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Al colocar el objeto cultural que identificamos con la designacibn de novela chilena
del siglo XX bajo la mirada retrospectiva que permite asumir el cercano desenlace de
nuestro siglo, se descubre con facilidad la presencia de cinco programas narrativos que,
cada uno a su turno, han marcado el desarrollo del gdnero desde las proximidades de 1900
en adelante. Considerados en su totalidad, estos cinco programas constituyen el modelo
que describe la dinamica del genero a lo largo de casi cien afios de su evolucion. Hasta
cierto punto, el esquema que se pretende delinear demuestra que las formas narrativas
actualizadas por la novela chilena durante el presente siglo iluminan una estructura moddlica
que, conservando diferencias especificas con el desarrollo del gdnero en otros paises,
constituye un paradigma aproximado del modo como ha evolucionado en general la novela
hispanoamericana del siglo XX.'

En Chile, al igual que en el resto de Hispanoamerica, el siglo XX se inaugura con la
hegemonia del programa de la novela de la descristalizacion impuesto por el naturalismo
literario. Iniciado a fines del siglo XIX, este programa asigna a Ia novela una utilidad
social especifica: colaborar al conocimiento y a Ia correccibn de los errores y desequilibrios
humanos y sociales que el novelista descubre en la realidad de sus lectores. Por eso, una
de las principales caracteristicas que asume el discurso narrativo es el alto grado de
transparencia con que pretende comunicar la imagen literaria de tal realidad. La novela
de la descristalizacion se funda asi sobre los criterios veristas caracteristicos de la novela
decimonbnica y mantiene vigente su propbsito de satisfacer las expectativas de lectores
para quienes la novela es un texto cuya lectura debe remitir Ia atencion del destinatario
hacia sus propias circunstancias y experiencias inmediatas, hacia su mundo de lectores.
La novela pretende convencer al lector de aquello, que en su discurso se afirma como
verdadero o como falso; de comprobar que las verdades comunicadas a travds de los
contenidos de la representacion son o deben ser consideradas las "autdnticas" verdades del
mundo del lector asi como las falsedades corresponden tambidn a errores caracteristicos
del contexto extraliterario. El texto narrativo adquiere de esta manera el prestigio de ser
una diseccion autorizada del comportamiento real, un texto que se ofrece al lector como

Jose Promis. "En torno a la nueva novela hispanoamericana: reubicacibn de un concepto". Chasqui.
Revista de literatura hispanoamericana 7.1 (1977).
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soluci6n de los problemas y desequilibrios de su vida cotidiana. El valor de la literatura no
radica primariamente en su estatuto artistico, sino en su carcter de documento, estudio o
anlisis sobre el momento social focalizado por el autor. El texto literario es entendido
ante todo como investigaci6n de la vida a distintos niveles socio-historicos o como estudio
psicol6gico de un tipo humano caracteristico.2

La sensibilidad naturalista vigente a comienzos de siglo asigna asi a la novela una
funci6n inequivocamente descristalizadora, (a) la cual se entiende como denuncia y
destrucci6n del carnkter falso y engafioso de las interpretaciones de la realidad y de las
consecuentes caracterizaciones de los motivos propuestas en el discurso narrativo de los
novelistas romdnticos de Ia segunda mitad del siglo XIX.3 Por lo tanto, el tdrmino
"romanticismo" y sus derivados se utilizan desde temprano en el lenguaje naturalista como
sin6nimos de falsedad, engaflo de los sentidos e ignorancia de las verdaderas normas
reguladoras del comportamiento. Consecuentemente, el discurso narrativo romantico se
convierte en el genotexto donde los narradores naturalistas encuentran sus asuntos y
repertorios de motivos. Asi, por ejemplo, en el discurso de uno de los textos fundadores
de este programa: Marianita (1885), de Vicente Grez, "lo romantico" aparece ya como
equivalente a un concepto libresco, anticuado y falso de los comportamientos humanos.
Laura, participante de la historia de amor funesto entre Marianita y Camilo, es descrita por
el narrador como una mujer que "posefa un falso y romfntico ideal de la vida, que a los
ojos poco perspicaces de sus amigos pasaba por Ia mis encantadora inocencia". El
comportamiento de Camilo, el anti-hdroe del relato que causarA la muerte de Marianita, es
interpretado por el narrador como manifestaci6n de la ignorancia de la vida que se produce
cuando la percepci6n de la realidad ha sido mediatizada por los falsos mitos romanticos.
Por eso sus amigos "exageraban sus actitudes romanticas y sus paseos a la luz de la luna,
y se burlaban de sus ternezas ya pasadas de moda y propias solo de un idilio a lo Pablo y
Virginia, pero de ninguna manera de un bachiller en humanidades, ya un poco crecido, de
la Universidad de Santiago".

Si bien es cierto que en los comienzos de este programa narrativo la intencion
descristalizadora se orienta de preferencia a denunciar los mitos romanticos del amor, muy
pronto adquiere cardcter de funcion dominante del relato. Los novelistas de comienzos de
siglo inician asi un proceso de descristalizacion que abarca todas las manifestaciones del
comportamiento social "~cristalizadas" por las erroneas percepciones de la realidad ofrecidas
en el discurso literario del romanticismo decimononico. Las "buenas costumbres" de la

sociedad burguesa de comienzos de siglo son descristalizadas patdticamente por el narrador
de Juana Lucero (1902), de Augusto D'Halmar. La funcion narrativa predominante de
Casa Grande (1908), de Luis Orrego Luco, es destruir no solo las cristalizadas

2 El 6nfasis que coloca la novela modernista en el carlicter artistico de su discurso pareceria desmentir
estas afirmaciones, pero la funcibn que se asigna dominantemente al texto corresponde a la
descristalizacion de una realidad mentida.
3En su significado mas ceflido, el termino "descristalizacion" se refiere especificamente al

procedimiento utilizado por los escritores naturalistas para destruir el modo en que los escritores
romfinticos hablan interpretado el proceso amoroso, y sobre el cual Stendhal teoriz6 en su ensayo
Del amor.
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preconcepciones de los j6venes sobre el amor, sino tambidn la falsa imagen de la
perfectibilidad social con que la burguesia de la 6poca percibia a la aristocracia, y su
equivocada creencia en el poder del dinero para obtener la felicidad. En este aspecto, el
discurso de Joaquin Edwards Bello se presenta como el gran descristalizador de los mitos
romisticos de fin de siglo. El texto de El roto (1920), por ejemplo, destruye la figura del
"roto" como simbolo nacionalista de los valores de la chilenidad y el de La chica del
Crillon (1935) desempefla una funci6n similar a la que exhibia Casa Grande, pero
focaliziSdose de preferencia en el mundo de los arribistas burgueses de Santiago. Por su
paste, Un perdido (1918), de Eduardo Barrios, constituye la descristalizacibn del mito
romintico de la energia individual y Zurzulita (1920), de Mariano Latorre, descristaliza la
imagen idilica de la naturaleza como espacio de bondad e ingenuidad moral.

A partir del momento en que la funcibn descristalizadora impuesta a la novela chilena
por el positivismo literario entra a su etapa de agotamiento histbrico -aproximadamente
a partir de la ddcada de las vanguardias- el genero se ha desarrollado a travds de cuatro
programas narrativos cuyas primeras manifestaciones han surgido entramadas con las
preferencias impuestas por el programa anterior, pero cuyos momentos de madurez exhiben
notas caracteristicas de indudable identidad hist6rica.4 El primer programa corresponde a
la novela delfundamento, programa que se genera como altemativa a los agotados sistemas

de interpretaci6n y a las formas narrativas que habia impuesto el pensamiento positivista.
En oposici6n al concepto documental y a la funci6n descristalizadora asumidas por la
narraci6n de base naturalista, la novela delfundamento responde a un concepto del genero
entendido como un "saber de salvacibn". El proceso narrativo adquiere la forma de una
indagaci6n lingtiistica que se orienta hacia el descubrimiento y la revelacion de profundos,
secretos y desconocidos conflictos individuales. Los narradores chilenos que inauguran
este programa se muestran unaiimes para descalificar a los grandes novelistas teliricos
como escritores incapaces de ver mis ally de los fen6menos que caian bajo su percepcion
inmediata, bajo el escrutinio de su mirada. Seguin Manuel Rojas, por ejemplo, cuyas
novelas constituyen sobresalientes modalidades de este programa, que un escritor se
declarase narrador costumbrista era una forma de autorreconocer sus menguadas capacidades
artisticas. Por esta razbn, durante la decada de los aflos treinta Manuel Rojas critic6 con
acritud la obra de Mariano Latorre -la figura mis prominente del llamado "criollismo"
chileno- porque descubria en su produccibn narrativa el arquetipo literario que rechazaba
de manera inapelable5s

En el programa impuesto por la novela delfundamento, los asuntos teluiricos de la

novela naturalista son ignorados o convertidos en motivos decoradores del espacio narrativo.
El medio deja de ser interpretado como el factor fundamental que determina el
comportamiento humano y a lo sumo se lo conserva como ambientacibn del conflicto. Por
esta razbn, la lectura de tales relatos dej6 insatisfechas. las expectativas de muchos criticos

4 El desarrollo de estos progranias narrativos se corresponde, aunque no absolutamente, con la
actividad de las sucesivas generaciones de escritores chilenos establecidas en La novela chilena.
Los mitos degradados, de Cedomil Goic, 1968 (5a edicibn) (Santiago: Editorial Universitaria, 1991).
5Manuel Rojas. De la poesia a la revolucidn (Santiago: Editorial Ercilla, 1938); El irbol siempre
verde (Santiago: Editorial Zig-Zag, 1960).
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positivistas y la percepci6n que tuvieron de estas novelas fue, en consecuencia, mas bien
confusa. Acostumbrados a la representaci6n naturalista de los conflictos teliricos, se
desorientaron at enfrentarse a textos que alteraban considerablenente lajeraiqufa que hasta
entonces habian exhibido los elementos de la estructura narrativa. Se acufl6entonces Ia
expresi6n neo-criollismo para referirse at conjunto de estas novelas, designacibn cuyo
prefijo "neo" no hacia otra cosa que ocultar la incapacidad del discurso critico de la dpoca
para responder adecuadamente a las nuevas expectativas de lectura que inauguraban tales
relatos.

La novela delfundamento rechaza las explicaciones positivistas sobre el sentido y el
destino del comportamiento humano, pero no propone ninguna altemativa. Su programa
se desarrolla en torno at motivo de la "btisqueda", continuando, en este aspecto, una
preferencia narrativa caracteristica de la novela modernista durante el periodo finisecuar.
Los personajes y narradores de este programa actuan at servicio de una funcibn indagatoria;
son elementos que el autor utiliza para rastrear los origenes, las causas, las ocultas razones
que permitan explicar los desequilibrios que los narradores descubren en Ia realidad
inmediata. En muchos casos son personajes transfugas, tat como ocurre, por ejemplo, en
relatos de Marta Brunet, donde los individuos abandonan determinados espacios creyendo
que en otro medio encontrartn las respuestas o los equilibrios que el espacio desechado no
les otorga. Su experiencia demuestra la inutilidad del desplazamiento espacial porque las
respuestas anheladas debieran buscarlas en el interior de la propia conciencia. En otros

casos, se trata de personajes marginales o vagabundos cuya precariedad individual no
alcanza a proyectarse hacia una situaci6n social totalizadora. En este sentido, la novela del
fundamento propone con frecuencia que la reconcitiacibn consigo mismo es el principal
requisito que el ser humano debe satisfacer como condicibn previa para descubrir su lugar
en el mundo, descubrimiento que no necesariamente significa escapar de la indefension o
Ia precariedad que marca a la existencia humana, sino compartirla a traves del encuentro
con el otro y de la solidaridad nacida del autdntico vinculo humano.

Como su nombre lo indica, el programa narrativo de la novela del fundamento se
orienta hacia la revelacion de los verdaderos y profundos factores que determinan y prestan
sentido a la existencia humana, pero at proyectar preferentemente su foco narrativo sobre
situaciones individuales especificas no llega a establecer un sistema general de interpretacion
como el que habia propuesto la novela de la descristalizacion. Debido a ello es que las
expectativas ofrecidas en muchas de sus historias quedan sin respuesta, situacibn que
determina los desenlaces abiertos de sus relatos, o sus soluciones elaboradas de acuerdo a
explicaciones metafisicas sobre el sentido del comportamiento humano.6

El segundo programa narrativo que marca el desarrollo de la novela chilena del siglo
XX corresponde a la novela del acoso, que se gener6 como altemnativa de las interpretaciones
ofrecidas por la novela del fundamento. Este programa concibe la existencia humana
como una situacibn de asedio permanente y proyecta su foco narrativo sobre dos conflictos
histbrico-sociales caracteristicos: el de la opresibn del proletariado en la sociedad capitalista

6 Entre los novelistas mis conocidos de este programa se pueden recordar los nombres de Marta
Brunet, Juan Emar, Vicente Huidobro, Diego Mufioz, Manuel Rojas, Carlos Sepulveda Leyton y
Maria Flora Yafiez.
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y el de la opresi6n de la mujer en la sociedad masculina. Ambos conflictos son interpretados
como manifestaciones hom6logas de una estructura historica comsn que la novela del
acoso representa a nivel artistico mediante una imagen circular de la existencia humana.
El centro de este circulo es identificado con la imagen de la familia proletaria o con in
imagen de la mujer, y encierra los valores que la perspectiva etica del narrador percibe
como autenticos. El entomo, por su parte, es el espncio donde radican los vaiores que esa
misma perspectiva define como faisos o degradados -es decir, inautnticos- y a los
cuales el narrador identifica con los comportamientos deshumanizados de la sociedad
capitalista o con las normas impuestas por el hombre para subyugar e incluso destruir in
expresi6n de ia naturaleza femenina esencial.

En el programa de la novela del acoso el sentido del comportamiento humano se
manifiesta en el esfuerzo con que el centro defiende la conservacion de sus valores contra
los ataques violentos e inciementes con que el entorno pretende destruirios. Ya sea que se
trate de los esfuerzos de los intereses capitalistas para quebrar la solidaridad del proletariado,
o de los esfuerzos de las normas sociales impuestas por los hombres para subyugar a la
mujer, el contacto entre ambos espacios es siempre representado como una situncion de
acoso permanente, de esfuerzo de dominio de una ciase social sobre otra clnse social o de
un sexo sobre el otro. Estos relatos proponen, sin embargo, que si bien ci centro vive
agobindo por el poder superior del entorno, su sobrevivencin, nunque dolorosa, es posible
en la medida en que el centro es capaz de mantener inciumes los valores autenticos que
conserva en su interior. El "acoso" es, pues, el motivo dominante de su programa narrativo.

La novela del acoso origina dos variantes narrativas caracteristicas de acuerdo a in
manern como es representado el centro de la realidad histdrica: in novela de tendencia
social y la novela femenina. Si bien es cierto que en ambas tendencias se percibe in
manifcstaci6n dc una perspectiva de tonos sombrios y dc un tempic de animo marcado por
un doioroso pesimismo, es en el discurso de la novela femenina de in dpocn donde se
enfatiza con frecuencia la desesperaci6n de la voz narrativealicontemplar cercenada
cualquier posibilidad de evasion o de triunfo pans sus protagonistas. Por lo mismo, in
(mica puerta de escape que muchas de estas novelas descubren pans la mujer que se asfixia
dentro dci sistema de normas de comportamiento impuesto por ci otro sexo, es ci
ensimismamiento, in ensoflncion o, incluso, in muerte.7

El tercer programa narrativo que ha dominado ci espacio de in novela chilena durante
ci siglo XX comienza a gestarse al promediar in mitad del siglo y toma cuerpo durante los
afios que in critica literaria ha caracterizado -pana bien o pana mal- como ci periodo del

"boom" de in noveln hispanoamericana. Es un programa que manifiesta desde sus comienzos
una actitud de radical antagonismo tanto hacin las ofertas narrativas de In novela del

fundamento como hacia las de in novela del acoso. Varios destacados narradores chilenos
cuyos relatos contribuyeron a configurar este nuevo programs io justificaron en in ddcada
de los afios cincuenta como un sistema de preferencias que se originaba en ci desencanto,
ei escepticismo y in angustin con que los jovenes escritores de esos aflos percibian ci

Los representantes mniss conocidos de ia novela del acoso han sido Fernando Alegria, Daniel Belmar,
Maria Luisa Bombal, Oscar Castro, Francisco Coloane, Cals Droguett, Juan Godoy, Nicomedes
Guzman, Reinaldo Lomboy, Chela Reyes, Volodia Teitemboim y Maria Flora Ydflez.
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desarrollo hist6rico de su realidad politico-social inmediata, de la realidad continental y de
la realidad de Occidente. Debido a ello es que en el mundo imaginario de esta novela, la
realidad vive un proceso de descalabro y desmoronamiento irreversibles. Pero a la vez,
tambien este programa narrativo surge como consecuencia de la desconfianza y descrddito
hacia las formas narrativas que de dicha situaci6n hist6rica se habian generado. 8

Asi, el programa de la novela del escepticismo surge como consecuencia de un nuevo
sistema de intereses narrativos que focaliza la representaci6n literaria en imdgenes ag6nicas
de la existencia humana-individual y socialmente considerada- pero adem6s es tambien
el resultado de un concepto del relato que enfatiza su condici6n de estructura artistica del
lenguaje. Enrique Lafourcade ha dicho en mds de una oportunidad que para los nuevos
novelistas chilenos de los aos cincuenta la obra literaria era, ante todo, un objeto estdtico
cuyo valor representacional y artistico depende dominantemente de su propia construcci6n;
es una novela del lenguaje puesta al servicio de representar Ia agonia existencial del ser
humano contemporaneo. 9

La lectura de los primeros relatos producidos por ia novela del escepticismo condujo
al discurso critico de la dpoca a definir este programa como una manifestaci6n de novela
"urbana" o "citadina", debido principalmente a que la representaci6n tradicional de los
ambientes rurales y de los conflictos campesinos habia dejado paso al interds por representar
de preferencia los problemas existenciales de la alta burguesia santiaguina. A la luz con
que los ilumina la perspectiva escdptica de la mayoria de sus narradores, tals conflictos
asumen por lo general Ia forma de procesos de agonia irrecuperables. La mayor parte de
los personajes presentados en esta novela constituyen una galera de seres exhaustos, ddbiles,
o desquiciados, quienes tratan infructuosamente de obtener una iltima posibilidad de
recuperaci6n vital despuds de haber malgastado todas sus oportunidades anteriores. El
estancamiento existencial es una de las notas mls acentuadas de su conciencia, caracteristica
que puede liegar a manifestarse en inmovilidad fisica o en tortuosidades mentales que
crean imdgenes andlogas y reversibles, pero siempre andmicas, decadentes e, incluso,
pesadillescas, del espacio en que se desenvuelven.

Consecuentemente, la "caida" y Ia "nostalgia del paraiso perdido" son dos de los
motivos narrativos mds caracteristicos de esta novela. Narradores y personajes viven
tratando de recuperar determinados espacios a los que su conciencia decrdpita les confiere
el prestigio de desaparecidos mundos de felicidad. La infructuosidad de sus esfuerzos
determina que los relatos se cierren por lo general con secuencias narrativas que aluden al
fracaso, la derrota y el definitivo desaparecimiento de toda esperanza. La posibilidad de
cambio o de transformaci6n est. ausente de este sistema de preferencias; salvo en ciertas

'Giaconi, Claudio. "Una experiencia literaria", Atenea 380-381 (1958); Poblete Varas, Hemnin,
"Novelistas de hoy", Atenea 389 (1960). La mas completa informacibn sobre el polemico surgimiento
de este programa narrativo se encuentra en el texto del profesor Eduardo Godoy Gallardo: La
generacion del SO en Chile. Historia de un movimiento literarlo (Narrativa) (Santiago de Chile:
Editorial La Noria, 1991).
9Lafourcade, Enrique. Antologia del nuevo cuento en Chile (Santiago, 1954); "La generacion del

50. Apuntes para una mitologla", Cuadernos Americanos XXI, cxciii, 4 (1962).
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excepciones, ni siquiera la redenci6n constituye una altemativa dentro de las opciones
ofrecidas por el discurso narrativo.10

A fines de la ddcada de los afios sesenta, un nuevo proyecto narrativo en abierto y
declarado antagonismo con el sistema de preferencias de la novela entonces dominante, es
decir, de la novela del escepticismo, comienza a desarrollarse en Chile. Este proyecto nace
de un esfuerzo consciente para superar las actitudes y los motivos literarios impuestos por
el agonismo existencial de aqudlla. El escepticismo, la desorientacion vital, el desesperado
anhelo de reencontrar inexistentes paraisos perdidos, la pdrdida de la voluntad o el
sentimiento de caida irrecuperable frente a un mundo del cual han desaparecido los 6rdenes
protectores, formaban un codigo de preferencias narrativas que los nuevos relatos rechazan
de piano. En su lugar, se pretende fundar un discurso narrativo originado en la voluntad
para colocar la literatura al servicio de la representacion de una dpica cotidiana donde
reaparece la confianza en las capacidades individuales y colectivas para instalarse
triunfalmente en el mundo y construir una sociedad mejor. El nuevo programa narrativo
se autodefine por lo tanto como un esfuerzo desacralizador de los esquemas impuestos por

la novela del escepticismo. A diferencia de dsta, ofrece una confiada actitud de optimismo
para superar los obstiiculos inmediatos, impulsa una nueva dtica a travds de la recuperacion
de los placeres sensoriales, descubre en los modos cotidianos de comportamiento un
repertorio favorito de asuntos literarios, recupera para el discurso una funcionalidad
dominantemente narrativa a! despojarlo de sus connotaciones de pesimismo existencial, e
introduce en el lenguaje un vocabulario coloquial cargado de expresiones de intensa vitalidad
cotidiana. Sus proposiciones manifiestan, sin duda alguna, el optimismo con que muchos
chilenos vivian el momento historico de renovaci6n social y politica que se comenzaba a
experimentar en Chile a fines de esa ddcada."

El programa de la novela de la desacralizacion se vio dolorosamente interrumpido en
el interior del pais por el golpe de Estado de 1973. Mientras que numerosos escritores que
lo representaban debieron salir al exilio, la producci6n narrativa de los demas fue silenciada
o cercenada por la suspension de la libertad de expresion y por la vigilancia de la censura
de libros impuesta por la dictadura chilena. Sin embargo, el programa pronto se reanud6
con la publicacion de novelas chilenas en el extranjero y su desarrollo se vio tambidn
favorecido en el interior del pai's durante la ddcada de los aflos ochenta gracias al progresivo

agotamiento politico de la dictadura, que entre otras cosas produjo Ia debilitacion y final
derogacion de la censura editorial. Se puede afirmar, por lo tanto, que el proceso
desacralizador llevado a cabo por este programa exhibe dos momentos claramente definidos:antes de 1973 se dirige principalmente a la desacralizacion de la imagen de la realidad y de

10 Entre los novelistas mtss conocidos de este programa figuran, por ejemplo, Margarita Aguirre,
Guillermo Blanco, Hugo Correa, Armando Cassigoli, Luis Dominguez, Jose Donoso, Jorge Edwards,
Leonardo Espinoza, Pablo Garcia, Walter Garib, Maria Elena Gertner, Jorge Guzman, Enrique
Lafourcade, Jaime Lazo, Hernan Poblete Varas, Jose Luis Rosasco, Elisa Serrana, Hemni~n Valdes,
Mercedes Valdivieso y Luis Vulliamy.
" Poli Delano. "Apuntes sobre to que se va dejando de liamar 'Las nuevas homnadas' de la narrativa
chilena" Casa de las Americas 75 (1972); Antonio Skarineta. "La novisima generacibn: varias
caracteristicas y un limite", The American Hispanist 1,3 (1975).
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los modos narrativos impuestos por el programa de la novela del escepticismo; despuds de
esa fecha su discurso asume una forma "contestataria" y su funci6n narrativa se orienta al
servicio de desacralizar las imsgenes de prosperidad, felicidad y orden comunicadas por el
discurso oficial de la dictadura.'2

La novela chilena hoy en vigencia responde al sistema de opciones narrativas
caracteristico de la novela de la desacralizacion. A diferencia de los programas anteriores
que, exceptuando la tendencia social impuesta por la novela del acoso, habian evitado
generalmente el compromiso con las situaciones politicas inmediatas, la mayor parte de la
novela actual se produce al servicio del testimonio y de la denuncia de los sufrimientos
vividos dentro y fuera del pais durante los aflos de la dictadura militar. El acto de narrar es
percibido actualmente por el novelista chileno como un proceso de "escribir para que los
hechos no se esfumen, para que Ia memoria no sea barrida por el viento. Escribir para
registrar las cosas y nombrar las cosas. Escribir lo que no se debe olvidar".13

Consecuentemente, los narradores de la mayoria de los relatos de la novela de la
desacralizacion asumen puntos de vista inquisitivos que les permiten denunciar, parodiar
o satirizar situaciones y actitudes canonizadas, o se representan a si mismos como cronistas
del dolor, como testigos de una experiencia pesadillesca que han asumido la responsabilidad
de dejar testimonio de la destrucci6n de un sistema social establecido, y de impedir que se
olviden o se esfumen las imsgenes del horror y de la tortura que dicha destruccibntrajo
como sus ms.s funestas consecuencias.

Asumir tal responsabilidad narrativa signific6 al comienzo un verdadero desaflo para
los novelistas chilenos. Representar el referente hist6rico -la dictadura y sus violentos
metodos de dominio y humillacibn humana- ofrecia obviamente riesgos considerables,
sobre todo para los narradores que permanecian en el interior del pals. Mientras que los
narradores exiliados podian representar en sus discursos al referente de manera mss directa,
los relatos de la novela de la desacralizacion escritos en el interior del pais durante la
dpoca de la dictadura desarrollan cuatro modos narrativos de representaci6n indirecta que
someramente enumerados pueden definirse asi: la inversion del referente hist6rico, que
consiste en construir un discurso narrativo de sintaxis y tono opuestos a la modalidades
que exhibia el discurso official de la dictadura; la anulacion explicita del referente, el cual,
por lo tanto, se hace presente a travds de insinuaciones y alusiones disfrazadas; la
interiorizacion del referente, que consiste en reducir sus dimensiones al conflicto de una
personalidad privada; y, finalmente, el deslizamiento del referente hacia el nivel del mito,
convirtidndolo asi en un sistema de normas de dominacion y oprobio universales que
puede materializarse en cualquier espacio y tiempo particulares.' 4

12 Despues de 1973, numerosos representantes de los programas narrativos anteriores han orientado
tambien su producci6n textual dentro de la segunda tendencia asumida por esta funci6n
desacralizadora. La forma "contestataria" de la novela chilena actual se ha convertido asi en una
estructura supra-programstica que se manifiesta en la producci6n de novelistas pertenecientes a
sucesivas generaciones historicas.
13 Allende, Isabel. "Vamos a nombrar las cosas: una conferencia en Puerto Rico" La Apoca (Santiago
de Chile, 6 y 7 de octubre de 1987).
14 Jose Promis. "Balance de la novela en Chile: 1973-1990", Hispamcirica 19,55 (1990).
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El asunto de las dictaduras y los motivos de tortura y vejacion humanas nunca habian
pertenecido al repertorio argumental de la novela chilena. Su apropiacion estetica ha
constituido, pues, el desaflo al cual se han enfrentado la mayoria de los narradores de la
novela de la desacralizacion casi desde los momentos iniciales de su programa narrativo.
Naturalmente que hay textos que tratan de ignorarlo, pero incluso tales esfuerzos demuestran
su hegemonica y atemorizante presencia, el perfil de la dictadura que sombrea y que
continuara dominando la produccion narrativa chilena todavia ms~s ally del desenlace del
presente siglo.'5

'S Entre los mss conocidos representantes de Ia novela de la desacralizacidn se puede recordar a
Isabel Allende, Poli Delano, Luis Dominguez, Ariel Dorfman, Andres Gallardo, CristiAn Huneeus,
Fernando Jerez, Patricio Manns, Carlos Morand, Francisco Simon Rivas, Antonio Skarmeta y
Mauricio Wacquez. Como tendencia dominante en la novela chilena, la desacralizacion no ha
desaparecido de los relatos escritos por promociones de narradores mss jovenes: Marco Antonio de
la Parra, Ana Maria del Rio, Diamela Eltit, Reinaldo Edmundo Marchant, Antonio Ostornol, etc.
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