues tio na mien to más am plio de estas or ga ni za cio nes socio-
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 espacio-temporales que hacen eco a la his to ria re cien te de los modos
de (con-)vivir y ha bi tar el es pa cio en Bo go tá.

El es tu dio que pro po nen Mar Or te ga y Mer ce des Or te ga se nutre de
las he rra mien tas de la so cio crí ti ca y de las teo rías fe mi nis tas ac tua les
para fun da men tar un aná li sis del fra ca so de los mo de los de fa mi lia
clá si cos al en fren tar se a las pro ble má ti cas de la urbe mo der na do mi‐ 
na da por el mo de lo ca pi ta lis ta.

22

Hélène De vi lle pro po ne un ar tícu lo en el que un só li do te ji do teó ri co
ali men ta aná li sis mi nu cio sos de la fa mi lia en las no ve las El cuar to
mundo (1989), Los tra ba ja do res de la muer te (1998) e Im pues to a la
carne (2010). Em pie za de fi nien do de ma ne ra de ta lla da el tér mino «fa‐ 
mi lia nu clear» y con si de ran do el víncu lo entre dicho mo de lo y el pro‐ 
yec to de na ción oc ci den tal. Ade más, añade con si de ra cio nes acer ca
de las mar cas enun cia ti vas pro pias de la es cri tu ra de Dia me la Eltit: la
im por tan cia de la fa mi lia en los dis cur sos ofi cia les con tem po rá neos
de la es cri tu ra y pu bli ca ción de la obra, la con cien cia de la do mi na‐ 
ción mas cu li na im pe ran te en el campo li te ra rio, «la con cien cia de
Eltit de es cri bir desde un con tex to mar ca do por la ex pe rien cia de la
co lo nia li dad». Estas con si de ra cio nes fun da men tan el aná li sis en el
que Hélène De vi lle ahon da en va rias de las ope ra cio nes crí ti cas lle va‐ 
das a cabo por Dia me la Eltit en tres de sus no ve las.

23

Cada no ve la re pre sen ta con fi gu ra cio nes fa mi lia res dis tin tas que la in‐ 
ves ti ga do ra iden ti fi ca como va rian tes de la exa cer ba ción de las di ná‐ 
mi cas pa triar ca les. Hélène De vi lle pro ce de a un aná li sis mi nu cio so de
estas re pre sen ta cio nes de mos tran do pri me ro que Dia me la Eltit, en
Los tra ba ja do res de la muer te, pre sen ta fa mi lias nu clea res pa triar ca les
y opre si vas con las que re tra ta las di ná mi cas de do mi na ción in tra fa‐ 
mi lia res como eco a las re la cio nes glo ba les de poder. La in ves ti ga do ra
tam bién aboga a favor de la lec tu ra múl ti ple que per mi ten va rias de
las obras de Dia me la Eltit y evi den cia tres ni ve les de in ter pre ta ción
(una lec tu ra en clave co lo nial, otra en clave an ti au to ri ta ria y una ter‐ 
ce ra en clave an ti ca pi ta lis ta) en los que de sa rro lla un «re per to rio de
prác ti cas eman ci pa do ras» que toman en cuen ta tanto a los per so na‐ 
jes como la es cri tu ra misma. Ba sán do se en la ana lo gía entre la fa mi lia
y la na ción, Hélène De vi lle su gie re y de mues tra que los per so na jes
opri mi dos den tro del mo de lo fa mi liar (ma dres, hijos, hijas) cons ti tu‐ 
yen re sis ten cias que a su vez se pue den leer como ale go rías «de las
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re sis ten cias po si bles a los sis te mas de do mi na ción con tem po rá neos».
La lec tu ra que pro po ne la Hélène De vi lle teje asi mis mo víncu los entre
el ho me na je y la rei vin di ca ción de las lu chas fe mi nis tas pa sa das, una
mi ra da crí ti ca hacia el pre sen te y el deseo de un por ve nir menos
opre si vo.
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