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PLAN

Introducción
Primer atajo: Puño y Letra
Segundo atajo: Signos Vitales
Conclusión

TEXTE

In tro duc ción
Re gre sar hacia ob je tos de es tu dio es ca sa men te abor da dos por la crí‐ 
ti ca como la en sa yís ti ca de Dia me la Eltit es un de sa fío para pen sar la
cul tu ra chi le na y del Cono Sur de ayer y de hoy. Sus es cri tos que con‐ 
si de ra ré en este es tu dio, a saber Puño y Letra (2005) y Sig nos vi ta les
(2008) 1 se ins cri ben en el sis te ma li te ra rio chi leno en una zona de la
re sis ten cia cul tu ral que co men zó en dic ta du ra luego en la Tran si ción
hasta nues tros días. Ambos mues tran los ca mi nos al ter na ti vos para
pen sar la re la ción arte- política, arte- vida, cen tro de las re fle xio nes
de la au to ra quien in te gra ra el Co lec ti vo de Ac cio nes de Arte, fun da do
en los mo men tos más cruen tos de la vio len cia dic ta to rial. Una es cri‐ 
tu ra dis rup ti va, que por fuera de los lí mi tes del ve ro sí mil rea lis ta, fue
con si de ra da por en ton ces «rara», «her mé ti ca», «di fí cil de en ten der»,
etc., ca li fi ca ti vos na tu ra li za dos y ama ña dos a su con di ción de mujer 2.
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Eltit pu bli ca en el in te rregno 2005-2008 ambos tex tos, cen tra les ya
que el tes ti mo nio Puño y Letra y los es cri tos de Sig nos Vi ta les cons ti‐ 
tu yen re fle xio nes donde lo tes ti mo nial, la his to ria, el cuer po y el
poder son uni da des de aná li sis in di so cia bles. Cabe se ña lar que este
matiz se ad vier te tam bién en su no ve lís ti ca, no solo en Lum pé ri ca de
1981 sino en las dos úl ti mas Im pues to a la carne y Sumar, cuya base
his tó ri ca en ambas re fie re a he chos cen tra les como el le van ta mien to
obre ro del sin di ca to de la carne, en 1905 y a otra a la em pre sa na cio‐ 
nal si de rúr gi ca Sumar en la dé ca da del 70. Sig nos Vi ta les, nó te se la
irra dia ción se mán ti ca del tí tu lo, es una com pi la ción de es cri tos; en
ellos frag men tos de tes ti mo nio se con ju gan con co lum nas de opi nión,
es cri tos cer ca nos a cla ses, po si ble men te las im par ti das en Chile y
EEUU, y lec tu ras para pre sen ta cio nes de li bros. Tanto en Puño y Letra
como en Sig nos Vi ta les es po si ble ad ver tir un plan de es cri tu ra en la
cual hacer li te ra tu ra e his to ria, si mul tá nea men te, im pli ca poner en
tela de jui cio el te rri to rio pri va ti vo de la fic ción solo para la li te ra tu ra.
Eltit eli gió el ca mino que la his to ria po si ti va negó a los ven ci dos, ca‐ 
mino que im pli ca dar voz a he chos y su je tos de nula vi si bi li dad. Así, el
tes ti mo nio se en tre mez cla y con fi gu ra junto con la en sa yís ti ca, los ar‐ 
tícu los, las co lum nas de opi nión un cor pus en el cual la pri me ra per‐ 
so na, el yo, ad quie re una acen tua da pre do mi nan cia. Eltit en ca li dad
de tes ti go de una es ce na ju rí di ca en Puño y Letra o Eltit cuya firma en
Sig nos Vi ta les está atra ve sa da por cons tan tes no solo te má ti cas sino
enun cia ti vas; cons tan tes que con for man un pro gra ma es té ti co que
atra vie sa y cues tio na el orden de es cri tu ra no solo de la pri me ra per‐ 
so na sino tam bién de cómo esta se po si cio na fren te al tiem po que le
tocó vivir. Los dos tex tos son for mas mes ti zas, es decir, se trata de
una poé ti ca que rompe las fron te ras de los gé ne ros y co lo ca a la es‐ 
cri tu ra y a la ins ti tu ción li te ra ria como es pa cio para re fle xio nar sobre
la his to ria y la cul tu ra chi le na 3. Estas emer gen como cons te la cio nes,
mó na das que de vuel ven en frag men tos las imá ge nes de Chile 4; si
Chile en el pre sen te en el que fue ron es cri tos los tex tos es la ima gen
del neo li be ra lis mo, es por que esa «aho ri dad» está ama ña da e in te‐ 
rrum pi da por el pa sa do. En con se cuen cia, sos ten go que las ca te go rías
ben ja mi nianas de cons te la ción e ima gen ha bi li tan una re fle xión en
dos di rec cio nes: en la po si bi li dad que brin dan para su pe rar la línea
pro gre si va del tiem po ya que ambas uni da des de aná li sis per mi ten
una mi ra da de los tex tos como mon ta je, es decir, una ima gen mi cro‐ 
ló gi ca, un frag men to que con den sa pa sa do, pre sen te y fu tu ro; por
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otra parte, ima gen y cons te la ción, en tanto pro ce di mien tos de la poé‐ 
ti ca el tia na, ver te bran su pro duc ción desde su pri me ra no ve la en
ade lan te ya que en Lum pé ri ca la fo to gra fía es cen tral para com pren‐ 
der la cul tu ra pan óp ti ca de la dic ta du ra chi le na. En esta sen ti do, la
me mo ria de Chile en sus es cri tos es te ji da desde el cuer po so cial; la
ima gen ben ja mi niana 5 ad quie re sen ti do para re fle xio nar en torno a la
obra de nues tra es cri to ra ya que ni el ángel del pro gre so du ran te el
au to ri ta ris mo ni la pro me sa de la Tran si ción, al elu dir la mi ra da hacia
el pa sa do, pu die ron mos trar la efi ca cia del de no mi na do «mi la gro chi‐ 
leno», enun cia do que hace re fe ren cia al pre sun to es ta do de bien es tar
li be ral (per mí ta se la pa ra do ja) im plan ta do du ran te la dic ta du ra y con‐ 
ti nua do hasta la ac tua li dad.

Pri mer atajo: Puño y Letra
La pri me ra pre sen ta ción sobre este texto fue en la Uni ver si dad de
San Fran cis co, en Quito, Ecua dor, en el marco del se mi na rio sobre Li‐ 
ber tad de Ex pre sión (2018); desde mi pers pec ti va es un texto cen tral
en el cor pus el tiano y al mismo tiem po es ca sa men te tra ba ja do, salvo
por Mó ni ca Ba rrien tos Oli va rez 6 y Laura Sca ra be lli 7. En Puño y Letra
Eltit re le va sus re fle xio nes re co gi das a modo de dis cur so de una ciu‐ 
da da na común, que asis te en ca li dad de tes ti go al jui cio de En ri que
Aran ci bia Cla vel, ex agen te de la DINA, de man da do en el 2000, en
Bue nos Aires como par tí ci pe cen tral en el aten ta do al Ge ne ral Car los
Prats y su es po sa Sofía Cuth bert en 1974, en la ca pi tal ar gen ti na 8. Las
re fle xio nes de la enun cia do ra, Dia me la Eltit co lo can en el cen tro un
modo al ter na ti vo de tra ba jar el gé ne ro de am plio re gis tro y di fu sión
en Amé ri ca La ti na cuya voz pri vi le gia da fue la de los ex de te ni dos por
cau sas po lí ti cas y li ga do a la iz quier da clá si ca chi le na, en el exi lio ex‐ 
terno 9, o bien en los lla ma dos tes ti mo nios de los «arre pen ti dos» en la
dé ca da de los no ven ta del siglo pa sa do y en Chile en este nuevo mi le‐ 
nio 10. En el texto de Eltit puede ad ver tir se una fuer te de cons truc ción
por que el gé ne ro pro du ce otra forma de me mo ria que ten drá como
fi na li dad des to ta li zar el dis cur so his tó ri co, pero tam bién las bases del
tes ti mo nio. La ciu da da na Eltit asis te en Bue nos Aires al pro ce so ju di‐ 
cial, y dia lo ga a tra vés de su es cri tu ra con lo que tanto Aran ci bia Cla‐ 
vel y su pa re ja, Hugo Zam be lli, ex po nen y dejan sen ta do en fojas ju rí‐ 
di cas, es pa cio de le gi ti mi dad de lo ex pre sa do en tér mi nos de ver dad.
Es in tere san te ad ver tir la im por tan cia de la voz de Eltit que, como
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ciu da da na, es cu cha y ob ser va los ges tos de las de cla ra cio nes, con lo
cual tam bién ella es tes ti go de lo que se ex pre sa ante el es tra do. Un
deseo de re gre sar al pa sa do desde el pre sen te a tra vés de las pa la bras
en el jui cio, se ins ti tu ye como forma de re vi si tar aque lla época del
opro bio. En este sen ti do, la me mo ria de la asis ten te, en con tra pun to
con la de los tes ti mo nian tes, cons tru ye otra ver sión de los he chos;
fren te al in te rro ga to rio, las dudas u os ci la cio nes de los de cla ran tes,
Eltit ela bo ra otra forma de es cri bir la his to ria a modo de me mo ria ac‐ 
tuan te; me mo ria que la re tro traen al pa sa do y la ha bi li ta a enun ciar
al gu nas re fle xio nes cer ca nas al otro ra Co lec ti vo de Ac cio nes de Artes.
Me re fie ro a la im por tan cia de la per for man ce y la tea tra li dad que
para la au to ra son parte de la es ce na ju rí di ca; de allí que las de cla ra‐ 
cio nes son con si de ra das como ac cting y el ám bi to ju di cial como una
per for man ce hecha de pa la bras que os ci lan entre la cons ta ta ción, la
duda y la ne ga ción.

Eltit asis tió sis te má ti ca men te al jui cio, es cu chó y tomó notas, trans‐ 
cri bió esas voces que con fi gu ra ron la his to ria más cruen ta de Chile y
sus víncu los con el Plan Cón dor. Ex pre sa Eltit en la Pre sen ta ción:

4

Desde otro lugar –y esto re sue na en mí de ma ne ra pri mor dial y sen ‐
si ble– el re co no ci mien to de la des truc ción hu ma na que oca sio nó la
dic ta du ra se en car nó en las víc ti mas más po de ro sas, más con no ta ‐
das, cuyas auras cir cu lan a tra vés de los ima gi na rios so cia les. Y en
este pro ce di mien to se vol vie ron in vi si bles los crí me nes y des apa ri ‐
cio nes de miles de ciu da da nos que se suman como meras ci fras o
sim ples nom bres en el me mo rial pú bli co de una ca tás tro fe, au sen tes
de sub je ti va ción, de re la tos que los res ti tu yan vivos, pa ra dó ji cos, de ‐
sean tes, bio grá fi cos 11.

Así el golpe de Es ta do chi leno de 1973 es un punto axial para abor dar
Puño y letra. Eltit re gre sa a un pa sa do atroz a tra vés de las pa la bras
de Aran ci bia Cla vel y luego de su pa re ja, un bai la rín ar gen tino de es‐ 
pec tácu los. «La me mo ria pan ta lla» 12, alu di da por la au to ra en Sig nos
Vi ta les, es aque lla que se con su me en los me dios ma si vos; es la me‐ 
mo ria es pec ta cu lar, vacua y el dis po si ti vo más acei ta do que posee el
ul tra ca pi ta lis mo chi leno. Zam be lli la en car na en el es tra do ar gen tino,
cuan do de con ti nuo men cio na su tra ba jo como bai la rín. La au to ra
con vier te en sig nos vi ta les los ges tos de Zam be lli col ma dos de re pe ti‐ 
cio nes, re pre gun tas, si len cios que con for man un ca mino os cu ra men ‐
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te es tra té gi co; ex pre sa el tes ti go: «mi vida siem pre se basó en el tea‐ 
tro, el tea tro, el tea tro» 13.

El sine qua non de un modo atroz de si len cios y com pli ci da des que‐ 
dan evi den cia dos a tra vés del juego de con tra pun tos na rra ti vos de
una es ce na en el tri bu nal y otra es ce na, la es cri tu ra que cons tru ye
Eltit desde el pró lo go en ade lan te. Según con sig na el pró lo go entre
los años 2003-2004 la au to ra pudo reu nir do cu men tos, es cu char cin‐ 
tas gra ba das de los tes ti mo nios, leer y se lec cio nar el ma te rial del jui‐ 
cio. De todo el cuer po do cu men tal reali zó un re cor te, pri vi le gió unos
de los tes ti mo nios cen tra les como es el de Zam be lli al que se aco pla
su voz como asis ten te al jui cio. La au to ra re crea el con jun to de emo‐ 
cio nes que dis pa ra lo na rra do y es ce ni fi ca do a modo de lec tu ra a
con tra pe lo. Si bien Eltit ya había pu bli ca do dos li bros tes ti mo nia les –
El padre mío (1989) y El in far to del alma (1994)– en Puño y letra in tro‐ 
du ce un tra ta mien to par ti cu lar del gé ne ro, lo re vuel ve por que hace
pasar por él como tanza de la me mo ria, el poder pen sar lo dicho por
los in vo lu cra dos como es ce na tea tral, mon ta je, act ting donde el dis‐ 
cur so y el cuer po están ahí para tes ti fi car , ju ra men tar y su pues ta‐ 
men te «decir la ver dad»; Mi chel Fou cault en La ver dad y las for mas
ju rí di cas (2003), texto al que re gre sa ré a pos te rio ri, pensó la pri me ra
como cons truc ción y Jac ques De rri da al ar chi vo como «mal», es decir,
en su ori gen y fi na li dad de pre ser va ción se ubica tam bién su muer te.

6

En esta di rec ción, la de cons truc ción del tes ti mo nio se con fi gu ra en la
pre sen cia de la ciu da da na Dia me la Eltit y las in ter ven cio nes de lo
dicho por los tes ti gos en la es ce na ju rí di ca. Esta com pi te en Puño y
letra con la voz el tia na y la pre sen cia de los fa mi lia res, la ma yo ría mu‐ 
je res; la fa mi lia de la víc ti ma (las hijas del ma tri mo nio Prats), la fa mi lia
del vic ti ma rio, la fa mi lia ju rí di ca, la fa mi lia pe rio dís ti ca, crean la at‐ 
mós fe ra de una per for man ce trá gi ca. En el año 2003 Eltit se ña ló que
los mo no po lios chi le nos in for ma cio na les ya sean te le vi si vos o la
pren sa es cri ta ac tua ron en con vi ven cia con los vic ti ma rios; esta op‐ 
ción de los me dios se ad vier te en los di ver sos do cu men ta les sobre la
par ti ci pa ción de em pre sa rios y de ca na les te le vi si vos en donde se re‐ 
pro du je ron los tes ti mo nios for za dos a pre sos po lí ti cos; el caso de la
di ri gen cia del MIR, y el de Karen Eitel, mi li tan te del Fren te Pa trió ti co
Ma nuel Ro drí guez, son ejem plos re ve la do res. Pero Eltit rea li za otra
tor sión del tes ti mo nio ya que sus re fle xio nes acer ca de cómo de ci dió
es cri bir acer ca de un hecho su ce di do a ter ce ros mues tran que la dic ‐
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ta du ra tam bién fue cí vi co mi li tar y la de mo cra cia otro mon ta je de la
dic ta du ra. No menos im por tan te, es arro jar una po si ble ex pli ca ción
acer ca de la elec ción del tes ti mo nio para po ten ciar la voz de los re‐ 
pre so res mi li ta res y ci vi les. Al cum plir se los 40 años del golpe mi li tar
en Chile, los me dios con for ma ron en el 2013 una com ple ja forma de
pre ser va ción de la me mo ria a par tir del ar chi vo de las con fe sio nes
dadas a co no cer como un es pec tácu lo. Pero cabe pre gun tar se con
qué ob je ti vo, sobre todo en el caso de los múl ti ples tes ti mo nios de la
CNN o TV Na cio nal. El ar chi vo del mal de los me dios fun cio nó como
fá bri ca de even tos, re cuer dos, lu ga res, imá ge nes, ex pe rien cias del su‐ 
fri mien to ofre ci dos para el con su mo ma si vo. Por otra parte, Eltit se
ade lan ta a cues tio nar este pro ce di mien to y para ello re cu rre a los do‐ 
cu men tos, a las tes ti fi ca cio nes, al cuer po legal, desde donde se ejer ce
la jus ti cia, para luego dia lo gi zar su punto de vista con las de cla ra cio‐ 
nes y las con clu sio nes que con for man el cuer po ju rí di co.

En Puño y letra pilas de do cu men tos reu ni dos por la jus ti cia sobre el
caso Prats cons ti tu yen el pór ti co para pen sar la me mo ria del ar chi vo
como hy póm ne ma. Ri car do Nava Mur cia ex pre sa al res pec to:

8

Es im por tan te, y éste será el se ña la mien to que hace De rri da, man te ‐
ner la dis tin ción entre me mo ria (mnéme) o re cuer do (anám ne sis) e
hy póm ne ma (el acto de re cor dar), pues todo ar chi vo es hi pom né mi ‐
co. En otras pa la bras, es su ple men to mne mo téc ni co de la me mo ria,
es aque llo que rea li za el acto de re cor dar, por tanto de con ser var,
pero que en tanto su ple men to, busca com pen sar una falta. El ar chi vo
mne mo téc ni co lucha con tra el ol vi do, así como la es cri tu ra busca
hacer pre sen te la voz ahí donde ésta no está. En con se cuen cia, el ar ‐
chi vo se cons ti tu ye como ma te ria li dad, hue lla e ins crip ción; pró te sis
de la me mo ria que busca exor ci zar la muer te 14.

Puño y Letra posee tres apar ta dos: «Pre sen ta ción» en donde se in jer‐ 
ta la carta del por en ton ces fla man te Ge ne ral del ejér ci to Au gus to Pi‐ 
no chet a Car los Prats, que data del 7 de se tiem bre de 1973, «Tex tual‐ 
men te. Con tra dic cio nes de Zam be lli. Cri men y fa rán du la» y «Ale ga‐ 
to», este úl ti ma toma las in ter ven cio nes de los abo ga dos de fen so res
de las hijas de Prats, Gui ller mo Jorge y Luis Mo reno Ocam po. La do‐ 
cu men ta ción ju rí di ca cons ti tui da por datos de fe chas, lu ga res, nom‐ 
bres con fi gu ra la hy póm ne ma que la voz y la es cri tu ra de Eltit in ter‐ 
fie re, la aden sa, pro po nien do leer las es can sio nes, los si len cios de la
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jus ti cia, de los tes ti gos y de la His to ria donde estas hue llas son parte
del cuer po me mo rís ti co. Eltit lee dicho cuer po, lo re cor ta como con‐ 
jun to de sig nos di se mi na dos de lo que se dice y lo que se desea ocul‐ 
tar. En este sen ti do, ar chi vo y la hue lla, tal como lo ex pre sa De rri da
son in di so cia bles:

Para mí hay hue lla desde el mo men to que hay ex pe rien cia, es decir,
re en vío a lo otro, di fe ren cia, re en vío a otra cosa, etc. Así, donde hay
ex pe rien cia, hay hue lla, y no hay ex pe rien cia sin hue lla. De modo que
todo es hue lla, no so la men te lo que es cri bo sobre el papel o lo que
grabo en una má qui na, sino que, cuan do hago esto, tal gesto, hay
hue lla. Hay un ras tro, re ten ción, pro ten ción y, así, re la ción con lo
otro, el otro, o en otro mo men to, otro lugar, re en vío a lo otro, hay
hue lla. […]. No hay ar chi vo sin poder po lí ti co 15.

La cita del fi ló so fo fran cés nos con du ce a otra re fle xión, la re fe ri da a
la re la ción entre hue lla y me mo ria. Si como ex pre sa De rri da no hay
ar chi vo sin hue lla es po si ble pos tu lar que no hay hue lla sin me mo ria.
Eltit deja cons tan cia por que en ca li dad de ciu da da na re cons tru ye,
re/pasa lo acon te ci do en su país. La traza dic ta to rial de los tes ti gos
del cri men del ma tri mo nio Prats re po ne frag men ta ria men te la dic ta‐ 
du ra chi le na y la hue lla de ja da en la ciu da da nía; en el apar ta do «Poder
ju di cial de la Na ción» Eltit re pi te, a modo de in sis ten cia me mo rio sa y
acer ca de Aran ci bia Cla vel, «pá ja ro de cuen tas», y ex pre sa:

10

Pero en este juego se ve ro con su ca ren cia de ser o, al revés, en su
deseo de al can zar una iden ti dad, fue pro du cien do una ca tás tro fe hu ‐
ma na. Du ran te ese pe río do un nú me ro con si de ra ble de chi le nos re ‐
fu gia dos en Ar gen ti na fue ron tor tu ra dos o eje cu ta dos o se per dió su
hue lla, con vir tién do se así en detenidos- desaparecidos en el país ve ‐
cino 16.

Así, el texto de Eltit de vie ne en tes ti mo nio ya que la au to ra fue tes ti go
del tiem po que le tocó vivir en dic ta du ra y del pre sen te: «y com pren‐ 
do que yo misma me he con ver ti do ahora en tes ti go del Jui cio. Una
entre otras, entre otros» 17. El acto de re cor dar como ciu da da na,
como mujer es un gesto im por tan te para Chile del nuevo mi le nio y
una res pues ta ante la des ciu da da ni za ción ma si va im pues ta por el ré‐ 
gi men mi li tar a la so cie dad chi le na en die ci sie te años de dic ta du ra y
con ti nua da en de mo cra cia; des ciu da da ni za ción ge ne ra li za da que im ‐
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pli có el si len cia mien to, den tro del cual la voz de la mujer quedó re‐ 
clui da al es pa cio fa mi liar 18; este ad quie re re le van cia en Puño y Letra
ya que la au to ra da im por tan cia a la va len tía de las mu je res de las fa‐ 
mi lias de las víc ti mas y del vic ti ma rio: «Ellas- las mujeres-  son las que
dan la cara» 19.

La Tran si ción De mo crá ti ca de la dé ca da del no ven ta del siglo pa sa do
fue presa de un cuer po legal, una ar chi vís ti ca que no re pu so la jus ti cia
fren te a los actos ve ja to rios ya que el nuevo go bierno con cer tó con
Au gus to Pi no chet la sa li da de la dic ta du ra hacia una de mo cra ti za ción
que licuó los he chos abe rran tes. En este sen ti do, Puño y letra tam bién
es una res pues ta a la neo li be ra li za ción de la me mo ria, con cer ta da con
el ré gi men pri me ro y en el nuevo mi le nio pues ta en los me dios ma si‐ 
vos que coop ta ron las de cla ra cio nes de los ve já me nes de un nú me ro
im por tan te de tes ti gos ya sean re pre so res como la voz de los ve ja dos.
Como con sig né más arri ba, esta di men sión pre sen tó una elo cuen te
com ple ji dad al cum plir se los 30 y los 40 años del golpe; en el 2013 los
me dios or ga ni za ron una serie de pro gra mas donde los ex de te ni dos,
fa mi lia res, ex agen tes ci vi les de la DINA, eran en tre vis ta dos con vir‐ 
tien do la ver dad de los he chos en un es pec tácu lo del ho rror; pre gun‐ 
tas y re pre gun tas de los pe rio dis tas acer ca de las vio la cio nes se xua les
a mu je res y hom bres quie nes con fe sa ban ante el pú bli co sus pa de ci‐ 
mien tos los con ver tían nue va men te en víc ti mas. Al tiem po que esa
es pec ta cu la ri za ción im pli có e im pli ca la au sen cia de una jus ti cia que
cas ti gue a quie nes fue ron par tí ci pes de vio la cio nes fla gran tes. En
este sen ti do, si el ar chi vo ju rí di co hizo jus ti cia a me dias, el ar chi vo
au dio vi sual y su uso se tor na ron en una zona com ple ja para ana li zar
ya que se pudo di fun dir lo su ce di do en el mundo en te ro, al tiem po
que se ba na li za ron los acon te ci mien tos cuan do el pe rio dis mo te le vi‐ 
si vo acu dió a los ve ja dos y a los vic ti ma rios que con for ma ron un ver‐ 
da de ro es pec tácu lo del ho rror. En esta di rec ción, Puño y Letra in ter‐ 
pe la a esa «me mo ria pan ta lla» y vi si bi li za las hue llas de otra, so te rra‐ 
da en la ex pe rien cia de la ciu da da na Dia me la Eltit.

12

Otro as pec to en torno a lo es pec ta cu lar que es im por tan te se ña lar es
el re cor te rea li za do por Eltit en su texto; dicho re cor te vi si bi li za el in‐ 
te rro ga to rio de Zam be lli, la con di ción es pec ta cu lar de su ori gen la bo‐ 
ral y «su» ver dad pues ta en dis cur so en el in te rro ga to rio; Fou cault
se ña la la im por tan cia que ad quie re la re la ción saber- poder cuyo
punto cen tral se ubica en la in da ga ción 20. Re sul ta re ve la dor que Eltit
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ponga el acen to en el ac cting de Zam be lli con sus omi sio nes y ol vi dos.
Para la na rra do ra el tes ti go sabe más de lo que ex pre sa; si los do cu‐ 
men tos re ca ba dos por los abo ga dos guar dan la acu sa ción a Aran ci bia
Cla vel, las de cla ra cio nes de Zam be lli in gre san en una zona gris de si‐ 
len cio, en la cual la hue lla de la ver dad de facto se quie re ocul tar de li‐ 
be ra da men te. A la pre gun ta acer ca de lo que puede ha cer se con una
fuen te do cu men tal como es el tes ti mo nio ca bría res pon der que de‐ 
pen de de quién lo ma ni pu le.

Por lo ex pre sa do más arri ba se ad vier te una ten sión entre el cuer po
do cu men tal, es cri to y lo dicho y ac tua do en la es ce na ju rí di ca por los
tes ti gos a modo de una co ra li dad trá gi ca. Leo nor Ar fuch re to ma las
re fle xio nes de Paul Ri co eur en torno al «giro na rra ti vo» para alu dir a
un «ter cer tiem po» pro pio de la na rra ción tes ti mo nial; tiem po donde
el pa sa do, lo acon te ci do, se pre sen ti za y se vi ven cia al mos trar, en
este caso, las hue llas de la dic ta du ra. Se trata en ton ces de pro vo car, a
par tir del acto de me mo ria, la con fron ta ción entre la bús que da de la
ver dad que rige el dis cur so ju rí di co, ver dad que in ten ta evi den ciar a
tra vés del in te rro ga to rio al tes ti go, y «la ver dad» que cons tru ye este
en base a gui ños, reite ra cio nes, ol vi dos, es decir, el ac cting mon ta do
en el es pa cio de la es ce na ju rí di ca, di men sión se ña la da por Eltit en
re fe ren cia al aman te de Aran ci bia Cla vel. Es decir, es ta mos fren te a
dos tea tros de ope ra cio nes: la es ce na en el jui cio y la vida tea tral de
Zam be lli, ambas se en tre cru zan y entre «usan» en su tes ti mo nio. En
ese cruce se teje la me mo ria a la que la ciu da da na Eltit in ter pe la e in‐ 
ter pre ta. Las in ter fe ren cias el tia nas a modo de re la to per so nal y
paralelo-  mien tras acon te ce el juicio-  son nodos de una me mo ria
per so nal, de la ex pe rien cia vi vi da por Eltit en dic ta du ra y luego en el
jui cio. En esta di rec ción, se cons tru yen en una in ter fa ce, en el in ter‐ 
va lo pasado- presente, a modo de re lam pa gueo ben ja mi niano.

14

Se gun do atajo: Sig nos Vi ta les
El nuevo mi le nio en la cul tu ra chi le na im pli ca un re en cuen tro con el
pa sa do y con la agen da de los DDHH. El caso de las de cla ra cio nes de
«el mo ci to» Jor ge lino Ver ga ra, per so nal civil de la DINA e in te gran te
del Cuar tel Lau ta ro y la pu bli ca ción de La danza de los cuer vos (2012),
del pe rio dis ta Ja vier Re bo lle do nos con du ce a ob ser var un nuevo es‐ 
ce na rio como fase pre pa ra to ria para el ani ver sa rio de los 40 años del
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Golpe. En el año 2008, Eltit reúne tex tos des per di ga dos en dia rios,
re vis tas, cla ses, con fe ren cias, co lum nas de opi nión en las cua les com‐ 
bi na el aná li sis li te ra rio con la opi nión po lí ti ca; el yo el tiano in sis te en
mos trar un mapa, una car to gra fía de un cú mu lo de preo cu pa cio nes
acer ca del diá lo go con los dis po si ti vos de poder, las tec no lo gías del
yo que ad quie ren den si dad co lec ti va, como si enun cia ra en nom bre
de un sec tor so cial, lo más vul ne ra dos por el «ul tra ca pi ta lis mo» 21; el
uso del enun cia do «nues tros cuer pos», por ejem plo, es una cons tan te
en este con jun to de es cri tos. A modo de ob se sión el cuer po como
blan co de los dis po si ti vos del poder au to ri ta rio se des pla za en frag‐ 
men tos a lo largo de los es cri tos, or de na do como plan de es cri tu ra y
an ti ci pa do por el pró lo go en cinco ca pí tu los sobre «li te ra tu ra, arte,
po lí ti ca». En este sen ti do, ambos tex tos el tia nos se en mar can en el
giro sub je ti vo que tomó fuer zas a me dia dos de los no ven ta del siglo
pa sa do pero que en la es cri tu ra de Eltit se con for mó en los ochen ta.
Entre Puño y letra y Sig nos Vi ta les es po si ble plan tear vasos co mu ni‐ 
can tes, es pe cial men te re fe ri dos a la exis ten cia de los cam pos de con‐ 
cen tra ción en Chile y al im pac to del año 1974 en la so cie dad civil,
cuan do ocu rre el ase si na to fuera de las fron te ras na cio na les de Car‐ 
los y Sofía Prats y la de ten ción de miem bros del MIR en Chile. Me in‐ 
tere sa res ca tar pun tual men te estos acon te ci mien tos y cómo tra ba ja
la au to ra el dato his tó ri co para con ver tir lo en nudo de re fle xión en
torno al im pac to en las sub je ti vi da des que tuvo la vio len cia dic ta to rial
como parte de la «má qui na Pi no chet» 22. Esta se con so li dó de modo
de fi ni ti vo en el año 74 e in vo lu cró tam bién la mano de obra dic ta to rial
to ma da de la so cie dad civil y la cons truc ción de un dis cur so que hizo
ta bu la rasa sobre cual quier sen ti do mi li tan te que cir cu la ra en el te ji do
so cial. Fue el año de ins ti tu cio na li za ción de la DINA con Ma nuel Con‐ 
tre ras y una os cu ra pa ci fi ca ción a par tir de la fun da ción del se gun do
Es ta do, el mi li tar. Pero hay una me mo ria del te rror, para la au to ra,
que a modo de má qui na se re pro du ce du ran te la Tran si ción sin cesar;
dicha má qui na posee múl ti ples for mas y es con du ci da por la de re cha
en de mo cra cia.

Eltit en Sig nos Vi ta les parte de la re la ción entre es cri tu ra y vida, entre
arte y vida, elude la his to ri ci dad li neal y toma imá ge nes, a modo de la
mi cro lo gía ben ja mi niana, para cons te lar el con jun to de es cri tos y una
de esas imá ge nes es la de la má qui na, alu di da más arri ba. Así co lo ca el
acen to el Tejas Ver des (1974), de Her nán Val dés para se ña lar la im por‐
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tan cia que tuvo el tes ti mo nio de un so bre vi vien te, pero fun da men tal‐ 
men te po ten cia la im por tan cia sobre el cuer po de quien ha pa de ci do
las tec no lo gías de la vio len cia en los cam pos de con cen tra ción. El yo
el tiano es el que le van ta la tapa de la his to ri ci dad ocul ta, la del cuer‐ 
po, en las mar cas del fas cis mo chi leno. Quizá la pre sen cia del «su je to
po pu lar» (Ibi dem: 100), como de no mi na Eltit, a la ciu da da nía pos ter‐ 
ga da y vi si bi li za da por la Uni dad Po pu lar y Sal va dor Allen de, sea la ar‐ 
ti cu la ción que vin cu la el pro yec to de es cri tu ra de Val dés en pri sión
con la poé ti ca de la au to ra ya que el «lum pe río» atra vie sa las di fe ren‐ 
tes fic cio nes desde la dé ca da del ochen ta en ade lan te. Es cri bir, ana li‐ 
zar, co men tar la li te ra tu ra pu bli ca da y re pu bli ca da luego del Golpe de
Es ta do es estar en un per ma nen te es ta do de me mo ria. El 2008 es el
mo men to de una «aho ri dad» en la cual es pre ci so pro ble ma ti zar la
me mo ria, no solo con los acon te ci mien tos tras pa sa dos a la li te ra tu ra
tes ti mo nial o hacer del tes ti mo nio otro gé ne ro di fe ren te al que cir cu‐ 
la en la cul tu ra, sino fun da men tal men te in ter pe lar la me mo ria de los
me dios ma si vos. De allí, que la au to ra re cu pe re un es cri to «La me mo‐ 
ria pan ta lla» del año 2003, pu bli ca do a pro pó si to de los 30 años del
golpe en Chile y lo in jer te en Sig nos Vi ta les. En dicho texto, el punto
axial lo cons ti tu ye la con so li da ción de una me mo ria de los me dios, a
modo de es ta lli do de imá ge nes para el con su mo ma si vo y de modo
se me jan te se re fie re en Puño y Letra. La so bre sa tu ra ción de la me mo‐ 
ria en los me dios es cohe ren te con la prác ti ca in di vi dua lis ta del mer‐ 
ca do; dicha so bre sa tu ra ción pro du ce en la re pe ti ción in ce san te el
can san cio de ver y la con se cuen te ano mia. La so bre sa tu ra ción es una
tec no lo gía de los me dios sobre la sub je ti vi dad de una nueva y de fi ni‐ 
ti va ciu da da nía que no es el su je to «pue blo» de Allen de, ni los lúm pe‐ 
nes ni los ve ja dos el tia nos sino una nueva clase cuya des cen den cia ha
de ci di do ol vi dar 23. Lo que se mues tra son solo al gu nos chis po rro teos,
flashes de me mo ria que cul mi na cuan do acaba el 11 de se tiem bre del
año 2003. Su je tos dó ci les fren te al go bierno que no aban do nó el neo‐ 
li be ra lis mo al cul mi nar la dic ta du ra, sino que acei tó los me ca nis mos
en el cual el ciu da dano alie na do, can sa do, ya no pien sa en la plus va lía,
ni con vier te la pa la bra en de ba te. Es otro ciu da dano ren di do ante la
ser vi dum bre del con su mo. En este sen ti do la li te ra tu ra de Eltit se ña la
las for mas su ti les de la má qui na Pi no chet, sin Pi no chet. La má qui na
Pi no chet es la ver sión ver ná cu la de la glo ba li za ción chi le na, en los
bor des del su je to con su mi dor se ubica la emer gen cia a modo de pús‐ 
tu la: la fi gu ra del de lin cuen te, pro duc ción del «ul tra ca pi ta lis mo»,
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gos Co mu ni ta rios», Re vis ta Ca te dral To ma da, vol. 7, n° 12, 2019.
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Eltit (1998-2018), San tia go, Cuar to Pro pio, 2018.
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dos agen tes de la DINA, Mi chel Town ley y Ma ria na Ca lle jas. Aran ci bia Cla vel
murió ase si na do de die ci sie te pu ña la das en CABA, en el año 2011 mien tras
go za ba de li ber tad con di cio nal.

9  Eltit res ca ta rá la obra de Her nán Val dés como se podrá ob ser var en este
es tu dio. Asi mis mo, cabe aco tar que las pri me ras re fle xio nes sobre el gé ne ro
pen sa do en la cul tu ra del ho rror chi leno pro vie nen de Her nán Vidal y René
Jara, ambos aca dé mi cos re si den tes en EEUU, desde el Golpe de 1973. Edi to‐ 
rial Mos qui to de Chile dio un im por tan te es pal da ra zo al tes ti mo nio du ran te
los no ven ta. Res ca to dos tex tos de Vidal pu bli ca dos en Po lí ti ca cul tu ral de la
me mo ria his tó ri ca y De re chos hu ma nos (1997) y Chile: Poé ti ca de la tor tu ra
po lí ti ca. San tia go de Chile (2000).

10  En un tramo pos te rior de este es tu dio me de ten go en estos ciu da da nos
quie nes tra ba ja ron para la dic ta du ra chi le na.

11  Dia me la Eltit, Puño y Letra, San tia go, Seix Ba rral, 2005, p. 14-15.

12  Dia me la Eltit, Sig nos Vi ta les. Es cri tos sobre li te ra tu ra, arte y po lí ti ca, San‐ 
tia go, Uni ver si dad Diego Por ta les, 2008, p. 101.

13  Dia me la Eltit, Sig nos Vi ta les, «Tex tual men te», p. 39

14  Ri car do Nava Mur cia, «El mal de ar chi vo en la es cri tu ra de la His to ria»,
His to ria y Gra fía, n  38, 2012, p. 102.

15  Jac ques De rri da, Artes de lo vi si ble (1979-2004), Es pa ña, Ella go, 2013,
p. 115.

16  Jac ques De rri da, Artes…, p. 29

17  Jac ques De rri da, Artes…, p. 34

18  La dic ta du ra marcó es pa cios y fron te ras. La mujer quedó re le ga da en el
hogar. Pero tam bién hubo pun tos de fuga como Ana Gon zá lez, Gladys
Marín, Car men Hertz, entre otras, que fue ron cen tra les en el pe di do de jus‐ 
ti cia.

19  Jac ques De rri da, Artes…, p. 27

20  Mi chel Fou cault, La ver dad y las for mas ju rí di cas, Bar ce lo na, Ge di sa,
2003, p. 92.
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23  Leo nor Ar fuch, La vida na rra da. Me mo ria, sub je ti vi dad y po lí ti ca, Villa
María, Edu vim, 2018.

24  Dia me la Eltit, Sig nos Vi ta les..., p. 110.

RÉSUMÉS

Español
Re gre sar hacia ob je tos de es tu dio es ca sa men te abor da dos por la crí ti ca
como la en sa yís ti ca de Dia me la Eltit es un de sa fío para pen sar la cul tu ra
chi le na y del Cono Sur de ayer y de hoy. Sus es cri tos que con si de ra ré en
este es tu dio, a saber, Puño y Letra (2005) y Sig nos vi ta les (2008) se ins cri ben
en el sis te ma li te ra rio chi leno en una zona de la re sis ten cia cul tu ral que co‐ 
men zó en dic ta du ra luego en la Tran si ción hasta nues tros días. Ambos
mues tran los ca mi nos al ter na ti vos para pen sar la re la ción arte- política,
arte- vida, cen tro de las re fle xio nes de la au to ra quien in te gra ra el Co lec ti vo
de Ac cio nes de Arte, fun da do en los mo men tos más cruen tos de la vio len cia
dic ta to rial.

English
Re turn ing to ob jects of study rarely ad dressed by crit ics such as the Dia‐ 
mela Eltit’s essay is a chal lenge to think about the Chilean and South ern
Cone cul ture of yes ter day and today. His writ ings that I will con sider in this
study, namely Puño y Letra (2005) and Si gnos vi tales (2008) are part of the
Chilean lit er ary sys tem in an area of the cul tural res ist ance that began in
the dic tat or ship then in the Trans ition to the present day. Both show al‐ 
tern at ive ways to think about the re la tion ship between art- politics, art- life,
cen ter of the re flec tions of the au thor who will in teg rate the Col lect ive of
Art Ac tions, foun ded in the blood i est mo ments of dic tat orial vi ol ence.

Français
Re ve nir vers des ob jets d’étude ra re ment abor dés par la cri tique, tels les es‐ 
sais de Dia me la Eltit est un défi qui per met de pen ser la culture chi lienne et
du Cône sud d’hier et d’au jourd’hui. Ses écrits que je consi dé re rai dans cette
étude, Puño y Letra (2005) et Si gnos vi tales (2008) s’ins crivent dans le sys‐ 
tème lit té raire chi lien dans une zone de ré sis tance cultu relle qui a com‐ 
men cé sous la dic ta ture puis au mo ment de la Tran si tion et qui se pro longe
jusqu’à nos jours. Les deux œuvres montrent les che mins al ter na tifs pour
pen ser la re la tion art- politique, art- vie, au centre des ré flexions de l’au teure
qui est membre du Col lec tif d’Ac tion d’Art, fondé dans les mo ments les plus
durs de la vio lence dic ta to riale.
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