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Conclusión

TEXTE

Pau tas para en ten der el re cur so a
la fa mi lia nu clear en la na rra ti va
de Eltit

¿Qué es la fa mi lia nu clear?

Lejos de ser uni ver sal y atem po ral, el mo de lo de fa mi lia nu clear for‐ 
ma do por una pa re ja he te ro se xual y su des cen den cia es una crea ción
oc ci den tal im pul sa da por la con fi gu ra ción del Estado- Moderno, que
se ex por ta a Amé ri ca la ti na como con se cuen cia del pro ce so co lo nial y
de la ex pan sión del ca pi ta lis mo a nivel mun dial. En el siglo XIX, pasa a
con ver tir se en es truc tu ra pre do mi nan te en las so cie da des mo der nas,
ya que la in dus tria li za ción de la eco no mía di fun de este mo de lo a es‐ 
tra tos y cla ses so cia les que hasta en ton ces pre sen ta ban for mas or ga‐ 
ni za ti vas más ex ten sas. La fa mi lia nu clear tam bién es un en tra ma do
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de enun cia dos, de re pre sen ta cio nes fa bri ca das por los dis cur sos do‐ 
mi nan tes. Según Olga Grau, la fa mi lia nu clear fun cio na como “es pa cio
de nor ma ti vi dad” (Grau, 1995, p. 59): es un mo de lo pro du ci do ma te‐ 
rial men te por el Es ta do me dian te me di das eco nó mi cas, so cia les y ju‐ 
rí di cas que le con fie ren re co no ci mien to legal, le gi ti mi dad sim bó li ca y
apoyo ma te rial. Aun que en la ac tua li dad las lu chas fe mi nis tas y LGTBI
han per mi ti do apor tar cam bios es truc tu ra les a la fa mi lia nu clear y di‐ 
ver si fi car los tipos de fa mi lia, con la in cor po ra ción de las mu je res al
mer ca do la bo ral, el de re cho al di vor cio, la nor ma li za ción de la con vi‐ 
ven cia fuera del ma tri mo nio y de la se pa ra ción o el re co no ci mien to
legal de las fa mi lias for ma das por pa re jas ho mo se xua les, el mo de lo de
fa mi lia nu clear sigue sien do he ge mó ni co en las so cie da des oc ci den‐ 
ta les y todos los mo de los al ter na ti vos que han sur gi do si guen pa de‐ 
cien do el mo no po lio ins ti tu cio nal de la fa mi lia nu clear tra di cio nal.

Fa mi lia y na ción : un víncu lo pro fun do
Para en ten der el re cur so a la ana lo gía familia- nación, tanto en los
dis cur sos ofi cia les como en los con tra dis cur sos, es im por tan te des ta‐ 
car las re la cio nes que unen ambos tér mi nos. Cabe se ña lar, pri me ro,
que el pro yec to de na ción que se es tre na en las so cie da des oc ci den‐ 
ta les mo der nas de pen de a nivel ma te rial de la fa mi lia. El tras la do de la
pro duc ción fuera del hogar im pli ca la ins ti tu cio na li za ción de una fa‐ 
mi lia de tipo nu clear re gi da por una es tric ta di vi sión del tra ba jo: tra‐ 
ba jo asa la ria do y so cia li za do para los hom bres; tra ba jo do més ti co,
ais la do y no- remunerado para las mu je res que de pen den eco nó mi ca‐ 
men te del padre de fa mi lia y se en cuen tran bajo su au to ri dad moral- 
legal. Ade más, la na ción mo der na tam bién de pen de de la fa mi lia a
nivel ideo ló gi co, ya que el nuevo mo de lo de fa mi lia en car ga a las mu‐ 
je res la tarea de trans mi tir los va lo res na cio na les. Como se ña la la crí‐ 
ti ca chi le na Carol Arcos He rre ra, “[l]as ma dres del Es ta do tie nen la
labor – el tra ba jo – de parir y cui dar el na ci mien to de la na ción”
(Arcos He rre ra, 2018, p.  30). Según ella, “el tra ba jo ma terno, desde
este des plie gue, pre ser va ría, nu tri ría y edu ca ría para la vida so cial en
la nueva na ción que se busca con for mar.” (Arcos He rre ra, 2018, p. 33).
Es en el seno de la fa mi lia donde se apren den, se trans mi ten y se in‐ 
te rio ri zan las re la cio nes de do mi na ción que es truc tu ran la na ción.
Exis te, por tanto, una re la ción de alian za e in ter de pen den cia entre
na ción y fa mi lia: la na ción fa bri ca la fa mi lia, y, a su vez, la fa mi lia fa ‐
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bri ca la na ción y re for zar las sig ni fi ca re for zar tam bién el orden ma te‐ 
rial y dis cur si vo en el que se in ser tan.

Apro xi ma ción al campo li te ra rio en el
que se in ser ta la na rra ti va de Dia me la
Eltit
La pri me ra marca enun cia ti va 1 que de ter mi na la es cri tu ra de Dia me la
Eltit es la im por tan cia de la fa mi lia en los dis cur sos ofi cia les. Eltit pu‐ 
bli ca su pri me ra no ve la, Lum pé ri ca en 1983, en un Chile en plena dic‐ 
ta du ra cívico- militar, en el que el poder ofi cial im po ne un dis cur so
uní vo co que en sal za los va lo res neo li be ra les, pa trió ti cos y pa triar ca‐ 
les y, según Ri chard, “con sa gra una mi to lo gía de la fa mi lia al ser vi cio
del tra di cio na lis mo ca tó li co” (Ri chard, 2007, p. 29). Pi no chet es eri gi‐ 
do en padre de la pa tria mien tras que las mu je res, asig na das al hogar,
son las guar dia nas y trans mi so ras de los va lo res na cio na les. Des pués
de la dic ta du ra, el mo de lo de fa mi lia nu clear sigue muy pre sen te. La
Tran si ción es or ques ta da desde el poder mi li tar, que in ten ta res trin‐ 
gir el al can ce de la de mo cra ti za ción de la so cie dad. Los go bier nos de
la Con cer ta ción, la coa li ción de iz quier da, cen tro iz quier da y cen tro
que de rro tó a Pi no chet en el ple bis ci to de 1988 con so li dan el mo de lo
neo li be ral que cons ti tuía el sello de la dic ta du ra chi le na, y que se basa
en la pri va ti za ción de todos los ser vi cios bá si cos. El Es ta do no cum ple
nin gu na fun ción so cial y por ello la fa mi lia nu clear cons ti tu ye el úl ti‐ 
mo re fu gio donde se ejer ce el tra ba jo de cui da do, y el ca pi ta lis mo la
ne ce si ta “como col chón, como amor ti gua dor […] como es pa cio ne ce‐ 
sa rio de se gu ri dad, de pro tec ción y de apoyo fren te a la du re za de la
vida co ti dia na, fuera de esos mar cos fa mi lia res” 2.

3

La se gun da marca enun cia ti va de la na rra ti va de Eltit es la con cien cia
de la do mi na ción mas cu li na que im pe ra en el es pa cio li te ra rio, una
con cien cia que Eltit com par te con una am plia es ce na li te ra ria pro ta‐ 
go ni za da por mu je res es cri to ras como Nadia Prado y Ma ri na Arra te,
las crí ti cas Car men Be ren guer, Nelly Ri chard y Ra quel Olea. En 1987,
aún en dic ta du ra mi li tar, jun tas or ga ni zan el pri mer Con gre so In ter‐ 
na cio nal de Li te ra tu ra Fe me ni na La ti no ame ri ca na “gesto inau gu ral,
ri tual de aper tu ra” (Be ren guer y Brito, 1990, p. 15) de una nueva es ce‐ 
na de pro duc ción li te ra ria y de re cep ción crí ti ca. Las au to ras allí reu‐ 
ni das se ña lan la mar gi na ción de las mu je res del es pa cio li te ra rio y la
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in vi si bi li za ción de sus pro duc cio nes, po nien do en tela de jui cios el
pos tu la do de “uni ver sa li dad” de la li te ra tu ra ca nó ni ca. Dia me la Eltit
de cla ra en el con gre so:

[C]on vo ca mos, por pri me ra vez en nues tro país, a una Con fe ren cia
en torno a la li te ra tu ra pro du ci da por mu je res la ti no ame ri ca nas y
esto con fi gu ra un gesto po lí ti co com ple jo di ri gi do a la his to ria como
poder, a la his to ria de la li te ra tu ra en cuyo am plio y sos te ni do re la to,
se ha tra za do una fina pero es tric ta di vi sión es pa cial, li mi tan te para
el cuer po tex tual fe me nino. (Eltit en Be ren guer, Brito y Eltit, 1990,
p. 16)

Las po nen tes van tra zan do el pro yec to común de in te rro gar la es pe‐ 
ci fi ci dad de la es cri tu ra de las mu je res en Amé ri ca la ti na, ha cien do
es pe cial hin ca pié en la no ción de “di fe ren cia”:

5

Inau gu rar ese es pa cio, es pa cio de es cri tu ra de mu je res la ti no ame ri ‐
ca nas, im pli ca, desde ya, ins ta lar la op ción y la pre gun ta, sobre un
cuer po se xua do y re co no ci do en una di fe ren cia ac ti va. Di- ferencia
en cla va da sobre un orden pe ri fé ri co y mar gi nal. Pe ri fé ri co, en cuan to
al te rri to rio en trans cur so, y, mar gi nal, por el lugar que ocupa este
grupo se xua do en el te rri to rio li te ra rio a exa mi nar. (Eltit en Be ren ‐
guer, Brito y Eltit, 1990, p. 15)

Tras de mos trar que la mar gi na ción de las mu je res del es pa cio li te ra‐ 
rio se sus ten ta en la ins tru men ta li za ción de una “su pues ta” di fe ren cia
bio ló gi ca que las re du ce al rol so cial de madre, las es cri to ras re sig ni‐ 
fi can dicha di fe ren cia para con ver tir la en una marca enun cia ti va di si‐ 
den te. Tam bién hay que tomar en cuen ta que, en aquel mo men to, el
con tex to in ter na cio nal está mar ca do por el auge de los contra- 
discursos, en par ti cu lar los dis cur sos fe mi nis tas. Todas las po nen tes
del Con gre so de San tia go in ter pe lan los de ba tes que agi tan la es ce na
fran ce sa y an glo sa jo na en torno a la cues tión de la es cri tu ra fe me ni na.
Dia lo gan con las fe mi nis tas di fe ren cia lis tas eu ro peas, y ape lan en
par ti cu lar la no ción de “se mióti ca” de Julia Kris te va para quien el res‐ 
ca te del víncu lo pri ma rio con la madre con lle va una po ten cia dis rup‐ 
ti va 3.

6

La ter ce ra marca enun cia ti va en la que me in tere sa ahon dar es la
con cien cia de Eltit de es cri bir desde un con tex to mar ca do por la ex ‐
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pe rien cia de la co lo nia li dad. Para ella, el ba ga je teó ri co fe mi nis ta que
pro ce de de los cen tros debe ser adap ta do al con tex to enun cia ti vo la‐ 
ti no ame ri cano: “[…] las es cri to ras la ti no ame ri ca nas de be mos rea li zar
un pro fun do y aten to tra ba jo de re fle xión, pre ca vién do nos de tras pa‐ 
sos li nea les y pre ci pi ta dos de mo de los fe mi nis tas in ter na cio na les, sin
con si de rar nues tra cul tu ra par ti cu lar y nues tro es pe cí fi co con tex to
so cial” (Eltit, 1991). Eltit des cri be el con tex to enun cia ti vo de las es cri‐ 
to ras la ti no ame ri ca nas re cu rrien do a la me tá fo ra fa mi liar para des en‐ 
mas ca rar la ac ción en tre la za da de vio len cia co lo nial y de la vio len cia
ma chis ta:

Re co no cien do que, qui zás, com par ti mos un padre común con las
mu je res de los paí ses de sa rro lla dos - padre europeo- , nues tra madre
es otra -la indígena-  y en esa otre dad aún no ex plo ra da, puede ra di ‐
car el eje para que la mujer se es ta blez ca en la his to ria la ti no ame ri ca ‐
na de modo per ma nen te e ilu mi na do para la nueva so cie dad que tan
ur gen te men te ne ce si ta del dis cur so, de los dis cur sos de la mujer, es
decir, de una ver da de ra de mo cra cia. (Eltit, 1991, p. 11)

Si la me tá fo ra de la fa mi lia es la que ali men ta, en el dis cur so co lo nial,
la ima gen de un mes ti za je con ce bi do como unión fér til de dos ci vi li‐ 
za cio nes, Eltit saca a luz la vio len cia en cu bier ta por este con cep to.
Para ello, re cu rre a la te má ti ca de vio la ción de la madre in dí ge na por
el padre eu ro peo para re pre sen tar la vio len cia –se xual, ra cis ta y eco‐ 
nó mi ca– que ca rac te ri zó la ex pan sión co lo nial y que el re la to his tó ri‐ 
co eu ro cen tra do se em pe ñó en ocul tar:

8

Nues tra his to ria, tra za da sobre una de rro ta te rri to rial al mundo in dí ‐
ge na, ha em pu ja do a esos an ces tros fuera del re la to, ins ta lan do, en
cam bio, la voz du pli ca da de la con quis ta, en el fé rreo tra ma do de la
his to ria. […] Esta an ti gua voz do mi nan te, in cu ba da ar te sa nal men te
en el cuer po de la mujer in dí ge na, ya vio la da, ya ob se cuen te, ya ate ‐
rra da, por ta do ra ma yo ri ta ria men te de la mo di fi ca ción ét ni ca y cul tu ‐
ral en nues tro con ti nen te, so me tió a las otras voces, voces in dí ge nas,
al es ta tu to de la in di gen cia ma ter na, y al mes ti za je, ne ce sa rio para el
re po bla mien to, al cerco lí mi te de la des per te nen cia his tó ri ca. (Eltit,
1991, p. 6)

Eltit ins cri be en el cuer po de las mu je res las vio len cias que fue ron
mar can do la his to ria del con ti nen te y de mues tra así su con cien cia
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aguda del sin gu lar modo en el que la he ri da co lo nial y las re la cio nes
de poder neo co lo nia les de ter mi nan la si tua ción de su bor di na ción de
las mu je res en Amé ri ca La ti na.

Va ria cio nes en torno a la fa mi lia
en tres no ve las de Eltit
En este es tu dio, nos cen tra re mos en tres no ve las de Eltit, cuya in tri ga
y es truc tu ra de ta lla re mos a con ti nua ción.

10

El cuar to mundo (1989), la fa mi lia es con for ma da por una pa re ja he te‐ 
ro se xual. A raíz de una vio la ción con yu gal, la madre queda em ba ra za‐ 
da de unxs ge melxs, una niña y un niño. Es el her mano ge me lo quien
abre el re la to. Asu mien do una vi sión cla ra men te mas cu li na, re co rre
las dis tin tas fases de la his to ria de su fa mi lia: la ges ta ción de lxs ge‐ 
melxs, el em ba ra zo ma terno y la dispu ta por el es pa cio en el útero
ma terno, su na ci mien to y él de su her ma na, los pri me ros años de vida
de ambxs, la lle ga da de su her ma na menor, María de Alava, hasta lle‐ 
gar a la di so lu ción de la fa mi lia, cuan do él ya es un ado les cen te. La di‐ 
vi sión del tra ba jo en la fa mi lia, las des igual da des, las vio len cias ma‐ 
chis tas así como el apren di za je de los roles de gé ne ro por el hijo y las
hijas cons ti tu yen un con jun to de ele men tos que per mi ten ins cri bir a
esta fa mi lia en una tra di ción pa triar cal. El mo men to bi sa gra de la no‐ 
ve la es la ex plo ra ción por la madre de una se xua li dad no- 
reproductiva fuera de su ma tri mo nio, pues pre ci pi ta la de sin te gra‐ 
ción de la fa mi lia. Este acon te ci mien to marca un punto de in fle xión
ya que abre la se gun da parte de la no ve la, na rra da por la her ma na ge‐ 
me la. En ella, ésta re la ta la huida de los pa dres fuera de la ciu dad para
evi tar la vergüenza y el es tig ma del adul te rio y des cri be tam bién la
emer gen cia de una re la ción nueva entre ella y su her mano, un víncu lo
eró ti co y di si den te que desem bo ca en la ges ta ción de una hija, cuyo
na ci mien to clau su ra el re la to: se trata de una no ve la lla ma da dia me la
eltit.

11

En Los tra ba ja do res de la muer te (1998), Dia me la Eltit re cu pe ra los có‐ 
di gos de la tra ge dia clá si ca para re vi si tar desde el Chile ac tual los
mitos de Medea y Edipo y ex po ner el ca rác ter des truc ti vo de la ideo‐ 
lo gía pa triar cal que im preg na el pen sa mien to oc ci den tal. En esta no‐ 
ve la tam bién la fa mi lia es nu clear: se com po ne de una pa re ja he te ro‐
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se xual y sus dos hijos va ro nes. Eltit des cri be a un padre vio len to y a
una madre alie na da por el tra ba jo re pro duc ti vo. El quie bre de la fa mi‐ 
lia se pro du ce cuan do el padre aban do na su fa mi lia ini cial para vivir
con otra. En ton ces, la madre pro gra ma su ven gan za. Ésta cons ti tu ye
el se gun do re la to, asu mi do por el el hijo mayor quien cuen ta como lo‐ 
ca li za a su her ma nas tra, la se du ce y fi nal men te la ase si na.

La no ve la Im pues to a la carne (2010) es la his to ria de una madre y una
hija que viven re clui das en un hos pi tal que tam bién es la na ción o el
país. La hija es ges ta da como con se cuen cia de la vio la ción de la
madre por los mé di cos del hos pi tal. Ambas com par ten un mismo
cuer po, al que los mé di cos in fli gen múl ti ples tra ta mien tos y ope ra‐ 
cio nes con el ob je ti vo de ven der sus ór ga nos y su san gre en el mer ca‐ 
do glo ba li za do.

13

Tra zar una epis te mo lo gía de la do mi na ‐
ción

La pri me ra ope ra ción crí ti ca que el re cur so a la fa mi lia per mi te lle var
a cabo es la de tra zar una epis te mo lo gía de la do mi na ción con el fin
de evi den ciar, ana li zar e his to ri zar los me ca nis mos en tre cru za dos de
los sis te mas opre si vos con tem po rá neos.

14

En efec to, Eltit des cri be a fa mi lias en las que las di ná mi cas del pa‐ 
triar ca do apa re cen exa cer ba das. En Los tra ba ja do res de la muer te se
exhi ben de ma ne ra ta jan te mu chos de los re sor tes de los que se vale
el pa triar ca do den tro de la fa mi lia nu clear, por ejem plo la ob je ti za ción
del cuer po de las mu je res a fines re pro duc ti vos, su ex plo ta ción me‐ 
dian te el tra ba jo do més ti co y de crian za, o las vio len cias ma chis tas
que ejer cen los pa dres den tro del hogar. La madre apa re ce ais la da,
en ce rra da en la casa con sus dos hijos, mien tras que el padre, tra ba ja
fuera, se des en tien de de sus res pon sa bi li da des edu ca ti vas y asume
com por ta mien tos con tro la do res y vio len tos, in sul tan do a dia rio a su
mujer y obli gán do la a man te ner re la cio nes se xua les con él. En la no‐ 
ve la, Dia me la Eltit ancla el peso del tra ba jo re pro duc ti vo en el cuer po
de la pro ta go nis ta, cuya es pal da se en cor va con for me pasan los años
de di ca dos a los cui da dos que ge ne ran “un des tro zo que ya sé que no
tiene re me dio” (Eltit, 1998, p. 98-99). La pro ta go nis ta ex pli ca cómo al
nacer su pri mer hijo, ella se en co gió de dos cen tí me tros y cómo
mien tras lo ama man ta ba, éste iba “bus can do en [ella], sa can do de
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[ella], algo más que su ali men to” (Eltit, 1998, p. 48). En un frag men to
par ti cu lar men te im pac tan te, la na rra do ra des cri be su pro pia di so lu‐ 
ción bajo los ata ques de los flui dos que pro ce den de sus hijos y de su
ma ri do:“[…] las no ches trans cu rrían entre los es pas mos de vó mi tos y
aun que me lim pia ra, allí es ta ban las dos gua guas hom bres y allí es ta ba
él para em pe zar todo de nuevo, para que en nin gún mo men to me li‐ 
bra ra de re ci bir sus lí qui dos y me ol vi da ra para siem pre de un olor
pro pio que al gu na vez me hu bie ra ema na do” (Eltit, 1998, p. 141). Cuan‐ 
do la na rra do ra evoca, re tros pec ti va men te los años que pasó junto
con su ma ri do en tre ga da al tra ba jo re pro duc ti vo, de cla ra con amar‐ 
gu ra: “Ocho años de gra tis” (Eltit, 1998, p. 151). Estos ejem plos mues‐ 
tran la fun ción ana lí ti ca y re ve la do ra que cum ple la na rra ti va de Eltit:
contribuyen a que la fa mi lia ya no apa rez ca como un ho ri zon te de‐ 
sea ble in cues tio na do sino como un es pa cio de opre sión y de vio len cia
para las mu je res y sus cria tu ras.

Des pués de ins ta lar estas fa mi lias nu clea res pa triar ca les y opre si vas,
Dia me la Eltit es ta ble ce un juego de co rres pon den cia entre las di ná‐ 
mi cas de do mi na ción in tra fa mi lia res y las re la cio nes glo ba les de
poder. Para ello, se vale de un pro ce so ale gó ri co que aso cia a la
madre con el con ti nen te la ti no ame ri cano mien tras que el padre o las
fi gu ras pa ter na les fun cio nan como re pre sen tan tes de Oc ci den te. En
las tres no ve las, la in tri ga se abre con la ges ta ción no de sea da de lxs
hijxs y sigue con el re la to de la lucha por la su per vi ven cia de la fa mi lia
en un con tex to de mar gi na ción so cial. Según Ber na di ta Lla nos, la in‐ 
tri ga fa mi liar en El cuar to mundo cons ti tu ye un es pe jo de la his to ria
la ti no ame ri ca na, pues “la pa re ja que for man el padre y la madre re mi‐ 
te y reite ra sim bó li ca men te la his to ria del co lo nia lis mo de Amé ri ca
La ti na y la con quis ta en tér mi nos de la con fi gu ra ción de un mo men to
fun da cio nal que cons ti tu ye una iden ti dad mes ti za, su da ca, po la ri za da,
y es cin di da entre la vio len cia mas cu li na y el sa cri fi cio fe me nino”
(Eltit, 2006, p. 114). En Im pues to a la carne, la madre, una mujer baja y
mo re na de sig na da como una “sub mu jer” (Eltit, 2010, p. 48), es vio la da
por un mé di co blan co ca rac te ri za do como “[e]l mé di co pri me ro o el
mé di co fun da dor (del te rri to rio)” (Eltit, 2010, p.  26). Cuan do nace la
niña ges ta da en esta vio la ción, la madre vuel ve a nacer junto con ella,
y a raíz de este se gun do na ci mien to, su cuer po se aloja den tro del
cuer po de su hija donde per ma ne ce atra pa do. Si se gui mos una lec tu‐
ra ale gó ri ca, la madre re pre sen ta ría a la Amé ri ca la ti na ori gi na ria
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mien tras que la hija sería una ale go ría de la na ción mes ti za que nace
de la unión for za da de las mu je res in dí ge nas y de los co lo nes. Madre e
hija nacen al mismo tiem po de ma ne ra a mos trar la vio len cia epis te‐ 
mo ló gi ca que en cu bre la idea de “des cu bri mien to de Amé ri ca” ya que,
en el re la to eu ro peo, lo que pre ce de la Con quis ta no me re ce ser na‐ 
rra do sino ser des trui do u ocul ta do, a ima gen del cuer po atro fia do de
la madre den tro del de la hija.

En Los tra ba ja do res de la muer te, lo que hace Dia me la Eltit es res ca tar
mo de los fa mi lia res que per ma ne cie ron ocul tos por los re la tos ofi cia‐ 
les. La an tro pó lo ga chi le na Sonia Mon te cino ex pli ca en Ma dres y
hua chos. Ale go rías del mes ti za je chi leno que la Con quis ta y la Co lo nia
pro vo ca ron la emer gen cia de un nuevo mo de lo fa mi liar, ge ne ra do por
la unión de una mujer in dí ge na y de un hom bre blan co: el bi no mio
madre/hua cho. Se pro du ce un arre ba to de la fi gu ra del padre y una
co lec ti vi za ción de la fun ción pa ter na. Es asu mi da por un grupo mas‐ 
cu lino, el de los es pa ño les, que no per te ne cen a la cé lu la fa mi liar pero
la so me ten a su au to ri dad. Mon te cino ex pli ca que los es pa ño les te‐ 
nían a me nu do una fa mi lia ofi cial y una des cen den cia le gí ti ma junto
con una mujer eu ro pea, sin em bar go si mul tá nea men te se guían te‐ 
nien do unio nes ile gí ti mas con mu je res in dí ge nas de las que na cían fa‐ 
mi lias con de na das al es tig ma y la in vi si bi li dad so cial. En la no ve la Los
tra ba ja do res de la muer te, el mo de lo fa mi liar re cuer da este bi no mio
madre- huacho. En efec to, el padre deja a su fa mi lia para irse a vivir a
Con cep ción con su otra fa mi lia, de clase so cial más alta. “[E]l dolor
del aban dono” pa terno” (Eltit, 1998, p. 74) ge ne ra un trau ma en el hijo
mayor que se ob se sio na con la nueva fa mi lia de su padre y busca
apro xi mar se a su her ma nas tra para di bu jar los con tor nos de la fi gu ra
pa ter na con fis ca da. La se du ce, le pide una y otra vez que le hable de
este padre, sin que ella sepa, al prin ci pio, que es de los dos, y acaba
ase si nán do la para cum plir la ven gan za or ques ta da por la madre y así
re pa rar el aban dono. Este ejem plo de re cu pe ra ción del bi no mio
madre- huacho evi den cia la fun ción res ca ta do ra y am plia do ra del
pro yec to li te ra rio de Eltit: de vuel ve al ima gi na rio co lec ti vo mo de los
que le fue ron arre ba ta dos por los re la tos na cio na les ofi cia les.
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Por otro lado, es in tere san te ob ser var que va rias no ve las se pres tan a
una lec tu ra múl ti ple, sin que exis ta una fron te ra clara entre los dis‐ 
tin tos ni ve les de in ter pre ta ción. En Im pues to a la carne, la vio la ción
de la madre se puede leer en clave co lo nial, como vio len cia fun da do ra
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de la na ción la ti no ame ri ca na, pero tam bién se puede leer en clave an‐ 
ti au to ri ta ria, al aso ciar este acon te ci mien to trau má ti co al Golpe de
Es ta do de 1973. En la no ve la, apa re ce un abun dan te lé xi co mi li tar: la
na rra do ra se re fie re a los mé di cos como al “con jun to de ge ne ra les”
que se or ga ni zan en una “junta mé di ca” que re cuer da a la “junta mi liar
de go bierno” que go ber nó Chile des pués del Golpe. Entre los ge ne ra‐ 
les, des ta ca uno que pa re ce re mi tir a Au gus to Pi no chet. “el mé di co
ge ne ral, en tu sias ma do con su cargo pero asi mé tri co como todos los
mé di cos ge ne ra les. Un ge ne ral. In com pe ten te. San gui na rio.” (Eltit,
2010, p. 91). Los mal tra tos in fli gi dos a la hija y a su madre re cuer dan
las vul ne ra cio nes de los de re chos hu ma nos per pe tra das bajo la dic ta‐ 
du ra: “Hemos ex pe ri men ta do en nues tro pro prio pe lle jo las te rri bles
re pre sio nes, las tor tu ras (cá lla te, cá lla te) y la cos tum bre his tó ri ca
para ador me cer y matar” (Eltit, 2010, p. 73). La de nun cia del sis te ma
ca pi ta lis ta cons ti tu ye un ter cer nivel de lec tu ra. En efec to, Im pues to a
la carne se pu bli ca en 2010, año del bi cen te na rio de la de cla ra ción de
in de pen den cia de Chile, una con me mo ra ción a la que la na rra do ra
alude en va rias oca sio nes. Con esta no ve la, Eltit se in te rro ga: ¿Se
puede con si de rar, dos cien tos años des pués de la in de pen den cia, que
el país se ha li be ra do real men te del yugo de las gran des po ten cias
mun dia les? Res pon de un no ta jan te y se em pe ña en re tra tar las nue‐ 
vas for mas de la su bor di na ción que im pe ran en Chile, en par ti cu lar la
su je ción a las leyes de la eco no mía neo li be ral, que des cri be como una
nueva co lo nia li dad. En efec to, en Im pues to a la carne, bajo el pre tex to
de cu rar las, los mé di cos man tie nen a las dos mu je res en ce rra das en
un hos pi tal en el que pro ce den al “pro lon ga do sa queo de [sus] ór ga‐ 
nos” (Eltit, 2010, p. 72), “unos ór ga nos (siem pre co lo ni za dos, nunca in‐ 
de pen dien tes)” (Eltit, 2010, p. 121), Venden la san gre y los ór ga nos de
las dos mu je res “en la tras tien da de un mer ca do des co no ci do pero
se gu ra men te de va lua do y tran si to rio” (Eltit, 2010, p. 66), lo que re mi te
al pi lla je de las ma te rias pri mas or ga ni za do por la eco no mía ex trac ti‐ 
vis ta. Las alu sio nes al ca pi ta lis mo neo li be ral y sus me ca nis mos de ac‐ 
ción re co rren el con jun to de la no ve la, y se en tre la zan con las re fe‐ 
ren cias a la Con quis ta o al Golpe de Es ta do. Así, crean do ecos y aso‐ 
cia cio nes, la na rra ti va el ti tia na teje puen tes in ter pre ta ti vos para pre‐ 
sen tar, desde una pers pec ti va de co lo nial, la Con quis ta como mo men‐ 
to inau gu ral de una vio len cia in in te rrum pi da que aún opera en la era
neo li be ral ac tual. El con ti nuum de la vio len cia apa re ce tam bién El
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cuar to mundo, no ve la en la que la hija menor pre sen ta al padre como
alia do de “la na ción más po de ro sa del mundo” que “cam bia ba de
nom bre cada siglo y re sur gía con una nueva ves ti du ra” (Eltit, 2010,
p.  219). La au to ra de mues tra con estos ejem plos que la do mi na ción
está es tre cha men te im bri ca da con la ex pre sión de la mas cu li ni dad
he ge mó ni ca, y que, por tanto, tra zar la his to ria de su bor di na ción de
su país y de su con ti nen te equi va le a tra zar la his to ria del pa triar ca do.

Tejer re sis ten cias
Si las fi gu ras pa ter na les son fi gu ras opre si vas, fren te a ellas, las ma‐ 
dres, los hijos, las hijas re pre sen tan las po si bles di si den cias. La ana lo‐ 
gía entre fa mi lia y na ción que es truc tu ra la obra na rra ti va de Dia me la
Eltit in vi ta a pen sar las re sis ten cias de estos per so na jes como ale go‐ 
rías de las re sis ten cias po si bles a los sis te mas de do mi na ción con‐ 
tem po rá neos. A tra vés de ellos, Eltit re co rre un re per to rio am plio de
prác ti cas que, desde los fe mi nis mos, abrie ron es pa cios de li ber tad.
Rinde ho me na je a lu chas pa sa das y ac tua les a la vez que di bu ja un ho‐ 
ri zon te para las lu chas fu tu ras, es bo zan do un mundo en el que sea
de sea ble vivir.
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Las pri me ras ope ra cio nes que evo ca re mos son las que pro du cen una
des es ta bi li za ción de la es truc tu ra fa mi liar sin tam po co per mi tir la
eman ci pa ción de fi ni ti va de sus miem bros. Una de las es tra te gias que
apa re ce en El cuar to mundo con sis te en rom per la su pues ta li nea li dad
entre el su je to y el rol so cial que le toca cum plir, para poner de re lie‐ 
ve las zonas de in ter mi ten cias e in te rrup cio nes. En esta no ve la, la
madre se en cuen tra en per ma nen te ne go cia ción con la ma ter ni dad, a
la que ac ce de de ma ne ra for za da, pues su pri mer em ba ra zo es con se‐ 
cuen cia de una vio la ción con yu gal. A lo largo de la no ve la, lleva una
re la ción com ple ja con el rol de madre, en la que se al ter nan fases de
dis tan cia, des ape go y apar ta mien to, y otras en la que abra za de ma‐ 
ne ra casi pa ró di ca el papel so cial que le in cum be. En todas ellas, exis‐ 
te, eso sí, un casi cons tan te des ajus te con la fun ción ma ter na nor ma‐ 
ti va. Tam bién son re le van tes las ten ta ti vas del per so na je de con quis‐ 
tar es pa cios de li ber tad man te nien do una apa ren te acep ta ción del
es pa cio asig na do. Por ejem plo, la madre apro ve cha los em ba ra zos y la
crian za para es ca par de la se xua li dad for za da por el ma ri do. Tam bién
pro cu ra ahu yen tar al padre fuera de la casa para cons truir una alian za
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con sus hijxs y con ver tir el hogar en un lugar se gu ro donde ella toma
sus pro prias de ci sio nes. Uno de los mo men tos de ci si vos de des en ca je
es cuan do la madre deja de nom brar a su hijo con el nom bre es co gi do
por el padre para re nom brar lo con un nom bre fe me nino: “Tú eres
María Chi pia” (Eltit, 1989, p. 158).

Ade más, en esta no ve la, Eltit en sa ya una es cri tu ra que busca re ver tir
la opo si ción bi na ria fe me nino/mas cu lino para con ver tir lo femino- 
materno en una fuer za di si den te que abre la po si bi li dad de una re la‐ 
ción con el mundo no me dia da por el Logos. El deseo, cen tral en el
fe mi nis mo de la di fe ren cia, tam bién es clave en el pro ce so eman ci pa‐ 
to rio que se re la ta en El cuar to mundo. Si la rup tu ra fa mi liar se pro‐ 
du ce des pués del adul te rio, lo que in vier te el des tino de la fa mi lia es
lo que ocu rre in me dia ta men te des pués: el padre sor pren de a la
madre con el aman te, se pro du ce una con fron ta ción entre los dos
hom bres du ran te la cual la mujer se queda sola: en ton ces su pla cer,
que ya no es in ter ve ni do por los hom bres, al can za un pa ro xis mo: “La
cara de mi madre se guía as cen dien do en un viaje fi ja men te cós mi co y
per so nal. Mi padre y el aman te pu die ron ob ser var, so bre co gi dos, el
clí max cris pa do en cada mi lí me tro de su ros tro” (Eltit, 1989, p. 206).
Una vez li be ra do el goce ma terno, ya no es po si ble se guir na rran do la
his to ria desde una pers pec ti va mas cu li na y ad vie ne li te ral men te la
“es cri tu ra fe me ni na”: se in te rrum pe la parte de la no ve la na rra da por
el hijo y se abre la na rra ción de la hija. Si este acon te ci mien to re vo lu‐ 
cio na la enun cia ción, sus efec tos son li mi ta dos para la pro ta go nis ta
que, gol pea da por el es tig ma del adul te rio, se ve con de na da al en cie‐ 
rro. La ac ción de la madre re vo lu cio na el re la to pero no des en ca de na
en una li be ra ción del per so na je a raíz de esta ac ción, lo que re ve la, a
nues tro jui cio, la vo lun tad de Eltit de re co no cer los apor tes y el po‐ 
ten cial trans for ma dor de las lu chas en fo ca das en el cuer po, el deseo
y la glo ri fi ca ción de la di fe ren cia, sub ra yan do a la vez sus lí mi tes en
un plano ma te rial.

21

Tanto en Im pues to a la carne como en El cuar to mundo, las hijas per‐ 
pe túan la lucha hon ran do a sus ma dres, ima gen que per mi te a la au‐ 
to ra tra zar una ge nea lo gía de las lu chas fe mi nis tas. En El cuar to
mundo, el punto de par ti da de la nueva fa mi lia que cons ti tu yen lxs
ge melxs es una con se cuen cia di rec ta de la ac ción ma ter na que pro‐ 
vo ca un cam bio en la enun cia ción. La ge me la re to ma la na rra ción y
en tre ga un re la to di si den te de la re sig ni fi ca ción de la re la ción fra ter ‐
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nal desde lo eró ti co. En Im pues to a la carne, la na rra do ra lucha ape‐ 
lan do al “ím pe tu anar quis ta que [l]e tras pa só [su] madre” (Eltit, 2010,
p. 31) y con si de ra que “la única se gu ri dad con la que con ta ba ra di ca ba
en man te ner en [ella] el cuer po de [su] madre. Ex pli ca: “En ten dí que
debía em pa par me de las ideas y los pro gra mas li ber ta rios que ella me
in cul ca ba” (Eltit, 2010, p.  99). El punto de in fle xión en la in tri ga se
pro du ce cuan do la pre sen cia de la madre en el cuer po de la hija se
con vier te en una fuer za: antes en co gi da y pe que ñi ta, la madre pasa a
ser uno de sus ór ga nos vi ta les: “Ahora com par te su li de raz go con el
co ra zón y los pul mo nes. Mi madre es mi ór gano más ex tra via do y el
más elo cuen te” (Eltit, 2010, p. 183). Otra es tra te gia ex plo ra da por Dia‐ 
me la Eltit es la cons truc ción de alian zas entre sub je ti vi da des mar gi‐ 
na das. En una en tre vis ta, la au to ra de cla ró: “Si a nivel sim bó li co, lo fe‐ 
me nino es aque llo opri mi do por el poder cen tral, me pa re ce lí ci to, en
pri me ra ins tan cia, ex ten der esa ca te go ría a aque llos gru pos que com‐ 
por tan esa con di ción, pues la con di ción de des am pa ro –ya a nivel
sim bó li co, ya a nivel ma te rial– no es pri va ti va sólo del cuer po (so cial y
bio ló gi co) de las mu je res” (Eltit, 2000, p. 182). En la se gun da parte de
la no ve la El cuar to mundo, asis ti mos a una re cu pe ra ción por lxs trxs
her manxs de la ca te go ría “su da ca”, pro ce so de la que la her ma na
menor, María de Álava, es ins ti ga do ra. En un pri mer mo men to, lxs ge‐ 
melxs pa re cen haber in te rio ri za do el es tig ma vin cu la do con su raza:
“María Chi pia y yo hemos na ci do por una mala ma nio bra de Dios”
(Eltit, 1989, p. 213); “ha sido nues tra mala con duc ta su da ca la que ha
pre ci pi ta do esta es pan to sa ca tás tro fe” (Eltit, 1989, p.  215), ex pli ca la
na rra do ra. En cam bio, María de Alava, se mues tra lú ci da desde el
prin ci pio sobre los me ca nis mos en los que se fun da men ta su in fe rio‐ 
ri za ción y re cha za cual quier in ten to de na tu ra li za ción. Ella no habla
de “raza su da ca” sino de “es tig ma su da ca” y lo pre sen ta como con se‐ 
cuen cia “[d]el ma le fi cio que [les] ha lan za do la na ción más po de ro sa
del mundo” (Eltit, 1989, p. 219). Pro po ne a sus her manxs trans for mar
el es tig ma en ho me na je: “Mi her ma na ocul tó su cara entre las manos
y dijo que un ho me na je nos po dría li be rar de fi ni ti va men te de la na‐ 
ción más po de ro sa del mundo” (Eltit, 1989, p. 219). Para ello, María de
Álava in vi ta a sus her manxs a par ti ci par de una ce re mo nia ri tual en fo‐ 
ca da en el cuer po, de “un baile sa gra do que mi ra ba di rec to a la tie rra,
en car na do y po si ble sólo en la tie rra que con te nía la per fec ción de
nues tros pies para que el cuer po er gui do pu die ra tren zar el uni ver so
y reha cer lo” (Eltit, 1989, p. 195). En este frag men to, el tér mino “su da‐
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ca” deja de ser una de sig na ción iden ti ta ria in fe rio ri zan te para con ver‐ 
tir se en so por te de una sub je ti vi dad po lí ti ca en lucha. La in ver sión
de fi ni ti va del es tig ma y su con ver sión en ho me na je sólo se vuel ve
efec ti va con la des truc ción de la fa mi lia ini cial y la emer gen cia de
otra nueva: “Us te des dis fru ta rán todo el es tig ma su da ca”, se ex cla ma
María de Álava a sus her manxs cuan do los pa dres ya han huido de la
casa. La cria tu ra que está por nacer, fruto de la unión de lxs ge melxs,
re pre sen ta la con cre ti za ción, la cul mi na ción de la in ver sión del es tig‐ 
ma: “No lle ga rá el niño para ser me nos pre cia do, no lle ga rá per dien do
de an te mano. El niño lucha por nacer, en cual quier ins tan te” (Eltit,
1989, p. 244).

Para ter mi nar esta ex plo ra ción del re per to rio de prác ti cas eman ci pa‐ 
do ras pre sen tes en la obra de Eltit, nos de ten dre mos en la abo li ción
de la fa mi lia. En efec to, hemos visto que el mo de lo de fa mi lia nu clear
pa triar cal fun cio na como me to ni mia de la na ción y es pe jo de las re la‐ 
cio nes glo ba les de poder. Por ello, la di so lu ción de la fa mi lia ini cial es
un paso obli ga do para la cons truc ción de nue vos nue vos pa ra dig mas
re la cio na les. En El cuar to mundo, tras hon rar a la madre y eva cuar al
padre, lxs ge melxs crean una alian za que se asien ta en la ho ri zon ta li‐ 
dad de un víncu lo fra ter nal que tiene el poder de de rro tar las opre‐ 
sio nes sis té mi cas: “sólo la fra ter ni dad podía poner en cri sis a esa na‐ 
ción” (Eltit, 1989, p.  224). Según la crí ti ca Nora Do mín guez, en El
cuar to mundo Eltit de fien de
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una fra ter ni dad nueva y po de ro sa, que ma ni fies ta el en tra ma do ca pi ‐
ta lis ta es ta ble ci do entre Es ta do, fa mi lia y se xua li dad, se ña la a la bio ‐
po lí ti ca como base de ese te ji do y exhi be a la li te ra tu ra como el es pa ‐
cio donde los hijos del in ces to se nom bran como “ma ni fies to”. De cla ‐
ra ción de ori gen que no niega a la madre, de cla ra ción de gue rra que
sitúa y en fo ca a los enemi gos, de cla ra ción de prin ci pios que hace del
hecho es té ti co un acto al mismo tiem po po lí ti co. (Do mín guez, 2003,
p. 72)

Esta nueva alian za se ca rac te ri za por un re cha zo de roles de gé ne ros
es ta bles. Así, en la se gun da parte del re la to, lxs ge melxs en sa yan re‐ 
pre sen ta cio nes tea tra les en las que abra zan roles de gé ne ro nor ma ti‐ 
vos desde la pa ro dia, lo que per mi te, me dian te una me ta lep sis, pre‐ 
sen tar la mi me sis de gé ne ro como ac tua ción per for ma ti va 4:
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Cuan do se aso ma ba el has tío, tomé otro papel, igual men te im pos ta ‐
do y banal. Me re ves tí de dis tan cia, apo ya da en la mi ra da es qui va y
en la iro nía de mis ges tos. Su mer gi da en la dis tan cia, cons truí para él
una in te rio ri dad en la que no me re co no cía, la in te rio ri dad que desde
siem pre él es pe ra ba, tibia, su mi sa y llena de ori fi cios, es pe ran do que
él me des tru ye ra. Re pre sen té en la pa re ja adul ta la pieza más frá gil y
de vas ta da. (…) Len ta men te el ritmo de aquel símil de co me dia me en ‐
ca ró con nues tra real na tu ra le za. Cuan do el ham bre se nos venía en ‐
ci ma, acabó nues tra ca pa ci dad de pa ro dia. (Eltit, 2010, p. 230).

Otro ri tual tras gre sor que ex plo ra la nueva pa re ja es el tra ves tis mo.
María Chi pia se apro pia de los ritos tra di cio nal men te aso cia dos a lo
fe me nino para abra zar un gé ne ro ca rac te ri za do por la flui dez: “ Me
pre sen ta fron tal su cara do ra da de ma qui lla je. […] [S]e ha ves ti do con
un traje que es el más lla ma ti vo que le queda. Su ca be za en vuel ta en
seda, sus pies des cal zos, sus ojos ma qui lla dos, sus cejas bri llan tes y
sus la bios en gra sa dos me dicen que es pe ra el mo men to del fes te jo”
(Eltit, 1989, p. 220). Eltit opone así a la ri gi dez de las iden ti da des ge‐ 
né ri cas nor ma ti vas el con cep to de tran si ti vi dad de gé ne ro que es so‐ 
por te para pen sar la com ple ji dad y la mo vi li dad de las iden ti da des. En
efec to, en una en tre vis ta re cien te, la au to ra de cla ró: “El her mano ge‐ 
me lo de mi no ve la es una fi gu ra trans y, aun que en ese mo men to yo
no tenía nom bre pre ci so para eso, pen sa ba en las iden ti da des fluc‐ 
tuan tes, mó vi les” (Eltit, 2023).
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En Im pues to a la carne, el lazo que elige la au to ra como nuevo pa ra‐ 
dig ma re la cio nal es el víncu lo madre- hija. La “alian za in di so lu ble”
entre madre e hija que ha per mi ti do su su per vi ven cia, se con vier te en
la base para res tau rar el con cep to de co mu ni dad: “En la pa tria de mi
cuer po o en la na ción de mi cuer po o en el te rri to rio de mi cuer po, mi
madre por fin es ta ble ció su co mu na. Se ins ta ló en una co mu na en mí
ro dea da de ór ga nos que se le van tan para pro tes tar por el es ta do de
su his to ria.” (Eltit, 2010, p. 183). Las pro ta go nis tas re sis ten a las vio len‐ 
cias su fri das con vir tien do el cuer po de la madre en ór gano vital de la
hija e in vi tan a las otras pa cien tes a unir se a su lucha: “En la co mu na
ra di ca la única po si bi li dad de poner en mar cha la pri me ra gran mu‐ 
tual del cuer po y des pués, con una es me ra da pre ci sión, or ga ni za ría‐ 
mos la gran mu tual de la san gre” (Eltit, 2010, p. 180). El cuer po com‐ 
par ti do de la madre- hija es un puen te ten di do para tejer una alian za
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so ro ra, la co mu na, uto pía po lí ti ca de una co mu ni dad que se aglu ti na
ya no en torno a la iden ti dad sino en torno a una con di ción de vul ne‐
ra bi li dad com par ti da, di bu jan do, en pa la bras de Rita Se ga to, un
mundo ca rac te ri za do por el “estar” y no el “ser” (Se ga to, 2023).

Con clu sión
Este re co rri do por la va rie dad de ope ra cio nes crí ti cas fe mi nis tas des‐ 
ple ga das por Dia me la Eltit mues tra las in men sas po ten cia li da des que
abarca el signo fa mi lia en su obra, que es a la vez la bo ra to rio de aná li‐ 
sis de los me ca nis mos de do mi na ción y es pa cio desde el cual ex plo rar
va rias es tra te gias de re sis ten cia. La abo li ción de la fa mi lia nu clear
per mi te ge ne rar nue vas uto pías para pen sar lo común ya no a par tir
de la su bor di na ción co lec ti va a una au to ri dad moral en car na da en el
padre, sino ape lan do a la po ten cia sim bó li ca de otros lazos fa mi lia res
es truc tu ra dos desde la ho ri zon ta li dad, la so li da ri dad y el cui da do
mutuo.
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Con una es cri tu ra que cum ple a veces una fun ción ana lí ti ca, otras
veces res ca ta do ra, pro po si ti va o utó pi ca, según el ob je ti vo po lí ti co
per se gui do, Eltit nos en se ña que la li te ra tu ra puede acom pa ñar o re‐ 
le var tanto el pen sa mien to fe mi nis ta de sa rro lla do por la teo ría, como
las lu chas lle va das a cabo desde el ac ti vis mo o las po lí ti cas ins ti tu cio‐ 
na les; in clu so, mu chas veces la li te ra tu ra se vuel ve an ti ci pa do ra y
con si gue abrir sen das aún no tran si ta das por otros cam pos del fe mi‐ 
nis mo.
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NOTES

1  Tomo pres ta da esta ex pre sión de Nelly Ri chard, que la em plea en su co‐ 
mu ni ca ción «  De la li te ra tu ra de mu je res a la tex tua li dad fe me ni na  ». Ver
Car men BE REN GUER, Eu ge nia BRITO et Dia me la ELTIT (Comp.), Es cri bir en los
bor des : con gre so in ter na cio nal de li te ra tu ra fe me ni na la ti no ame ri ca na 1987,
San tia go, Cuar to Pro pio, 1990, p. 50.

2  Son las pa la bras pro nun cia das por la ac ti vis ta y do cen te es pa ño la Justa
Mon te ro en la mesa “Neo li be ra lis mo, fa mi lia y de mo cra cia” del En cuen tro
In ter na cio nal Fe mi nis ta que tuvo lugar en Ma drid en fe bre ro de 2023. [http
s://www.you tu be.com/watch?v=bENi4cB9JoQ&t=3088s]

3  Ver Julia Kris te va. Seule une femme, La Tour d’Ai gues, Édi tions de l’Aube,
2007, p. 122-123.

Eltit, Dia me la, El cuar to mundo, Tres
no ve las, Mé xi co, Fondo de cul tu ra eco‐ 
nó mi ca, col. “Tie rra firme”, 2004 [Pri‐ 
me ra edi ción 1989].

Eltit, Dia me la, “Acer ca del hacer li te ra‐ 
rio”, Emer gen cias  : es cri tos sobre li te ra‐ 
tu ra, arte y po lí ti ca, San tia go, Pla ne‐
ta/Ariel, 2000.

Eltit, Dia me la, “Amé ri ca la ti na  : es cri bir
en los bor des”, Re vis ta de la Mujer La ti‐ 
no ame ri ca na  / latin Ame ri can Women
Ma ga zi ne, Van cou ver, Otoño 1991. [http
s://jour nals.lib.wa shing ton.edu/index.p
hp/aque la rre/ar ti cle/view/13281]

Eltit, Dia me la, “Las aris tas del con gre‐ 
so”, in Car men Be ren guer, Eu ge nia Brito
y Dia me la Eltit, comp. , Es cri bir en los
bor des  : con gre so in ter na cio nal de li te‐ 
ra tu ra fe me ni na la ti no ame ri ca na 1987,
San tia go, Cuar to Pro pio, 1990.

Grau, Olga, “Fa mi lia : un grito de fin de
siglo”, Pro po si cio nes, n 26  : Apro xi ma‐ 
cio nes a la fa mi lia, Edi cio nes SUR, Julio
1995. [https://www.si tio sur.cl/detalle- 

de-la-publicacion/?aproximaciones- a-l
a-familia]

Mon te cino Agui rre, Sonia, Ma dres y
hua chos. Ale go rías del mes ti za je chi leno,
San tia go de Chile, Ca ta lo nia, 2017.

Richard, Nelly, “Elip sis y metáforas”,
Márgenes e In stitu ciones. Arte en Chile
desde 1973, San ti ago, Edi ciones Metales
Pesa dos, 2007 [Primera edición 1986].

Richard, Nelly, “De la lit er atura de
mujeres a la tex tu al idad fe men ina” in
Car men Ber enguer, Eu genia Brito y
Dia mela Eltit (comp.), Es cribir en los
bordes : con greso in ter nacional de lit er‐ 
atura fe men ina lat inoamer ic ana 1987,
San ti ago, Cuarto Pro pio, 1990.

Segato, Rita, Con fer en cia de ci erre
“Fem in ismo y mujeres en dis puta por el
poder” del En cuen tro In ter nacional
Fem in ista, Mad rid, 26 de feb rero de
2023. [https://www.you tube.com/watc
h?v=08Kfas jRug4&ab_chan nel=Mi nis te‐ 
riode I gu ald ad]
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4  Sobre la per for ma ti vi dad del gé ne ro, son im pres cin di bles los apor tes de
Ju dith Butler en el libro Des ha cer el gé ne ro (Edi cio nes Pai dós, 2004).

RÉSUMÉS

Español
En este ar tícu lo, pro po ne mos ana li zar el tra ta mien to de la fa mi lia en al gu‐ 
nas obras de la es cri to ra chi le na con tem po rá nea Dia me la Eltit. For mu la re‐ 
mos a hi pó te sis de que la ima gen de la fa mi lia cons ti tu ye el so por te de una
pro pues ta po lí ti ca fe mi nis ta. Pre sen ta re mos pri me ro lo que en ten de mos
por fa mi lia nu clear, es decir una ins ti tu ción, un apa ra to ad mi nis tra ti vo de
dis ci pli na mien to, un dis cur so y una ideo lo gía, que se ge ne ra li zan con la ex‐ 
pan sión del ca pi ta lis mo pa triar cal y co lo nial. Des pués, ana li za re mos las dis‐ 
tin tas mar cas enun cia ti vas que de ter mi nan el pro yec to li te ra rio de Eltit; se
podrá así apre ciar la in ter de pen den cia entre el re cur so a la fa mi lia en la
obra de Eltit y su om ni pre sen cia en los in ter dis cur sos he ge mó ni cos con los
que va ne go cian do la au to ra. Nos aden tra re mos luego en la obra de Dia me la
Eltit y bus ca re mos dar cuen ta de las múl ti ples for mas que re vis te el signo
fa mi lia en sus no ve las. Para ello, pre sen ta re mos una lista no exhaus ti va de
ope ra cio nes crí ti cas fe mi nis tas que se des plie gan a par tir del re cur so es tra‐ 
té gi co al mo de lo de fa mi lia nu clear, para ana li zar sus me ca nis mos de ac‐ 
ción, abo lir lo o sus ti tuir lo por otras alian zas eman ci pa do ras.

Français
Dans cet ar ticle, nous pro po sons une étude du motif de la fa mille dans
quelques- unes des œuvres de l’au trice chi lienne contem po raine Dia me la
Eltit. Nous for mu lons l’hy po thèse selon la quelle le motif de la fa mille sert de
sup port pour construire un dis cours po li tique fé mi niste. Nous pré sen te rons
d’abord ce que nous en ten dons par fa mille nu cléaire, c’est- à-dire, une ins ti‐ 
tu tion, un ap pa reil ad mi nis tra tif de dis ci pli ne ment, un dis cours et une idéo‐ 
lo gie qui se gé né ra lisent avec l’ex pan sion du ca pi ta lisme pa triar cal et co lo‐ 
nial. En suite, nous ana ly se rons les dif fé rentes contraintes énon cia tives qui
dé ter minent le pro jet lit té raire d’Eltit. Nous pour rons ainsi rendre compte
de l’in ter dé pen dance entre le re cours à la fa mille chez Eltit et son om ni pré‐ 
sence dans les inter- discours hé gé mo niques avec les quelles l’au trice né go‐ 
cie. Puis, nous cher che rons, à tra vers l’étude de trois ro mans, à mettre en
lu mière les mul tiples di men sions que re couvrent le signe “fa mille” dans son
œuvre nar ra tive. Nous pré sen te rons à cette fin une liste non- exhaustive
d’opé ra tions cri tiques fé mi nistes qui se dé ploient à par tir de la ré fé rence
stra té gique au mo dèle de fa mille nu cléaire pour ana ly ser ses mé ca nismes
d’ac tion ou pour l’abo lir et le rem pla cer par d’autres al liances éman ci pa‐ 
trices.
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English
In this art icle, we pro pose a study of the fam ily motif in some of the works
of con tem por ary Chilean au thor Dia mela Eltit. We for mu late the hy po thesis
that the motif of the fam ily serves as a sup port for the con struc tion of a
fem in ist polit ical dis course. We begin by present ing what we mean by the
nuc lear fam ily, that is, an in sti tu tion, an ad min is trat ive ap par atus of dis cip‐ 
line, a dis course and an ideo logy that be came wide spread with the ex pan‐ 
sion of pat ri archal and co lo nial cap it al ism. We will then ana lyze the vari ous
enun ci at ive con straints that de term ine Eltit's lit er ary pro ject. This will en‐ 
able us to demon strate the in ter de pend ence between the use of the fam ily
motif in Eltit’s works and its om ni pres ence in the he ge monic inter- 
discourses with which the au thor ne go ti ates. Then, through the study of
three nov els, we will seek to high light the mul tiple di men sions covered by
the sign “fam ily” in her nar rat ive work. To this end, we will present a non- 
exhaustive list of fem in ist crit ical op er a tions that use the stra tegic ref er‐ 
ence to the nuc lear fam ily model to ana lyze its mech an isms of ac tion, or to
ab ol ish it and re place it with other eman cip at ory al li ances.
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