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P R E  S E N T A C I O  N 

E l  p r e s e n t e  volumen con t i ene  10s papeles  presentados a1 se- 
minario " A r t e  en Chile desde 1973" ,  realizado e l  2 2  y 23 de 
agos to  de 1 9 8 6  y organizado conjuntamente por FLACSO, Franc isco  
Zegers E d i t o r  y Galerza Visuala .  

E l  seminario aprovech6 l a  publ icac idn  d e l  l i b r o  de M. Richard 
"Mgrgenes e I n s t i t u c i 6 n :  a r te  en Chile desde 1973" y r e u n i 6  a 
art istas de l a  escena de avanzada y c i e n t i s t a s  s o c i a l e s  en 
torno a l a  d i s c u s i 6 n  d e l  ar te  nac iona l  de vanguardia p o s t e r i o r  
a 1973 .  

FLACSO pub l i ca  10s contenidos d e l  serninario como una forma de 
con t inua r  y d i f u n d i r  e l  a n d l i s i s  y las r e f l e x i o n e s  a l l 5  i n i -  
ciadas. 
r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  a r te  y l a  sociedad c h i l e n a ;  sobre l a s  formas 
i n s t i t u c i o n a l e s  y las  mediaciones ideo l6g icas  de l a  produccidn 
y d i f u s i 6 n  art ist icas y sobre las  expe r i enc ia s  de las vanguar- 
dias en e l  campo de l a  c u l t u r a  nac iona l .  

Espera de este modo c o n t r i b u i r  a l  debate sobre  las 
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S E C C I O N  I 

Introduccih 1c - 

N. Richard 



Mhzenes  e I n s t i t u c i 6 n  
A r t e  e n  Ch i l e  desde 1 9 7 3  

t 

Nel ly  Richard 

INTRODUCCX OW 
* ,  

E l  movimiento de obras sobre  e l  c u a l  r e f l e x i o n a  este t e x t o  
per%eheceial :campo no oficdal de la  g m o d n c c i b  a r t $ s t i c a , c h i  

len’aqystiadai bajo e l  rggimen, rnilitar. E s e  campo es aau? re- , 

fer icb-  enErL?kfTm.de s u s  t a n t a s -  dimensiones : l a  con 

por ‘haber  extFemado s u  pregunta  en  t o r n o  al s i g n i f i c a d o  de:l ,,> 

a r t e  y..a# las c o n d i c i o n e s - 1 i j t - w  de s u  p r S c t i c a , e n  e l  marc0 ,: 

de una; soc iedad  fuer temente’  r e p r e s i v a .  
%r a l a  c r e a t i v i d a c  
t r a d o  e n  e l  lengua: 

1 corno; f u e r z a  

- 

Per haberse, a t n e v i d o  
d i s r u p t o r a , ( d e l  orden 

. 
\ I  3 1. I. , ‘ I - ‘  < I  

? , < ’  I 

Por haberse p ropues to  r e f o r m u l a r  e l  nexo e n t r e  a r t e  y p o l l -  

men%% desv incu lada  de’ 

o e x e n t a  day‘la respon: 
de dominancia.  

ico; pex?b:.de una manera que a l a  vez,  : 
i v i l e z i o J I d e  ‘10 es tg t ico  ‘coma esfera i( 

o c i a l  (y  de s u  trama de opresione 
sab i l i dad  de una c r i t i c a  2i sus  e fec tof  

, -  

S i n  duds que l a  p e c u l i a r i d a d  de esa escena  se dabe a l a  espe-  
c i E i c i d a d  de la$ c i r c u n s t a n c i a s  en las que h a - d e b i d o  produ- 

http://pex?b:.de
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cirse. Escena que emerge en plena zona de catgstrofe cuando 
ha naufragado el sentido, debido no s6lo a1 fracas0 de un 
proyecto histgrico, sin0 a1 quiebre de todo el sistema de re- 
ferencias sociales y culturales que, hasta 1973, articulaba 
- para el sujeto chileno - el manejo de sus claves de realidad 
y pensamiento. Desarticulado ese sistema y la organicidad 
social de su sujeto, es el .lenguaje mismo y su textural,jnter- 
comunicativa lo que debers ser reiventado. 

I .  

0, la' toma de poder 'que ooasiona la fractura d 
de' experiencias ,sociales y politicas que la a 

ambign 10s modelos de signrif icaci6n configurndm 
aje que nombraba sas experiencias; len e Si.horra 

n su facultad de designarc o simbolizar una <reaLi- 
Divorciado !el 

realidad, escindido (31 c6digo y eotos 10s nexos 
'sigh6 y 'SLI eon encia interpretante, no queda mds - 

r 'que'reformular'nuevos enlaces hasta recobrar el sen- 

smo 'en crisis de irfteiigibilidad, 

tido de otra historicidad social, ya irreconciliable con la 
Historia en maygscula de 10s vencedores. 

' -  , ' Y  

Escena knt que \ha sido marcadd por  el. 
surgimzent na prsctica del. tallido. en el campo minado 
del lenguaje de la representacih; s61 ;la construcci6 

lograh dar cuenta del estado de dislocaci6n +enle$ que se e 

unidad devenida irreconstituible. 

.la dq& referid 

. 10 fraimentario (y 5us elipsis de una totalidad desunificada) 

a la noci6n de sujeto que ~ S O S  fragmentos retratan como 

La conciencia de tener que rebasarloifrodlo debid0 a la remecida 
de l as  estructuras de organizaci6n. social- 'del ,lenguaje y ,del 
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pensamiento, llevd el opel?ador de signos a necesariamente des- 
confiar de todo It, dado por  seguro o permanente; de 10 aparen- 
iemente gabantizado por  una legalidad de sentido o por  una 
Hiormalidad de COmunicaci6n que se ha vuelto enteramente sos-  

pekhosa su trato complicitario con las fuerzas de regla- 
mentaci6n del orden. Para ese operador, ningGn signo perma- 
nece a salvo de‘errores o falsificaciones puesto que lo que 
funda el nuevo c6digo - en ausencia de un consenso autentifi- 
catorio - es su misma ilegitimidad. Ninguna axiom6tica (ni 
la del conocimiento, ni la del Boder, ni ,la del sentido comGn> 
es a h  capaz de librar el sujeto de las dudas irremediable- 
mente sembradas en el interior del sistema de representacih 
socia1,’ni de remediar la crisis de verosimilitud de sus ficcio- 
nes de cOherBncia o de estabilided. 

nces la incansable actividad 
10s signas llevada a cabo9 dentro del ar 
se pone’en movimiento impulsada por la n 
-do, sometiendo cada recurso a comproba 

r fodos, 10s artificios de repres 
servicio de la tradici6n y de sus ilusionismb-s 

Lo heredado por esa tradici6n es tambign materia,. de, fradd,?) en 
una so*ciedad:que resucita su pasado como fpr 
a la impostura y de; jaQnferirle estatuto de continuidafS;:a la 
prgctica de su mantenimiento. Necesidad entonces de acabar 
con 1o.presupuestado eomo definitivo por esa tradicign: de 
cuestiamb, ej emplo, la invariabilidad- de la3 lreglas de 
producci6nri-que cifien la obra a la unicidad de url:ghero y de 
repLant:ear,-iLas convenciones ligadas a sus delimitaciones de 
sapmxE&Si;dtformatos. Necesidad tambign de reexaminar la depen- 
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o s u s  v a l o r e s  de i n s -  

a je  de  l a  crea- 

i s  c i  p l i nami  e n t  o 
om f u e r z a  d i -  

r e v e l a c i 6 n  de c6mo SQS r e l a t o s  son siempre t r a b a j a d o s  por  una 
n a r e a t i v a  d e l  engafio. N i  la t o r i a  o f ic ia l  de 10s dominadores 

1 de 2.0s dominados cons t ru ida i  e 
%-e %'recta en l a  dolorosa  s i m e t r h  de Su 

mas, scki. ab capaces de hacer descansar e l  sujeto de-jaxke 

c h i j ; e n O w i  la garaht:a d . t m p m l i d a d  cohct!rentemente orien-trada hacia. 
una finalidad de sentido e-r5nt&reta&n. 

*, en l a  brecha- dei ii-katisEacci6n. dejada e n t r e  esas 
I u t e l e o l o g i a  de as que se  d i spu tan  el. presen t  

F-iciaSidad r e p r e s o r a -  de 

a r e s i s t e n c i a  nac io  
l a  h i i t -br ia  domihante es - inega t ivo  de sus d a -  

Xa escena de'"avanzada" chileria y , 

e rediseAan - desde l a  i n s c r i p c i 6 n  
n l a  materialidad. Viva del cuerp  

real .  a Q'u'e d s s m i s t i f i c a m  ' 



- 5 -  

el tiempo trascendente ya a-t'esorado de la Historia como patri- 
monio de obras, desde el presente continuo de una temporalidad 
m6vil y antiacumulativ 'ugada a pgrdida de continuidad. " 

Las figuras que construye'esta escena son mds propiamente - 
picas que utbpicas: mds que la superacidn 
la idealidad de un mss a1 
las limitantes de un aqui hora declaeaab inhAbithble, la 
obras postulan - desde e1"arte - el r de la distancia que 
separa lo real de su(s) otro(s) dek& a exploraci6n de 
esa distancia n6mada como desarreglb'chlculado de 1as.sistema- 

la realidad en''. 
ficticio dIX nar io)  que evadh 

. .  

ticidades vigentes, como infracci6n a la normalidad pauteada 
por las tgcnicas disciplinarias de adiestramiento del sentido, 
como -prgcltSica de"1a disensi6n. 

' 1- 'r 

orque de lo que se ha: go del desarrolld 
de esa escena, es de r e s 4  acuerdo a nuevas 
claves no s6lo de sighlficaci6n bocial ,  Sin0 de reintensifi- 
cacibn del deseo individual y colectivo 
corporalidad como material de trabajo & 

sitos en las "acciones de arte" pracTiC&da$ por esas escena, 
hablan de reasignarle valores de pfocesamiento critic0 a todds 
las zonas de experiencia conformadoras de una cotidianeidad 

elecci6n de la 
arte de 1a'"perfo- 

. "fnance'' o bien la intervencibn de la @$u de su red de trbn- 

e producir interferencias criticas en esas zonas que 
arios de autocensurek abarcran el cuer 

OXIF! microrepresibn, ' 

.(I 
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fugiarse en la esfera de lo individual o de lo privado. Es 
decir, que l as  pr6cticas de lo rutinario se fueron compensatoria- 
wpT$-qzgando - J J <  L .  de un sobrepeso de significaciones clandestinas 

que lo familiar y lo intercomuni 
10s nuevos territorios de reapropiacih de lo politico en veda3 
mediante la intervenci6n de lo cotidiano. El cuerpo y..el 
saje se reoonduistan a travgs de una nueva seiialgtica del 
deseo o de la inobediencia sobreimpresa por encima de la trama 

1 I La,prohibido les d xcedente reb 

social y de sus micropoliticas de la percepci6n3 del gesto o 

Estas prdcticas de arte chileno poseen, entonces, .un signifi- 
cad0 espec co y difereneial, que precisa su distancia a1 
conocimiento heredado de sus antecedentes internacionales, body 
art, arte sociol6gico o arte de comunidades, etc. Habrg siempre 

r a insistir - en el cas0 de culturas marginales 0 -  

as - sobre las estrategias que ponen en obra para desor- 
significados transmitidos ganizar- y-reorganizar las forma 

por las culturas dominantes; pa arlos, para 
sa del modelo en el choque con la desmesura. de 
lega a sobrepasarlo y hasta a desintegrarlo. 

La otra circ-unstancia que deja sus marcas ( enunciaci6n) en 
las pr5ctica.s arte definidoras de la "avanzada'' chilena, 
es su ubica fe administraci6n de la cen- 
sura y de su versi6 na . la autocensura. 

La asuncidn del lenguaje como zona de peligrosidad que lleva 
sus operadores a la hipervigilancia de 10s cGdigos, no puede 
sin0 agudizar la conciencia de que toda construcci6n de discurso 



es una estratagema de sentido. De ah? l a  autoreflexividad del 
lenguaje que esas obras ponen a prueba en el cs l cu lo  de sus 
operaciones de despiste: de ah? su sabiduria en m ria-de ar- 
tifkios y disimulos, Obras expertas en una przctica trasves- 
tida del lenguaje: Sabregiradas en las torsiones ret6ricas [de 
imdgenes disfrazadas de elipsis y met6foras. 

Como contraparte a1 rigor operatorio e 1.0s cglculos destinados 
a garantizar la eficaoia de -Las manio'bra 
dirigi-das por.  las obras b.ri\lla .el lp jo  
t& por lasl figuras ma quill ad as:^ la fascinaei6q po 
ces y las intrigas del sentido do.ncertada7s en ,sus _p as de 
laanbiguedad, y el vgrtigo de la seducci6n.en l a  conqeqci6n 
'de I s u s  emblemas linguistic 

enmascaramiento de las claves de lectura con e 
bid0 operar esas prscticas, ha sido productivizad 
hasta ser la marca de su distinci6n. Sin embargo, cuando son 
traspasadas a un contexto donde no rigen las medidas de cen- 
sura bajo l as  cuales se gestaron, cuando son llevadas a zonas 
de menor oscurecimiento, existe la tentaci6n de devolverles 
transparencia: defreliminar las  sefias de .opacidad que habzq 
coddensado en su interior a modo de proteccih, como sitestas 
sefias fueran pa .superfluas, 
generalmente desinfomnado acerca de las circun ancias que de- 
finen estas obras, restituirles claridad equivale generalmente 
a recogerlas como sintomas de la situaci6n que la denotatividad 
de su mensaje aparecerza traduciendo o interpretando. Esa lec- 
tura que busca apoyarse en la,documentalidad de las fuentes de 
informacih contenidas en la obra para agotar su curiqsidad, 
por  el contexto en la carga referencial de sus designaciones 

Para un espectador i 
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socio-politicas, suele menospreciar una dimensidn que les re- 
$ulta sin embargo constitutiw:, la del juego con 10s signos 

sPna 'tarnbign Carno estrategia de. resistencia a l as  hegemonias 
del significado o a su conversi6n al. reallsmo de la contin- 
gencia. 

esas prdcticas han ideado no &lo a modo de sobrevivencia, 

Div2didas entre 10s r iesgos  ,de oficializaci6n de 
10s que bmenaia aparato-dominante y 10s pelig 

e las .€ormas que corren a1 ser pu 
vicib de Las directrikes Zdeol6gicas obedecida 
tarib progresista,estas prgcticas han en efecto combatido 10s 
operativos de totalizaci6n del sentido desde su insistencia 
en preservar el valor de equivocidad constitutivo de su mensaje: 
se han valido de sus proliferaciones de significantes para seguir 
dskputando, contra todo reduccionismo interpretativo, una p l u r a -  

ecturas que coexisten bajo el signo fluctuante de la 
multiplicidad de referentes. 

erto que la "avanzada" ha ocupado una singular posicih 
de no'calce en la escena de recomposici6n socio.-cultural. chi- 

i6n qae por supuesto la sitiia contra el r6gi 
pero tambi6n a1 margen de las organizaczones de la cult 
litdn$e,pSubordinada a 10s imperativos de enfrentamie 

an 10s movimientos opositores, Es su misma es- 
Yraztegia de prbdttlccih de signos , (e l  carscter heterodox0 de, 
esa'producci6n) que la ha hecho no funcional a ninguno de 10s 

blbques de representacign que arman la correlaci6n de fuerzas, 
y por'lo mismo, dificixmente anexable a las  programaciones d e -  

as culturales. 
- <  
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Es su permanente actividad de desmontaje del sentido que la 
ha hecho portadora de una crftica'a la ideologla del d 
diffcilmente asimilable por las eskructuras de part-idos 

8 

Ese descalcey de la "avanzada" ha (intensdcicado su funci6n 
desestabilizadora: escena que no s610 refleja nterpreta la 

organizando la revuelta de 10s signos como facto?? de redistri- 
buci6n de las -categor$as. de experiencia, lenguaje y pensamiento, 
en la superYLcie de lo real. 

Cast&gadacpor la institucionalidad del rggimen a la vez que 
mar'ginada p u r  10s bloques dominantes de recomposici6n politics, 
el arte chileno perteneciente a la escena de "avanzada" es 
tarnbi&*ohitido por el internacion'alismo del discurso artis- 
t i w ,  qwk hdbitualmente subcalifica cualquier manifestaci6n 

a der.su red dominante de pertinencia y reconocimiento. 
Doble m a r g h a  n entonces (nacional. e internacional) la que 
contr.ibuOye a la. borradura u opocamiento de toda una secuencia 
desproviska de legibilidad, por  confiscaci6n de sus claves de 

ontexto en el que se juegal sin0 que La praducc; 

aciones criticas articulado por el Postmoder- 
nisrno nol es,, pan3 supuesto,, uniforme: abarca. tendencias d i d -  
miles Y.'hasta contradictorjas 'en las divisiones marcadas"entre 

l reacci6n y un '9postmodernismo de 
2 /  esistmciaf9- . Pero hasta. en sus tendencia m6s politicamen- 

e concernidas por la necesidad de dirigir su actividad de 
.esmonWe en contr e las,t&nicas.de apoderamiento 'ideol6- 
;ice d e  discurso soaiali, el Postmodernismo permanece curio- 
;amentaajeno a todo :lor qua excede 10s lfmites de auto-repre- 

http://las,t&nicas.de
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sen tac i6n  de  su  propia  c u l t u r a ;  a todo l o  p o t e  
c e p t i b l e  de descolocar  10s l i m i t e s  de iaclusi  
su marco de p e f e r e n c i a  his t6r icas .  +Negligentia s i n  duda para-  
d o j a l  l a  que l l e v a  las  t endenc ia s  predominantes d e l  postmoder- 
ni%mo a descons ide ra r  l a  capacidad de maniobras ejercidas por 
d iScursos  margina les  o p e r i f g r i c o s ,  ya $que son quizds  e s o s  d i s -  
c u r s o s  10s que mejor aprovechan las t g c n i c a s  d e s c o n s t r u c t o r a s  
promovidas por  61, perfeccionando s u  e f i c i e n c i a  o r eac t ivando  
la  c a r g a  de s u s  motivaciones c r i t i ca s .  En e f e c t o g  a q u e l l a s  
mani fes tac iones  de c u l t u r a  que ocupan un s i t i o  l i m i t r o f e  o m a r -  
g i n a l i z a d o  r e s p e c t o  a1 sistema., y cuyos s u j e t o s  e s t s n  condena- 
dos a simplemente a d s c r i b i r  10s signds de una cons t rucc i6n  de  

i d e n t i d a d  que 10s invalids, exacerban s u  habi- 

l i d a d  e n - r e p l i c a r l e  a1 sistema apropidndose de l o  negado m e -  
d i a n t e  ~10s rucajes de s e n t i d o  de  una p r d c t i c a  d e l  simulacra, 

E s  p6rsupueSt .o  en  e l  cas0 de hablas  co lonizadas  (hablas  sub 
yugadas d e  mujeres o de  c u l t u r a s  dependientes  hablas  pemegui -  

par6dicos  -  tan ce leb rados  por l a  e s t g t k a  gostmodernistd.  
a d q u i e r e n - s u  mayor realce.  Reprimida por e l  apa.rat.0 d 
f i c a c i 6 n  dominante y anexadas a ese dominio, esas h a b l a s  sofoi  
cadas s610 acceden a l a  s u p e r f i c i e  d e l  d i s c u r s o  f i l t r a n d o  e l  
c6digo ,de l o  *re@.amentario: .Itmitando la d i s p o s i c i 6 n  de  S 

guras  pa ra  ;cki~l,dw. v u e l t a  m e $ m q -  'dopiando e l .  modelo pa ra  recon- 

oces  censuradas)  donde 10s recurs03 s k u l a - t b r i o s  y, 

va opera-troulka t r a b a j  ada por  l a  memoria - de 
d o b l e r r e p r h i d o  y t r a n s g r e s o r ,  de s u  re- 

Ixidvestido. 
. .  
t ^ i  

D e  l a  fikm~A manera; 10s procedimientos  d e s c o n s t r u c t o r e s  here- 
dado$- -del . p x t - e s t r u c t u r a l i s r n o  que, a t r a v g s  de l a  c i t a  , d e l  
reco~e.-p-k3el rnonTije-5 i d e l  c o l l a g e  p o s i b i l i t a n  un e j e r c i c i o  



combinatorio y redistributive ---I---- del .text0 de la culturn,', po&%n 
- en el cas0 de formaciones perifgricas - un sign& 
tal e ireemplazable: s610 a trav6s de .estas t6 

del ensamblaje, Ies e s  perrnitida .a esas eomam'kune$3-,- 
gar la heterogeneidad de s u s  fuentes de infam 

uidad de sus marcos de referencia; tambiib z3e~k-b;~ 

sterr,a de conocirniento que prescribe UJthrn'. do- 
minante y - mediante una prgctica del - intersticio - -- - rebelarse 
contra sus sistematizaciones ?E enmcfadas L%FPE&G sobre ST mis- 
mas y negadoras de cualquier 'iotro'' portador de una diferencia. 

E's cierto que estas obras chilenas que han debido ingeni6rselas 
para trampear la institucidn del poder a trav6s de todo un re- 
pertorio de figuras nacidas de la duplicidad, son expertas en 
maniobras par6dicas o estrategias apropiativas. Tambign aler- 
tas a las polzticas de la representacih: es decir ajenas a toda 
nostalgia por la inmediatez o transparencia de un real anterior 
a las versiones que lo organizan con0 "realidad". 
todo, dicen su distxicia a 1-2s ret6nicas nihilistas del ?'fin 
de lo social" (Baudrillzrd). En un contexto donde desistirse 
de realizar las operaclones destinad?.~ a contrariar las manipu- 
laciones del pDder equivale a contribuir la perpetuacih del 
status quo y a la consolidaci6n de la violencia que lo legi- 
tima, las ests-ticas de la indiferencia o del desencanto corren 
el riesgo de encubriiq - tras su hiperconformismo a1 espectsculo 
de 10 real - el eschdalo de las maquinarias represivas que 
vuelven ese espectsculo propiamente inadmisible. 
mstica de sF-te chilens aqui presentada dialoga con esas estgticas 
y hasta las interpzla, desde un contexto donde es s6 lo  posible 

Pero as5 y 

La proble- 
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experimentar proyectos deltransformaci6n de .la rea1id.a 

inte3igible y’practicabh, ejerceF la 3c&ativic¶ad corn 
za socavadopa del lenguaj he la dominancia hablado por la dis’- 
cursividad social ,  desautorizar el rggirnen de sentido ( y  su 
pollt5_cas de Ila represi6n) “que sobreimprimen en e l  - duerpo in- 
dividual y c o l e c t i v o  sus  metsforas d e l  terror y de‘la 

eiiiales de c o d i f i k a c i 6 n  de  l o  rea hasta volverfo 

i 1  L 

. . /  



NOTAS 

- 1/ Esta designaci6n es prh-enamente operativa; nos ha per- 
mitido, durante todos e s t o s  &os en Chile, nombrar el 
trabajo de cimzidores enpefiados en reformular las me&- 
nicas de prrsducc.i6n mtlstica y de lenguaje creativo, en 
el marco de una p6cTica contrainstitucional. 

L o s  contornos de esta esceRa son aqui muy fragmentaria- 
mente sefialados: la parcialidad de las menciones tex- 
tuales o fotogrsficas a las obras elegidas no pretende 
obviamente agotar ni el significado de estas obras ni 
la completud de la escena que comparten con muchas otras 
obras de intergs. De la misma manera, el funcionamiento 
de esta escena mincluye muchas otras consideraciones fuera 
de las aquz ab?-rcadas. El texto s6lo recoge algunas 15- 
neas de fuerza que mejor tensan su campo de producci6n: 
la intervencih d e l  cuerpo social y su noci6n de tempora- 
lidad - acontecimiento, el intercruzamiento de 10s marcos 
disciplinarios y la borradura de 10s ggneros, la prsctica 
del cuerpo como vehiculo transcodificador de experimentos 
marginales a1 discurso, etc.. . 
Se ha resuelto mantenei? el tgrmino de "avanzada" en es- 
pafiol para evitar las confusiones o malentendidos que 
implicarian las connotaciones nostslgicas de su traducci6n 
por "avant gardeg'. 

- 2 /  Hal Foster: The Artl-aethetic, Bay Press, $983.  
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Llamado a . l a  t r ad ic ih ,  mirada hacia e l  Euturoso-parodia  
I d.21 p:"eser,te -- 

Rodrigo Cgnova 

g6nua p re t ens i6n  de informar a l a  corona espafiola d e l  m a l  
gobierno ejercido en e l  P e r 6  y e l  de o f r e c  

brevivencia  f is ica  y c u l t u r a l  de 

eo, pues recuenta  e l  pasado, poniendo. 
oyal de  10s i n c a s ,  re la t  

e c o l o n i a l  ( c a 6 t i c o ,  i r r a  
veni r ,  un bucn g i e r n o ,  que s a l v a  

- 1  

tura&f,za i n d j g  d e l  Peri?. 

Guam& Poma propone a1 rey reedi tar  el pasado, acep ta  

1 J T t  

esar d3 la 

hoy, m e  sale a l  paso Gu.mh Poma, No s610 porque l a  dependencia 
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ooloniaS, continca, con otros actores, ni porque la resoluci6q - -. i . ~ -- - .- . _ _  - 
de las- crisis implique un ajuste de xuentas con -nuestras trd- 
diciones inmediatas 
gero tambign una ruptura radical con ellas. 
sobre todo, de orden cultural, escriturale Es una cr6nica 
que'opera poriinclusiones, que apela a 10s receptores mSs 
diversos, que habla en distintos idiomas - espafiol, quechua, 
"quechuafiol" -, en disthtos registros comunicativos - escri- 

una r e i a c i b n  dial6gica de iguaidad all5 donde 6sta est5 abo- 
lida. - 

Meri&ofiembs algunos circuitos: es una carta escrita por un 
ex-cacique a-'-Felipe 111, para hablar de pol  
C dza diSefiada por un sabio- para su'pueblo 

indicando una continuidad histerica, 
La relaci6n e s ,  

ibujo; relaci6n palabra-imagen -, en fin, que impone 

' _  

ita; una enci- 

echb-pcfr ~ un artista para cornunicarse &on 10s "ciegos'? 
'saben leer) y es tambisn una traduccibn-a1 

lizada por un nativo, para dmostrar a1 lector 
universal la destreza que se tiene para manejar 10s c6digos, 
del dominador. 

) I  

Pienso que nuestra experiencia de estos trece afios nos acerca 
a h  m$s a esta cr6nica, instal6ndonos como lectores privi- 

iados del texto hispanoamericano. En efecto, la virtud.de 
en decir su verdad usando a 'su favor Jlas 
la censura: ks consumado estrateg 

egirla; sujeto que reinscribe a rel5:gi8n17 
cristiana dentro de su mundo andino, hacigndola portavib;zr,ik?e E 

la liberacith, pues Lc6mo es posible que 10s espafioles, que 

si no quisicra dzscalificar La q d s t a  3 

ibtianos, maten, violen y roben sin raz6n?;--i:qui6nes 
. -  I 

http://virtud.de
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son en  e l  "Pirut '  13s verbdaderas c r i s t i a n o s ?  j jacaso 10s i n d i o s  

s i  cFeen-..ellos en Cr i s to ,  qu6 necesidad hay entonces de3J.a con- 
q u i s t a ,  cuya j u s t i f i c a c i 6 n  ideol6gic.a es l a  de evange l i za r  ah 
e l  Nuevo Mundo a estas gen te s  b&Saras? 

"en' estado s a l v a j e " ,  por s u  mansedumbre y paz? 

- +  

fi m a l  e j e r c i c i o  c e x t u a l i z a r  n u e s t r a s  p r g c t i -  
cas  6' i3ompwa*~a~  ̂.con o t m s  sQrgida n tiempos y i l u g a r e s  sBLo 
aparent&mnte6 r'emotos. L a  p reg  t a  parece  ser La m i s m a :  ic6mo 
~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ p r ~ ' s ~ n t e  ca6tico, de s i g n s  nega t ivo  

1 E f i s & l  cas0 c h i l e n o ,  p ienso  que se ha acudido o b ien  a1 
pasado, a?l.smito a las  t r a d i c i o n e s  impuestas en e l  llamado Es- 
t a d 0  de CompromJso o ha habido una proyeccidn hacia e l  f u t u r o  
en bibqueda- de a l t e r n a t i v a s  nunca a n t e s  contempladas en  e l  - con- 

ist6rico' .  Al--respecto,  Jurgen Wabermas h a b l a r h  de un 
p e n s m i e n t o  hist&ico, sa tu rado  de expe r i enc ia  y un pensamiento 
u tgpico ;  que-'aswne e l  pasado carno las t re .  

E s t e  esquema b ien  puede s e r v i r  para  s i t u a r  a lgunas tendencias  
y -tensi&nBrs en 1 i t e r a t u r a  c o n t e s t a t a r i a  

siWami6h-actual degradada con un pasado d 
pienso  que 10s t e x t o s  de Zzlrita y Radri&&.no con-tPastan 
1 p%sente con la t r a d i c i h ,  s i n 0  mbs bienlkon uw d i s - .  I 

'Entremos en ma- 

. i  

pendiente  - digamos, e l -  5- -,eoh%r;lsta una 

curso'- culfttral en ges t ac i6n  

f i S h 3 ,  ,-er&be-- $:I- pensamiento y e l  lengua je 4; e n t r e  l a  vida .y la 
stgt decir, que este carnlj5o 'es .reaJ.izado 

no- tamtot para Z u r i t a  tsino por  10s artistas p l 6 s t i c o g .  
o t ro ,  R a d r i g h ,  se r e d e f i n e  l a  noci6n de d ig logo ,  ,desde el 
habla incohe ren te  de 10s exclu idos  de n u e s t r o  orden n a t u r a l ,  

v iv id0  como un ' t f u t w o  an te r io r i " .  
Efi. b&;f-se . redef ine l a  noci6n de l i m i t e :  ehtre- l o  slqG&co; Q 
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10s "reventados".  Tanto Z u r i t a  como Radrigsn mantienen estre- 
chas r e l a c i o n e s  con e i s c u r s o  de  l a  t r a d i c i 6 n  literaria: 
p o y e c t o s  so t r a scenden tes  y a s p i r a n  a alguna clase>.de m&i- 
f i c a c i 6 n - e n  el receptor. 

A estas dos tendencias  d e l  q ' t ex to  c o n t e s t a t a r i o "  - e l  llamado 
a la t rad ic i6  l a  propnsici-6 de utopza-s -L habrrlai gw. 

na teFiCera, que p amcfsi demminm- "des 
e en e l  ac t  

Pef lex iv idad .  - attehtcr a su p 
'en c u e s t i 6 n  eL-actcYimiis ep tua l i za& cuazqufer  

;que bl personaje  donp- 
Gerard0 de r e n t e s  de una e 

t i z a  n u e s t r  

- d i f e ~ e n e i a  de 10s' %asos 

disefiada pa 
b ien  para  generar  un e s p i r i t u  cr i t ic0 permanente. 

I 

o de l a  Avanzada y e l  trzcbxk ; 

s .  Habria que diferenP:  
es te  grupa y s u s  relac'ion.es:i:) 

ri':btjcrZ,S en mbito a r t l s t i c o ;  luego,  marcar la difkrenc5-a : 
entre s t t , h i S t o r i a  y l a  h i s t o r i a  que nos p re sen ta  Nel ly  R h Z r a r d t ,  
y hego; '  en ese trabajo, d i s t i n g u i r  e n t r e  l o  enunciado ty la;iTry;> 

e n u n c i a c i h ,  en t re  e l - o b j e t d  d e s c r i t o  y e l  deseo que conl3eva 1 

esa d e s c r i p c ! i h .  F i j o  estas dTscontinu'idades, d s  bien para,;-: 
(a rnz m i s m o )  l a  serie de mediaciones y t r ansacc iona  

de pequesas. p&?d%das y ganancias ,  que subyacen' en un p rayec to  
de escritura. 

- -  

No es d i f i c i l  encon t ra r  obras y pos i c iones  de l a  Avanzada que 

http://clase>.de
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recubren t a n t o  e l  llamado a la t rad<-c i6n7  l a  rnirada hacia e l  
f u t u r o  o l a  parodia  de 

' de hambre en e l  arte'' ezfiYrnaci6n de valores c u l t u r a -  
t e .  Por ejemplo, ' 'Para  no morir  

propuestos  durante  ad Popular :  e l  medio l i t r o  de 
s poblaciones,  e l  
f icaban una sirrib$ 

t e n t o  de resemant izar  cate- 
ones produeidas  en e l  a q u i  

e l ' - i n t e n t o ,  desde ese pre-  
gnos imperantes  en Chi le ,  

, en- vez &- ' rechazarlos  ( e l  video,  
10s con tac tos  con empresas p r ivadas ,  cier-tos mimetisnos,  con- 
v o c a t o r i a s  equl. 

~- 
2. > T i  

de l a  Avanzada y que, en gene ra l ,  l a  a c t i v i d a d  c e n t r a l  de e s t o s  

ar t is tas  es t  
con l a  descons t r  
de Nel ly  Richard 

anzada: e l  
n de-otras a l te r -  

Msrgenes e i n s t i t u c i o n e s  es l a  r ec reac i6n  escritm?al no s610 d e l a  

d e  una dgcada 
a ec l ip sada '  a 
en tac i6n  & u jet0 h i s t 6 r i c o  y 8e l&- avkn- 
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t u r a  f a l l i  . de su  recomposici6n; se n a r r a  l a  h is tor ia  d 
acto f a l l i d o ,  en yo t r s n s i t o  e l  s u j e t o  esboza d g b i l e s  marcas, 
que compone a escena en g&men, que puede s i g n i f i c a r  o no, 

v i v e ,  y experimenta conscienternente con es tea ;  
az de a r t i c u l a r 1 0  bajo e l  s igno equlvoco de 
enso que l a  e s c r i t u r a  de Adriana Valdgs, Ronald 
Marchant, j u n t o  a otras,  dan cuenta de  este _I 

p a i s a j e  que e x i s t i b ;  y que Nelly Richard l o  l eg i t ima ,  ana i izando 
y s i n t e t i z a n d o  de un modo ejemplar l a  co 

a todo arte y toda l i t e r a t u r a ,  siernpre. u s  comen 
sobre la ce postulados en e l  c a p i t u l 6 >  '!Elipsis y met6foras" 
me papecen t r a scenden ta l e s .  r 

Una de las cua l idades  de esta r e v i s i g n ,  de esta mirada sobre l a  
1 de i n c l u i r  las  crzticas hecha g s t e  grupo - s u  

t i s t a  y ex t r an je r i zan tw  7 , -  

os en e l  juego de la reoep-cibn 
a i s l amien to  y l a  anomia, 

l i l l eva  una i n t  -historia";  desde e l  Qu i jo t e  
odos m i r a m o s  l o  m l s m o  y con Freud, que cadamno 

de modo muy p a r t i c u l a r .  . Nelly Richard p r e s e n t a  
vanzada b a s t a n t e  desprotegido y marginado de 

comunicacibn; r e v i s t a s  y univers idades le 
tos comentarios se apl iquen m S s i '  

I .  

a n t e r i o r ;  i n c l u s o ,  l a  reuni6n  be hoy demestra, 
creo yo, l a  

l e s  y f ihales y,  muy espel La 
ce tambign como vic t ima t a n t o  
cha , por  c o n s t i t u i r s e  g s t h s  \corn0 
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sistemas de s i g n o s  e s t e r e o t i p a d o s  y o p r e s i v o s .  Y o  no veo as2 
las  cosas: donde a l g u i e n  v e  d i s c u r s o s  en bloque,  sistem6ticos, 
c o h e r e n t e s ,  yo veo s imulacros  de r a c i o n a l i d a d  y muchos i n t e r s -  
t i c i o s ;  donde a l g u i e n  reconoce formas a r t l s t icas  o p r e s i v a s ,  
p roven ien te s  de  l a  t r a d i c i 6 n ,  yo las veo como otras t a n t a s  po- 
sibles y de n i n g h  modo las s i e n t o  como an tagen icas .  
l i d a d ,  ya no c r e o  - pues de e s o  se t r a t a ,  de c r e e n c i a s  - en 
un p royec to  que t o r n e  i r r e c o n c i l i a b l e s  l a  teoria mimgtica con 
l a  teoria de l a  produccibn de l o  r ea l ,  l a  Ens te l lung  con l a  
V o r s t e l l u n g ,  e l  t e a t r o  modif icador  de c o n c i e n c i a s  con e l  que 
no p re t ende  modif icar  nada . 

En rea- 

E l  t ex to  de Nelly Richard es muy generoso.  Lo poco o 10 
mucho que cada uno a p o r t b ,  est5 ah; consignado;  t o d a s  las  
crzticas a1 grupo tambign e s t b n ;  pe ro  sob re  todo  e s t g n  e l  
riesgo y l a  pas i6n  de una e s c r i t u r a  i n c l a u d i c a b l e ,  de  una 
a v e n t u r a  c r i t i ca ,  de una 6tica.  
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Desmontaje y recomposici6n 
I 

I f  6 

I '  - ,-. r 1 1  . ,  
Norbert Lecher 

El li-bro de N 
un dislogo en s y cientifico ociales. Un d 

d es un bu texto y pretext0 para 

a1 oportuno y diflcil por la creciente diferenci -, 
0 sociales; ecQn6 a, estetica, religih, 

ollado racional ntes sin que 
I >  

podamos recurrir a un.metadiscurso totalizan Resulta casi 
bus car ref ntes colect erios comparti- 
itan relacionar y confro 

gicas" 
b6squeda sin renunciar a la 
gaci6n 

iC6mo ponerse en la \piel 

versiva de la institucionalidad existente. El significado , r  I , .  de 
esta "puesta en escena" provendria pues de una contraposici6n 
pol6mica.a.wa "cultura,afirmativavl del. orden existente. Tal 
crltica ETuza.todo el arte moderno; para especificar la actua- . 
lidad de '&sa labor en'el Chile de hoy. habria que explicitar la 
cultura afirmativa que' se est5 negando. Richard destaca la 
censurag la manipulaci6n y expropiacih que lleva a cab0 el 
rggirnen autoritario; violencia.fisica y simb6lica que encuen- 
tra su,,negqci6n . , .! en la escena de avanzada en tanto acto de me- 

' i  - 
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moria que expresa el dolor reppimido, rescata la muerte olvi- 
dada y saca a la luz p6blica la mirada oculta. 

C S e  trata de una critics restringida a1 orden autoritario? 
La subversi6n de 10s lfmites de inclusi&/exclusi6n que rea- 
lizan las obras de Leppe o Zurita apunta mds alld de la dic- 
tadura, que me parece ser m6s un punto de partida que de lle- 
gada. La lucha PO la memoria como la desar 
POP 0 ,  reacdiona clar te a una hist 
si b acelerada . en la Gltima dscada: la d i  

lo establecido, la mercantilizaci6n d< 
v 

iizaci6n del mundc 
. c  1 .  A 

lizacidn de cualquier novedad, esa dominacion a Ila vez Elobal 
y .L cotidiana que Habermas denomin6 la ''color 
$tal". 

1 

De ser asi, si nuestra situaci6n esta 'marcada no so lo  
i J  

no tanto por el rggimen autoritario sistema es- 
cance global, entonces queda corta, 
"16gici'' dominante. 

La subversi6n que Nelly Richard visualiza en la escena de a- - 

ar politicamente es poner en 

, la estgtica) establecidos. Una m 
lftica agudiza la percepcibn de las d&: r 

s como cualidades alternativas frente 
neas respaldadas por la tradici6n est6- 
or la inercia (vinculada con el Gxito y 
idad) del mercado. Porque, de algG 
liticamente el arte supone descubrir las 

grietas en lo consolidado, las rupturas que pueden 

las  disidencias, el rasgo oposicianal 
frente a 10s discursos (la ideolog' 
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i n d i c a r  e l  cambio t a n t o  en las estgticas como en 
el sistema de r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  a r t e ,  l a  c u l t u r a  ~ 

en s u s  formas i n s t i t u c i o n a l e s  y p r s c t i c a s  y , l a  so- 
- ,  

les  son las  formas y 10s i t i n e  
c u a l e s  e l  d i s c u r s o  d e l  a r te  cu 

ud ica ,  e l  

ndo , f igurada  
formas f u t u r a s  d e - u  
efraud+r:  l a  e,xpecta 

desbordando 10s limi,tes de . 

i edad  todavza par- 
t r a  l u z  un pasado i 

a n i  zadK 

Tanto Nel ly  Richard como B e a t r i z  Sarlo hacen h incap ig  en el- 
art'e cbmo s u ' b d r s i 6 n  d e l  s t a t u s  quo. A m b a s  suponen- 

t e  homoggneo, uni'fica'do, estable. 
ofundos que lo$ que dcs t inguen  d i c t a d u  

. .  
pienso  q u e ' e x i s t e n  ta l&- . tenden-  

, pero que a direccf6 
en Richard r 

smo t i e n e  1ugar'- otro 
c a p i t a l i s m 0  a escaila 

en Chile  vivimos una - a c e l e r a d a ,  casi ca6- 
!'kLca d i f e r e n c i a c i 6 n  social-; '  ya es un l u g a r  comh hziblay' d e ,  La 

E s t a  se haee v i s i b l e  con e l  f ragmentaci6n d e l  t e j i do  s o c i a z .  
rggimen a u t o r i t a r i o ,  pero  o es un r a sgo  e x c l u s i v o  de 61 y 
' tanto,  tampoco desaparecerg  con gl. Reealdarrdo l o  d i cho :  es- 
tamos en f ren tados  a kn r o g r e s i v a -  complic d 

englobada por una m&$kkeoria omnicornpre 
p a r a  m a l ,  no t e n  

que ya no est5 
Para b ien  y I 

Con l o  c u a l  l a  
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complejidad deviene desintegraci6n 0 ,  a1 menos, es percsbida 
como una amenaza a la identidad social, o seas como crisis. 
En estas circunstancias, la sospecha respecto a la raz6n to- 
talizante, sospecha que alimentaba a1 arte moderno y su radi- 
cal desestructuraci6n de 10s limit idos, pier 
pulso. A mi entender, el tema de a o consiste .tanto 

ionamiento de lo - 
j .  

existiria esa alidad. unidimen - 
I _  sional que se pretende subvertir. 

Planteo esta objeci6n para llamar la atencidn sobre el merit0 
del libro: el ntento de articular las diferencias. Quiero 
decir: la realidad, la vida social no son datos dados de an- 

- .  
cciones social Ordenamos la vida deli- 

6n, formalizando relaciones 
s procesos de interacci6n. 

De ah; que la labor de desmontaje 110s remite ahora a 

‘ i  

podemos prescindir de instituciones, no podemos abolir todo 
limite. 

partid3 nece ia: recomponer la vida en comcn, es- 
idad social. No podemos resi 
i6n como una fragmentaci6n absoluta ni tatar la dif 

queremos uniformar la plur 
en algiin principio totaliz 

Nelly Richard buscando relacionar la produL,-.. __- tica cuIi 

las condiciones sociales producci6n. AGn m6s: veo pre- 
cisamente en la elaborac xes articulationes una terns- 
tica a ! - su  vez puede arti . ind i6n artistica y re- 
flexidn politica. 

idad de intereses y formas de 

a articulacih. Y en esta perspectiva s uc 
i ’  

-- -- 
erzo de 
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S i  e l  problema e s - l a . c o m p l e ~ ~ d a d  s o c i a l  y'Gu a 
denominac ih  de ''escena de avanzatla" . m e -  p 
voca. Alude a1 modelo de  una "vanguardia?' en posesi6n de una 
conciencia  "verdadera" a l a  c u a l  acc asaS en l a  m e -  
d ida  en que depuran e l  sen t ido  c6rilGri 
nantes .  
Por  l o  demgs, es superf luo d iscu t i  
tsansvanguardia ,  etcgtera,  s i  tenemcis elarcY-que e1':Peferente 

$odd. producci6n i n t e l e c t u a l  no s6lo t i e n e  que c&st%tuir'"su ob- 
jet& s i n 0  tambign su pfiblico: e l  l e c t o r .  .-En esta constZtuct6n 
de, "lo : s o c ~ a l ' '  Nel ly  .Richard subvdlora-1 e l  mercado. Vivimos un 
roceso de modernizaci6n capitalists (par heteroggneo que sea-) 
que impl ica  una p ro fes iona l i zac i6n  de t i s t a  en t a n t o  rol^ 'es-  
pec ia l izado .  Pero ademss y sobre t o d  
de la producci6n c u l t u r a l :  en e l  mercado l a  obra de art&es:.una 
mercancia y e l  a r t i s ta  un cornpetidor respecto a 106  otros  a&' 
t istas.  Que hablemos de "producci6n" y '9consumo1' c u l t u r a l  se- 
i i a l i za  que noTpodemos a n a l i z a r  l a  r e l a c i 6 n  de  arte y 
. s in  r e f e r i r n o s  a l a  r ac iona l idad  del-mercado y 10s c i r c u i t o s  
comerciales (recuerdo 10s es tud ios  d e l  CENECA sobre  3.0s 

rub ros  de l a  ' ' indus t r ia  c u l t u r a l " ) .  

Denbminar "escena de avanzkda'' a la tendencia  que hq&x n o  
teresa m e  parece equivoc 
de NelXy'Richard nos permite apreciar e l  e s f u e r z o - d e  un a r t  
conceptual .  
e s t a b l e c i d o  n i  se l i m i t a  a denunciar lo .  Apela a l a  rdz6n cr i -  
tics. -Considerando e l  poder d e l  mercado y e l  peso de  l a  moda, 
hay que %ener c o r a j e  para  emprender y s o l i c i t a r  un ksfuerzo  de 
r e f l e x i 6 n .  , D e  hecho, s610 a s $  l a  cireacidn a r t i s t ica  cont r ibuye  

s b+il'&nentos a l le -  
No es e l  cas0 volver  Sobre &is crit&d a ese modelo. 

etas de avanzada, 

s una r e l a c i 6 n  dada. La produdcio'ri ar t isf ica  como 

justamente porque l a 3  i n t&re tac i6n  

S e  t r a t a  de una tendencia  que no reproduce el l 'brden 



a reformular e s  entidos que la racionalidad 
formal (merca,do logran producir. 

La creaci6n de nuevos significados, nuevos 
proyectos .enfre cultades. Por un lado, la atrofia 
de la imaginaci a que se caracteriza por el 

toda novedad, Lc6mo dar cuenta 

dificultades en' percibir y 
bit0 politico Le1 estancamien- 

Tambign'en; desarrollar fomnas alternativas de hacer polztica? 
el arte, el presente no pareciera engendrar la haginacibn d'e 
un futuro dif-er 
realism0 o adqu e rasgos escatol~gicos~~(Zurita). Necesitamos 
utopsas que nos permitan repensar lo deskable, pero simultd- 
neamente necesitamos imggenes que exploren lo posible. 
miradas del futuro descansan en nuevos modos de ver el mesen- 

e. Ella es directamente nelgada en el hiper- 

Ambas 

te. 

P o r  otro lado, Lc6mo desarrollar una visi6n innovadora a par- 
tir de 10 existente? El arte (la reflexidn critica) no se ins- 

presente,-jugando c ~ n  una complicidad previa y la 
seducci6n de lo legitimado. 
10s intereses existentes si pretende establecer una interacci6n 

Pero tampoco puede prescindir de 

ativa., . r s t a  pJantea una dificil labor de "traducci6n 
al6rgica,dc$ artista frente a 10s >reproches de 

hermetismo e? comprensible; pretende que *la obraxhable por ~ $ 2 ~  
pone, sin embargo, la existencia de. referentes 
SegGn vimos, est& deteriorados o simplemente 

La'existencia de un context0 colectivo, de un solo 
solo espacio pcblico no es una premisa vslida lengua j e, de 

alguna vea lo fuel. Por consiguiente, toda proposici6n 
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(estgtica o sociol6gica) enfrentan la necesidad de colaborar 
activamente en la comunicaci6n entre las diferentes esferas o 
racionalidades. 

Las dos dificultades mencionadas conducen a una tercera: el 
problema de la contemporaneidad. Z D e  quignes somos contem- 
porheos? El proceso de diferenciaci6n social se expresa en 
ese doble fen6meno que anunciara Osvaldo Sunkel hace una d6- 
cada: desintegracih nacional e integraci6n transnacional. 
Conocemos de sobra el proceso de homogenizaci6n a escala mun- 
dial debido a la concatenaci6n e interpenetracien de 10s pro- 
cesos econ6micos y la veloz difusi6n de nuevas tecnologias y 
pautas de consumo, de las modas y estilos de vida e incluso(o 
sobre todo) de 10s miedos. Paralelarnente tiene lugar un pro- 
ceso de segmentaci6n al interior de cada sociedad, incremen- 
tando las distancias materiales y simb6licas entre 10s distin- 
tos sectores. En este redimensionamiento las antiguas identi- 
dades se descomponen. Mientras que grupos sirnilares en las 
diversas regiones del mundo (capitalists) pueden llegar a com- 
partir un mismo presente, resulta cada vez mbs dificil pensar 
un futuro comh en el 6mbito nacional. Tiene lugar una rees- 
tructuraci6n de 10s espacios y de 10s tiempos que descoloca la 
referencia a lo social y lo real en la cual descansaba la crea- 
cidn cultural. 
de una historia nuestra, iquignes somos "nosotros"? En esta 

No logrando asegurarnos de un espacio propio, 

pregunta por la identidad colectfva veo otra bfisqueda en que 

se entretejen indagaci6n artistica e investigaci6n social. 
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Algunas obserVaciones .p- sobre l a  c r i t i c a  de a r t e  ,en Chi le  

(A prop6sito M&genes,,e bstituciones, de NeUy Ridhard 1 

Eernardo Suberca seaux 
- < ,  

1 .  

Concebida en tgrminos t r a d i c i o n a l e  s i n  ' cons ide ra r ,  por  ejem- 
. _ -  

i s c u r s o  crzt ico que cont ienen  las PGopias o b r a s )  'la 
e a r t e  est5 conformada por un a discursive am- 

p l i o ,  en e l  que caben.desde la t e o r i  Y l a  estetlca, 
pasando por l a  h i s t o r i  e l a  p i n t u r a ,  p 
comentarios q t i e n e n  como sopor t e s  a c 
nes  , hasta , las notrss 

0 ; !.* / 

&res , 
a art istas que l a  e j e r c e n  s 
a 10s c r i t i c o s  oficiales de a l g h  d i a r io  o r e v i s t a ,  y a 10s co- 

o r e p o r t e r o s  t u r a l e s  

A este r e D e r t o r i o  d i s c u r s i v o  l e  cabe, ideal 
b i l j  c i6n  \ (de  i d a  y 

d i v e r s a s  esferas d e l  a r t e  la soCiedad; P 
c i 6 n  cornprensiva soc io-contextua l ,  PO 
t i v a  o de o r i e n t a c i 6 n  y f ina lmente  una 
maci6n y d i f u s i h .  
Pueden d i s t i n g u i r  c laramente dos polo 
mida como una e s t r u c t u r a  de pensamien 

r e in t eg rgndo la  a1 conjunto' de l a  cre 

En l a  c r i t i ca  de a r te?  

b ien  aut6noma, o 
i s l d n d o l a  s in0  usca comprender l a  p r o d u c c i h  vis 
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social e hist6rica. 
s i t a r i o ,  pues to  que v ive  en s'im&osis con l a  obra aislada y a 
menudo tambign con la  t r a d i c i h ,  con l o  consagrado y e l  buen 
gusto.  Mientras unos son c r i t i c o s  de l a  producci6n v i s u a l  10s 
otros  l o  son s6lo de cuadros,  mient ras  para  unas l a  producci6n 

t o s  i n t e r i o r e s ,  para  10s ot3sos e s  s6lo un problema de domini0 
del  color y de l a  p a l e t a .  Mient unos t i enden  a r ep roduc i r  
y r e fo rza r - l a  s e n s i b i l i d a d  y 10s ores e x i s t e n t e s ,  10s o t r o s  
buscan produci r  o a r t i c u l a r  conocimientos nuevos, c t r ibuyendo 
asi  a enr iquecer  e l  imaginar io  a r t i s t ico  de l a  s o c i  ad  y a lo-  
g r a r  una apropiac i6n  m s s  p l @ n i  de l a  t r a d i c i 6 n  enddgena o de 
10s prgstamos i n t e r c u l t u r a l e s .  Hay que cons ide ra r ,  por  G l t i m o ,  
que e n t r e  e s t o s  dos p S 

.cada una de e l las  no son c m e m * s  'es-tancos, . 

es den t ro  de un t e j i d o  mayor, de modo que potential- 
s m a  persona podr la  desempefiar t a n t o  una coma oteas * 

Ahora b ien ,  s i  a p a r t i r  d e  este esquerna observamos muy 
mente l a  c r i t i ca  de ar te  en Chile  durante  l a  G l t i m a  dgcada, 
tendremos que convenir que - den t ro  de una i n s u f i c i e n c i a  genera- 
l i z a d a  - ha t e n i d o  mayor p re senc ia  y v i s i b i l i d a d  p6bl ica  e l  d i s -  
cu r so  p a r a s i t a r i o ,  aque l  que est5 s u j e t o  a mecanismos i n s t i t u -  
c i o n a l e s  de c i rc  c i6n  de l a  c u l t u r a  y que se da en espac ios  
cuyos contenidos t 6 n  por l o  gene ra l  p re -cons t i t u idos  ( d i a r i o d ,  

E l  o t ro  polo en cambio, es mbs b ien  pzra- 

es una e spec ie  de  c a r t o g r a f l a  de imdgenes y pensamien- 

se da una amplia gama de po-sibiki-  

r e v i s t a s  , r a d i o s , .  e tc  . I  3xpo- 
s i c i o n e s  u obras aislada 
ideo lgg ica  que esta p rdc t  i ca .  0 l i b r o s  de 
carbcter pedag6gico en qu na un d i scu r so  n 
d i s t a n t e ,  donde todo ( l o  
bi6n 10s fragmentos c r l t i c o s  de 10s c a t s l o g o s ,  por  una p a r t k  . 



10s de corte impres ionis ta  que funcionan como in t roducc i6n  o .. 

apgndice de l o  expuesto,  y por  otra aque l los  que acornpafian- y 
hacen las  veces  de p-lopuestas es tg t ica  d e l  proceso c r e a t i v o  
y que como t a l  sue len  equiparar  en importancia  o s u s t i t u i p  a -  
l a  propia. i c o n o g r n f h  que se -expoi1 Podria  decirse,  /,par ende, 
que estos G14:ir;Los per teaecen  rng -en a1 discupso a r t i s t ic? ,  
que a1 c r i t i c o ,  

Tenemos, por  f i n ,  tambign, unos p o c o ~ - y  escasos  ejemplos, ~ 

crztica cornprensiva, de diiscursos que sa, arriesgan e 
c iones  y lenguajes  y de,,Zo ue uno pue decir c o n .  
que hay aventura  en su con curses que 

mente carecen  de espac ios  p recons t i t u idos  e s p e r h d o l e s ,  por 

inesperados corn0 A u s t - m l i a  y U e g a r  a Ch i l e  

y con..X-etra m i  
cursos casi  noAhay vasos c unicantes ,  n i  tampoco un 
leq tor  cornpartido.;, d 

que l as  d i s t i n t a s  in t a c i o n e s  o 10s reclamos acerca 
verdad puedan ser d i r imldos  discussivamente.  
' geng t i cas  que expi ican  esta f 
de ar te  en C h i l e ,  e s t an  e x p l i d t a d a s  en e l  propio  l i b r o  de Nel ly  
Richard como tarnbign en algunos' t r a b a j o s  nues t ros  a 10s que re- 

_ -  

iqnen ,que ,asomar la, c 

c 
q1Qa8'. &Eqt re  e s t o s  d i f e r e n t e s  t i p o s  

no e x i s t e  un contex 

L a s  razones  socio- 
a de entramado de l a  critics 

* .  

1/ 9 de 
- N  1 de 

l a  Revis ta  A-srte E Text9- de Vic to r i a  , A u s t r a l i a .  L a  ve r - ,  
iBn en ing pdgina 2 a l a  1 1 4 ,  i nc luye  
ex to  e i&u  i g i n a l  en espafiol con una 
ipograf  ?a 

basta la  1 6  
Ea  ocupa desde l a  psgina  1 1 9  

. -1 I 

I:-:, , , $  
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1/ mitimos- . 
filtimos afios advertimos una suerte de recomposici6n del campo 
artzstico-comunicativo, que se traduce en una mayor autonomi-. 
zaci6n de 10s distintos campos culturales con respecto a1 po- 

co, en un proceso en que se reafirrm la especificidad de 3 

cada &sfera de producci6n artzstica, lo que tiende a desdibujar 
la antes nitida oposici6n entre cultura oficial y cultura disi- 
dente (entre instituci6n y mbrgenes) pasando a pesar m6s las 
especificiihad y la pertenencia a un miimo campo. 

s 5  ser5, creemos, propicia para lograr una mayoe-r- 
interlocucidh entre 10s distintos niveles y funciones del dis- 
curso criti 

Solamente cabrla agregar a1 respecto que en 10s 

SituaciBn ggta 

embargo, err6neo pensar que el mapa y las condiciones 
ti'tucih del discurso sobre arte en Chile, descansan 

Gnicamente en factores ex6geno's vhculados al 
e Msrgenes _. e Instituciones, por' e-jemplo, muchos de 

sus rasgos mss peculiares obedecen a las necesidades internas 
d& productividad del propio discurso. Digamos en primer lugar 
que se trata de un discurso de tendencia, y que por lo tanto 
se propone no s6lo hacer inteligible a un sector de la produccibn 
artistica (la neovanguardia o avanzadaz' sin0 que tambign ar- 
ticular y poner en 'escena su supremacsa dentro de la dgcada. 
En ello descansan precisamente las razones intimas del tenso 

oritarismo 

espiritu de rigor y del tono crispado que caracterizan a la no- 
. ,  

. L  

1/ Nelly Richard:''Ld escena de escritur; 
morias'? en Margin's and Institutions j l  3- 

formaciones en la critica literaria en L n i i e  y i\uLdb buuLG 

autoritarismo y-'lectura, CENECA, Santiago, 1984. 
Fundamentalmente obras de Eugenio Dittborn, Gonzalo D2az, 
Juan Dbvila, Ra61 Zurita, Diamela Eltit, Lotty Rosenfeld, 
Juan Castillo, Carlos Leppe, Carlos Altamirano, Arturo 
Duelos y Victor Hugo Codocedo. 

- 2 /  



- 3 7  - 

menclatuPa y a1 l g x i c o  s~miol~gico- ramsc cia no escogidos.  
exp l f ca  tambign l a  c o n s i s t e n c i a  en e l  punto de v i s t a  en que 
se ubica e l  t e x t o  en ylelaci6n a otro 's  d i scu r sos  rgales o po- 
s i b l e s  en juego. Se  t ra ta  de un d i s c u r s o  que habh. ,desde  l a  
herg t ico  f r e n t e  a l o  consagrado , desde l a  h e d O 2 G k  . I  frente: a la OT- 
t odox ia ,  desde l o  auroral y r u p t u r i s t a  f r e n t e  a l o  $rad&ional ,  
desde e l  esDacio victimado frent .e .  a1 que se i n t e g r a  

E l l q ,  

eg i t ima 
el I 
punt 

nces eel .d)iscurso pmoductiviza este 
.ere p roduc t iv i za  con af&, de u t o p l a  

- "tal coho l o  ha hecho siernpre. l a  vanguardia -- su 
Por supuesto,  a 10s logros de esa m i s m a  coherencia  oba;dec.e,,qve 
e l  tex to  ofrezca v a r i o s  f l a n c o s  en cas0 de que se asuma un 
punto.de v i s t a  a otro.' 

ura  de l as  obras-de avanzada'? es t  
t i d o s  asignados por  10s productores ,  en c 
bemos que l a  recepc i6n  no reproduce y sue le  ~ ~ ( i i s  b i e n > s e  
rrigtrica con."re&pecto a ems s e n t i d o s  + .PO 
bi6n que ;e  cardcter de dperadores  act ivo 
e l  t e x t o  6onvbcar?anLlas v9acciones de a r t  

pas ivos 'ape lados2por  e l  a r t e  br igad  

PoarZa argumenta 

P - f  r s-o!l.b-- Glia ' h i p 6 t e s i s -  que habr i a -  que compr'o 
t irs e hTimiicione s t u a l e s  de algunos art istas 

o recoge acr$ t icamente ,  como aquel la .  de  ,q 

- l/ Lab vanghardias ,  coma programas de 1 
reordenamiento d e l  pasado ... en. o p c i  
e l  corte y la exclusi6n".  B e a t r i z  S 
t ica.  Defensa d e l  par t id i smo en e l  a r tevr ,  Punto de Vista, 

2 7 ,  i3uenos A i r e s ,  1 9 8 6 .  

http://punto.de
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neros son r e g l a s  ap r i s ionadoras  de l a  expe r i enc ia ,  
cuns t anc ia s  que hay umerosos ejemplos - como e l  de las  nov 
las de c a b a l l e r z a s  y e l  Qui jo te  - en que 10s ggneros ope 
corn0 condensaciones imaginar ias  a l tamente  po te  

- ',.. creac ign .  Podr$a-:a-rgumentarse, en f i n ,  que e l  
~ . a t e n c i 6 n  a l a  Neo-pintura por  l a  desdramatizaci6n en su con- 

Ciencia  d e l  a r te  y por  l a  "vue l t a  a l o  placentero ' '  (as5 se 
--Llama e l  cap5 tq lo  en r e f e r e n c i a )  e s t i g m a t i z a  e l  car& 

i t o  que en ocas iones  puede t e n e r  e 
-- cQrnq-si 6ste t u v i e r a  que estar eternamente atado a1 e 

gimplemente g r a  

a1 sen t imien to  de cu lpa  y a l a  a u t o r r e p r e s i 6 n  con r e s p e c t o  a1 
~ goce. est6tico 

Sin embargo, las brechas que desde un punto de v i s t a  o t r o  

miza su realc  e n t r o  d e l  mapa de l a  critics en Chile .  
emds l a  h i s t o r i a  d e l  a r t e  y d e l  d i s c u r s o  nos i n d i c a  que 

l a  dinamizaci6n y l a  c o n t r i b u c i h  a un cqmpo determinado t i e n e  
menudo mbs que v e r  con l a  ceAida a r t i c u l a c i 6 n  a un pun 

v i s t a -  ( a h  cuando sea a r b i t r a r i o ) ,  y con l a  pues ta  en es 
y p roduc t iv i zac i6n  de esa f o c a l i d a d ,  que con l a  mayor o 
carrespondencia  ' ' c i en t l f  ita" ( e n t r e  cornillas 1 con l a  
A . f h  de  cuentas  l a  h i s t o r i a  d e l  a r t e  - como toda  his 
p s e e  tambign cierta dimensi6n n a r r a t i v a  y f ic t ic ia .  
ese dngulo cabe v a l o r a r  en e l  l i b r o  de Nel ly  Richard su  volun- 
t a d  de composici6n y su coherencia  f o c a l ,  en un v e c t o r  que 

uedan p e r c i b i r s e  en.Msrgenes e I n s t i t u c i o n e s  en nada 

Desde 

esde e l  m%rgen a l a  u t o p i a .  
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Yacer incubada o v a l  en l a  f o t o g r a f i a  ' 

> D i a m e l a  E l t i t  I 

Me parece p e r t h a n t e ,  p ropio  adembs, h a b l a r ,  escribir  desde 

e l  lugar . .coppacto d e l  l i b r o  en que a 
Eragmentariam4nte c i t a d a .  

\ ir 

Hablar desde I l a  pbgina e$ h a b l a r  des  
y l  de  l a  l e c t u r a  de,&sa'*,obra ya f i j a d  

Entonee-si, desde La. p&dida,\ una e n f r e n t a  l a  p w a d o j a  de ser lec- 
t o r  comcn, que en m i  cas0 me confomna como una ' l l ec to ra  a t o r -  
mentada po r  e l  desga r ro  de saberse a u t o r a  de una obra i r r e c u -  

y pr6xima a1 l i b r o  

c .  3 (.%'- I. 

L 1 , .- ;- c- It:.'' 

E l  problema de l a  a u t o r i a ,  es e l  m i s m o  a u t g n t i c o  abismo que nos 
sepa ra  de l a  madre, que nos expulsa  d e l  padre que 'ndls ' 

para  funda r  ambos l a  tram a p r e t a d a  d e l  deseo e r r d t  
oscuros, p e l i g r o s o s  y r e c u r r e n t e s  qu ieb res  pe r sona le s .  

,- 
bra ,  a p e l a  

perado y t e n s o  de l a  fecundacign. 
apasionada y augura l a  expuls ign .  Se  g e s t a .  Se incuba.  Se 

E s  siempre 

" 3  larga,. Se . I  p i e r d e .  .I I 

1 

scenogrSf ica ,  l a  pues t a  en 
h u e l l a  de una re-producci6n que en su 
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de l a  madre, rbclama e l  amor d e l  padre.  D e  todas las  s u s t i t u -  
tas e i n s a t i s f a c t o r i a s  madres. D e  cada uno de 10s tramos de 

v ida  en que encandi lada,  abismada, ha confundido en e l  o t r o ,  
a1 padre perdido en e l  v i e j o  y dudoso parasso .  

La obra como retablo.  
u c 

w&?ltis por f o t o g r a f i a  - en e l  margen a b i e r t o  por  Nel ly  
Richard - se hace e v i d e n t e , s o b j e t i v a  l a  d i s t a n c i a  con ese t r i o  
sedicioso y secreto. E l  deba te ,  l a  pugna, e l  6pico v i a j e  de 
l a  c o n s t i t u c i 6  som6tica y - s iqu ica ,  d e b i l i t a d o s  y expuest6G como 
l a r v a s  a b i e r t a s  a1 poder de acogida o rechazo de las  inSt&tu-  
c iones  matemas y p a t e r n a s ,  pa ra  con t inua r  concatenados y t a m -  
baleantes5frentre  a otras pemnanentes i n s t i t u c i o n e s  - crstica,  

eddo i d e o l o g i a s  
. >  

E l e g i r  e l  a r te ,  es sefialarse l a r v a .  Confrontar con 
inconcientemente l a  s a n c i h ,  la f i s u r a  e n t r e  margen e in s t i t ' u -  
c i6n ,  C a s i  d o b l a j e  de una e squ izo f ren ia .  

qui! margen? 

tMarg6n de  qug? 

Ser ar is ta  borde de un t r i 6 n g u l o  s i g n i f i c a ,  demarca o un r e s to  
o un exceso. La ges t ac i6n  es algo semej'ante. Se  expulsa  y se 
guarda . 
L a  c u l p a ,  en tonces ,  se ex t i ende .  L a  cu lpa  y l a  pena, S610 
borrada o atenuada por l a  capacidad, e l  don 
e l  proceso c r e a t i v o .  
truso. 

de l o  rehecho en 
Re-crearse, es aminorar l a  cu lpa  d e l  i n -  

, ( '  
& ,  

3 -  i - -+I-> 
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E l  orden marginal  de l a  e l ecc idn  de Nel ly  Richard,  apunta  en 
gran medida, c r e o ,  a esta problemstica. .  Problemzls c o n t h u o s  
y a b i e r t o s  por  una can t idad  l imi t ada  de a r t i s tas  que d e s a t a n ,  
ev idencian  10s nudos de l a  producc i ih ,  a f e c t a d o s  por  e l  sos- 

t e n i d o  impulso p a r a l i z a n t e  de l a  i n s t i t u c i 6 n  que 10s paga como 
restos o excesos.  

E l  l i b r o  de  Nel ly  Richard,  m e  parece,  i n t e n t a  f o h a l i z a r  una 
h i s to r i a  "otra", en verdad casi  una h i s t g r i c a  o n e u r 6 t i c a  h i s -  
toria,  Inaugura l  en e l  campo v i s u a l  ch i l eno .  Serfa l f c i t o  
pensar .  s e g h  e l  orden d e l  d i s c u r s o ,  que l a  a u t o r a  d e l  l i b r o  
a c t u a r i a  como madre o como padre.  Y o  mbs b ien  m e  ciiio a o t ra  
a l t e r n a t i v a ,  p ienso  en r e a l i d a d  en un i d g n t i c o  movirniento, es 
d e c i r ,  e l  m i s m o  movimiento que r e a l i z a n  las  obras ,  es decir  l a  
i n s t a n c i a  product iva  de l a  propia  y a t d v i c a  fundaci6n. Funda- 
c i 6 n  enmascarada y encub ie r t a  en l a  obra de 10s artistas.  

I d e n t i f i c a d a  en esa opci6n, RO m e  es p o s i b l e  s i n 0  v e r  e l  d i s -  
c u r s o ,  e l  orden p lan teado  por  Nel ly  Richard en e l  mismo margen 
y acosada por  las m i s m a s  i n s t i t u c i o n e s .  

Creo, pa ra  t e r m i n a r ,  que aquf anuda l a  f a s c i n a c i d n  o l a  r e p u l -  
s i6n  que pudiera  provocar este l i b r o .  E l  t e r r o r  d e l  l i b r o  que 
o f r e c e  en d i s c u r s o  en imggenes, l a  imagen descascarada de su- 
c e s i v a s  fccundaciones parcd icas ,  e l f p t i c a s  de padre y madre, 
pero que, no o b s t a n t e ,  rasguAan 10s bordes,  acosando l a  escri- 
t u r a  i r r e v e r e n t e  que puntea estas obras  f i l i a l e s .  
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i b r o  Mdrgenes e I n s t i t u c i o n e s ,  
de Ne31y Riohard ; 

Pablo ' Oyarzfin. 

ones i r g n  enearrtii~ada-s &mi t i e -  
declara ' de (antemano 

30 quei suele ol,vLdarse en e l  envi6n de l a ' v e ? r e m e r k . p o l m i -  
zan-te: mi' c a b  n o c h i e n t o  a un text'orque, p a r  as: d e c i r l o ,  
vie ,ne,  a abpochar . la rga ,  s o s t e n i d a  yxdecis iva intm?vendidn 

1 d k c u r s o  nte en nues t ro  p a i s ,  Extensa por  mds de 
d i e z  aiios-, des primera comparecencda de ,la f i r m a  
Richard en el f o l k e t a  anralltico q u e l e l l a  y Ronald Kay 
para  la impartante  exhib '  
de Eugenio -Dit tborn (1 97 s t m i d a  e h-m-istente e n . l a  pu- 
bll 'caci6n de opciones creatiwad en .las artes v i s u a l e s  y e 
promoci6n f idedigna  de un niodo, de e s c r i t u r a  que q u i e r e  l a  
aprehensidn riigurosa de aqug l l a s .  Decis iva,  en f i n ,  porque l a  
"avarlzada" de l a  que nos habaa debe s u  e x i s t e n c i a  programgtica 
- s i  l a  consideramos como conjunto y magnit-ud, es d e c i r ,  como 
cosa que mide y puede seF medida - en parr p a r t e  a.su d i scu r so .  

PEenso que e l  tpabajo de Nel ly  Richard puede ser d e f i n i d o  glo- 
balmente cornown i n t e n t o  por reformular  en C h i l e  l a  cri.t.ika 
de ar te ;  de las  artes v i s u a l e s ,  en - p ; r i m e r a  I lhea.  
tores se m e  ocu r re  que convergen en este prop6s i to  _- de - -L- reformu- - 

l ac idn .  E l  primer0 es e l  r ecu r so  a modelos semia l6gkoS f7 re- 
t d r i c o s  d e l  neo-estructural ismo f rancgs  para  describir  e i n t e r -  

D e  La chilena Ipintur  

1 
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p r e t a  
c a n t e ,  como d i s p o s i t i v o s  materiales de  producci6n de s i g n i -  
ficados; por  este medio se a s p i r a  a d e f i n i r  una base d e  c i e n -  
t i f i c i d a d  para  e l  d i scu r so  de una c r i t i c a  poderosa a cance- 
la?: l a  v i e j a  p r & t i c a  o f i c i a l  d e l  impresionismo. E l  segundo 
es l a  t r a n s f o r m a c i h  e f e c t i v a  de  un segment0 de l a s  ar tes  v isua-  
les y l i terar ias  en Chi le ,  mbs o menos de 1 9 7 5 ,  en donde se 
Eneswne l a  e€ C i t a  d e  modelos. simiJ.ares =a Lloss que 
la; nuleva c 0% metodol6g papa, -si a-r isma , 
y que t e n d  isamente,  en Xa.:r@<vindicaci6n d e l  

s i ; gn i f i can tq rna te r i a l .  
.de e s t o s  dos factores se, s-jgue un tercer0 que, no s6 s i  llamar 
asg ). y: que expXaya diacx6nicamente e l  ppopbsito como un pro- - 
grama. en cu r sa  .. .. mije to  - h c a k e s  y d i s locac iones ,  a. r e v i s i o n e s  
y p l an teos  nuevos, a crisis)  y r e a j u s t e k ,  -. ue en e l  fondo 
apunta  -r m e  a t r e v o  a decir  -, mgs a de la- "borradura.  de las 
f r o n t  eras!'&' ehtre,: d i k t i n t o s  ggneros' &rtzsticos (en genera 
10s $que se determinan a p a r t i r  de l a  pa labra  y 30s de 1 
apunta ,  d igo ,  a una---imbricaci6n r i e s g a s a  - y ,  supongo, u t6p ica  - 
d e l  d.iscurso c r z t i c o  producci6n de a r t e ,  de  l a  t e o r i a  y 
la p r s c t i c a .  E l  j uego ' r ec ip roco  y cornplicado de estos t r e s  
f a c t o r e s  da l a  idea de  l a  ambiciosidad d e l - p r o y e c t o ,  as5 como 
tambign l o  muestra,  t a l  c u a l  c r eo  que ha sido., a b i e r t o  a l a  
cont ingencia ,  -~ quebrado en l a  coyuntura,  v 110 proclamatorio 
- como mss de una vez se ha dicho y como mds de una vez pudo 
da r  motivo para  que as4 se pensara - de una Dresunta-voluntad 
unzvoca d e  incu3carI  yn ogma, de r e p e t i r  invariablemen 
m i s m a  pauta  preGsYabledida. 

pepacicnes "_ - _. . - - de a r t e  a p a r t i r  de su  n i v e l  sighti 

,la prev ia  y postulada co inc idencia  

.I_. 
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Los r e s u l t a d o s  est& a L a  v i s t a ;  a n t e s  de 

umerosos t e x t o s  de c i r c u l a c i 6 n  mayor, menor o hfkna . , .L . los  
re-tiradas, las  a f i n i d a d e s  ,e lect i -  
Dbvi la ) ,  pa ra  ev idenc ia  

m e  parece  formulado con n o t o r i a  e s t r i c t e z  en l a  
p r e s i d e  esta reuni6n:  las "aventuras  de c o n s t i t u c i 6 n  de un 

ahora-nos conc ie rne ,  sucede de g t  

iamente,  l a  a v e n t u r a , - y  l o  que tfue a& cuer -  
. por t jpogrgifsco mayor de -  l a  c r i t i ca  en s u s  s i t i o s  , d e  pqiraera 
a p a r i c i 6 n : s e  ha miniaturizad-o ya ,  e i n s t a l a d o  como a l v 6 0 1 0 1  
i l u s t r a t i v o  y espec io en e l  marc0 de o t ro  d i s c u r s o .  

En - . - * .  este  ..- l i b r o  _. _. - . 3.7 c r i t  . _I c o n v i e r t e  . .- . en h i s to r i a .  ' . 1: 

m e  parece  d e c i s i v  
ra generag de la 

1 gesto que Nel ly  Richard cumple en gl: e s e - g e s t o  
l a  "escena 

- r p ~ ~ ~  de -su d i s p o s i  t )  pero a n t e  todo 

, co~~p l . e?o  por e l  c u a l  e l l a  rescata, la producci6n d 

, \>de,avaszada" ( y  se reseata a i . m i s m a  co 

y C Q ~ Q  a l g o  mbs que un simple ( t e s t i g o  
- vj6nel-a h i i s t o r i z a r  i nde fec t ib l em . . . .  

onvey t ip l a  - _-. en t e s t imon io  de si m i s m a ,  
ue  d e - e l l o ,  q u i g r a s e l o  o n 
edi ,$a,un cierto s i n 0  de l a  
actericg como una' paradoja  
d Lque e l  easo r e q u i e r e ,  e1 

- I  

- 1/ C f .  " A r t e ,  vanguardia y v ida" ,  en E s c r i t o s  de Teoria, 5 -  
~ e * _  (1982). - _ .  



"avanzada'' haya quedado en e l  caminoP 
externa, creo: la 16gica de un concept0 como el de'"avanzada7' 
- cuya funciljn operativa, en Gltima instancia, no altera la 
semsntica del revenido "avant-garde"L' - es en esencia la 

(Esta analogia no es tan 

ue. constrifie a 6ste). 

No obstante, una historia le plantea condiciones a1 discurso 
que no son iguales - que en cierto modo son mss - que aqugllas 
desde las cuales se profesa la critica. Condiciones de cam- 

: )'.prensividad, de totalizaci6n, de muktiplicaci6n y coherencia 
de relaciones, y no en Gltimo tgrmino de comunicabilidad 
gencias, todas ellas , de enmarqne, que permitan a lo -n&rrado 
edmparecer ante la mlrada como cuadro general j en -des palabras : 
condiciones sin6pticas:- 

1.. Es aqui donde me parece percibir una vacilaci6n fundamental 
- I de la obra. Y hago constar que si hablo de vacilaci6n no lo 
-'hago desde la posesidn de una supuesta clave de firmeza o de 
\-vigor, sin0 para leer este texto como un shtoma aleccionador 
<.'de la situaci6n te6rica actugl de un cierto discurso peblico, 
que tambign me atafie). 
Richard, tan pronto como se trata de historizar la avansadq 
segh la necesidad que describiamos, es el problema deliiC0n- 
texto, de la inscripci6n de la avanzadz en'el .contextoi . _  de 
de 10s afios densas de la dictadura. La soluci6 de N e l l Y  Richard 
es manifiesta. . _  - mas no por . .  eso menos debatible:, - - - ._ ... . la determinaci6n 
del marco hist6rico es tomada --I-.--.. a . prgstarn - --. de - .  las investig=io- 
que . - -  durante el mismo _ "  perhdo realizan los'cientistas .. sociales 
en busca de razones y significados para lo que primariamente en 

El problerna crucial que afronta Ne 

I .  

- 1/ Cf. E., 123 n.1. 
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nosotros se hiende como rotura, como 11 y dolor, como.pasi- 
vidad muda. 

in-duda, - -  s 
plrcita de lo-hist6ri e la matriz 
social, y a la matriz p 
tdda una ca 
por si misma mgs de a 
lo inquisitivo aue se Dertinencia o 
-.- necesidad I de - .  u esDecifico-y- en 

resulta peculia cierto . .. . ~ modo, f 
ace se eche giano de e 
0 ,  quizd mejor, es pecul 1 mismo tiempo . 
lo es, ipues qu6 otro esquema hay e espectro d 
gentsia criolla con semejante vigencia, semejante aparato de 

que bien mereceria 1 

. I  

ern&, por sobre 

--_.. 
i6n de l a  h i s t  

A 

17' ticq ,de la avanzada- 
-0, para decirlo con 

to de temas y problemas 
s afios? Pero. a su turno, lo. 

. J  

es tambi&n, si Nelly Rich 
idad con cue este s . ~ ,  opera frente 

srt L s 1a.medida en e esta guarae a 
nidad nos eufemismo, itud ilust 

I 

L _  

Q del proyecto de r y renovaci intelectual 
a que a116 se ha ur o las ensefias mayores de 

nacional-popular, la vindic e 12s prbcticas sociales' 
sobre las polsticas, la pe e la capilaridid del pod 
en el tejid0,)de lo cotidiano. 

' ?  

- 1/ Cf., por ejemplo, MI, 159. I I  

.o 

. ... 
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.Hay a a u i  a l g o  que es como una s u e r t e ' d e  d e s a i u s t e  0, pbr l o  
menos, a m i  m e  asalta l a  sensaci6n insuDrimible  de una incon- 
- pruencia  e n t r e  l a  voluntad de rescatar -para la  h i s t o r i a -  l a  

- I .  - -. -_ . 
- --.. . - .. - 

producci6n de - -  l a  hvanzada --___._ en ._ " nombre de 

dadfl7 v l a  . . -. adhesi6n .-. . .- a "- ~ O S  -I pa t rones  -c--- - -I de  -- . . 

d i s t i n t a  I-.- temporal i -  ~ ~, 

s de l a  hll'storia. ~ -.. .. 

nac iona l  r e c i e n t e  . .  (v  remota) f i i a d o s  " _ .  por  ]'a i n v e s t i g a c i e n  . .. ~ de 
las c i e n c i a s  s o c i a l e s .  E s ,  c r eo ,  un e s a j u s t e  que a t r a v i e s a  
tbdo e l  tex to ,  que l o  marca con un h d i c e  de i n c e r t e z a ,  pero 
que de admirable manera t a m b i h  o h e c e ,  a l a  hora de las cuen- 

do oportunamente l a  t 
-- 7 :--- -- 

tas f ina l e s ' ,  y despugs de haber s u s c i t a  en- 
s i 6 n  que a p o r t a  e l  e x i l i o  en r e t o r n o ,  esd ~ ~ C U L L W  y g : e r ~ u ~ ~ i a  

escena de l o  ef lmero:  p e c u l i a r  genuina,  pbr temblo+oka, por 
inconclusa ,  por  ser l a  escena de l a  v'escena'', y quiz&, sobre 
toeo, l a  escena de este l i b r o .  3 

Me D t o  - s i n  saber 1 t'as 'a b i e n c i a  c ier ta ,  acaso 

islumbrando un par de e l l  s i 'esa  . .  concesidn - I  hermengutica 
- .  era necesa r i a .  s'i no es excesiva; '  despugs de todo ,  l a  ve r s i6n  
que l a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s  dan de n u e s t r a  h i s t o r i a  no nos habla  
h i c a m e n t e  de g s t a ,  s i n 0  tambign - y quizds m 6 s  que nada - de 

ellas m i s m a s ,  de - su t r a n c e  y coyuntura ,  de su  urgenc-ia por  re- 
componerse, de su  voluntad por  p re se rva r  y r e d e f i n i r  e l  pues to  
de dominancia en e l  d i s c u r s o  n 
p a r t i r  de l a  dgcada d e l  6 0 .  

retahila de 4 i ones  l a  que se p l a  i n i c i a r  con es ' to)  , 

o n a l  que habian alcanzado a 
M e  pregunto ( y  es en verdad una 

p-regunto s i  -- _-- e l  - sesgo - -  ave esta -_. conce&6n . i n f l i p a  a --- la mirada no 
l a  .- dest jna.  ~ ~ forzosamente . - "  =I Pasar I -_. por a l t o  l o  clue ... e l  tgrmino 
--.. "ef$mero" I . nombre y - s i n  duda - s u s t r a e  . -. a iin +iemDo. (En otra  
oportunidadz'  busqug llamar l a  a t enc i6n  sobre l a  p a t e n t e  lucha 

- 1/ Cf. MI., 120, 1 6 2 .  
- 2 / "Codapara  e l  Coloquio de L i t  e r a t u r a "  ( 1 9  8 4 1 . 
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por establecer UT? d iscwso que d i je re  l a  "verdad" de n u e s t r a  
~ h i s t o r i a ,  enseirar su s i n o p s i s ,  lucha indecisa que  es secue la  

i n t e l e c t u a l  d e l  qu iebre  v i o l e n t o  d e l  7 3 .  Desde e l  Gacio que 
esa lucha acusa ,  r iendo a pensar  que l a  voz d e ' l a s  c i e n c i a s  so- 
.-ciales y l a  e f i g i e  de l a  producci6n a r t i s t ica  d e l  per lodo son,  
por  su i n s c r i p c i 6 n  t u r a l ,  social y i t i ca ,>  e p i s t e  
mente equ iva len te s )  m 6 s  I-ej-os: . - I  LDuecte l o  efimero s -- 
desde- .-la cons is tenc ia '  del_ as2 llamado proceso h i s t 6 r i c o ?  
efzmero . -  nunca nads m6s que e l  eFecto de l o  ef.$mero?. Lo creo, 
creo resto G l t i m o .  Fexm ' in0 podrza : i n t e n t a r s e  a1 revgs ,  como 

una; provocacidn 
j una l e c t u r a  de l o  h i s t 6 r i c o  desde 7-oiefifmero? D e  las causas  

i . E s  lo 

fuese s i n 0  por obtener  a l a i h  d o s p l a z h i e n t  

desde "su e fec to"?  ~ Q u 6  cuadro o ausenc ia  de cuadro, qu6 
i . encarar ia  en ese ev&to? 

n prPnunciado, y a q u i  ( s ix& cddo. no 
e no-dtalgia  punt& a una -dificu%tad 
rgadura dun l a  v a c i l a c i 6 n  implicada 
16. Es,  l a  d is ' i cu l tad  que aqueja,  a l a  

p o l z t i c d ;  no .de  m 6nico  t e x t o ?  na .de una c r i t i ca  a i s l a d a ,  s i n 0  
del Trabajo enter08 de Nelly Richardi--  E s t e ,  que se ha p m t u l a d o  
a l a  .v-ez carno r e iv ind icac i6n  y camdv p r d c t i c a  de un \"margen de 
e s c r i t u r a  w$thi' '~'3 'y -que ahora se1,la I of i c ia lmente  su vocaci6n 
en-e-1 t i t u l o  de la a' que nos convoca, contemplaba para  ese 
margen una,-Scepci& y una economia que -creo, en Gltima s ins tanc ia ,  
u n i l a t e r a l :  como e x t e r i o r i d a d  respecto '  un c e n t r o  - que,, 
bajo l a  forma de rnetr6pol is  y de i n s t i t u c i 6 n 3  a n i v e l  i n t e r n a -  
c i o n a l  o l o c a l ,  es siempre un c e n t r o  de poder 0, mejor dicho, 

J 1 

- I/ N.R.  : "Postulaci6n de un margen de e s c r i t u r a  critics", en:  
N .  Richard y J. Mellado, Inter /Medios (1981) 
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e l  poder como c e n t r o  -, entendi&dolo,  por t a n t o ,  en e l  modo 
de l a  per i fe r ia .  Pero as2 como, a pesa r  de  todo,  hay por  e j e n p l o  
una 16gica de l a  r u p t u r a  o de l a  vanguardia,  'tambign hay una de 

l a  p e r i f e r i a .  Desconocerla o meramente a f r a n t a r l a  - aunque e l l o  
ocur ra  en e l  e s t i l o  engafioso de l a  luc idez  - entrafia sus  r iesgos.  
Constantemente podrs  o b j e t s r s e l e  a una economla de i a  h d b l e  
dicha l a  d e s p r e v e n c i h  acerca de l a  necesidad en aue toda  opci6n 
Dor e l  rnargen m s t  desde .,- . ya. - de reconoder e l  centroi.de Drovec- 
t a r l o  _1. y ,  sobre - -  t oda ,  - -  de proyec tarse  en -61 negativamente, .para 
extraer de esta r e l a c i 6 n  de -. r e s i s t e n c i a  l a  qegat iv idad  como d i s -  
CiDlina, mmo ret6rica v como h$b?to en 8u propia  prdctica,  v 
lo que es m 5 s  immmtante, como mecanismo ile a u t o - c e r t i f i c a c i 6 n .  

- E s  una c u e s t i 6  
-. de esta . obra y de l a  l a b o r  r ica  aue l a  precede. Hay c i e r t amen te  
-iat-&ialies en e l la  que apunta d i f  e renc iada  
&9 su propia  situau326n y de 1 

cosas que quedan bajo so lapa ,  cosas  que, s i n  ser +Tichad. son 
e j ecu tadas ,  v oue concierner  a l a  trabazon 1 due Q s t e  di%curso, 
xa como crztrica, ._ ya como h is tor ia ,  t i e n e  con si1 obi'e 
i nc iden  e l las  en e l  poder QUF! ese d j s w r s o  e-lerce par&- srlscitar 
a dicho o b j e t o .  Y a  no es g s t e  solamente e l  c a r i z  1 6 g h  

d i s c u r s o  que se propone como margen con r e s p e c t o  a1 poder i n s -  
t i t u i d o ,  s i n 0  d e l  poder f s c t i c o  con ail*. I .  ese d j scu r so  marginal  
ap!.iJt:ina a" las obras a o l ~ e  se a.hoca v clescifra en e l las  su  per f i l  

e.poder3, - l a  que m e  parece d e l i m i t a r  l a  I s i t u a c i 6 n  

ue  l a  d e f i n e d ' .  Fern creo que a' podek,, t&rnH& hay 

I 1/ - 1/ C f .  "La  eseena de e s c r i t u r a " ,  en M I  -9 133-136 .  
,.. . , , . . .  

. I  " . . .  .., . .  
' > , ; . .  

. .,. 
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programbtico, un poder sin el c u d  no podria orpanizarse como 
critics ni como historia. Se trataria, pues, en general, de 
un poder-de-discurso ques tramdndose a partir de 10s puntos 
de articulaci6n entre lo que se 7- dice y lo que se ve - - con inne- 
gable  rigor -, empero no 10s ha interrogado con suficiencia, 
esto es, no ha inquirido por lo que en e l los ,  que como tales 
puntos de articulaci6n son puntos dichos, o decibles, es defi- 
nitivamente inarticulable, tan esquivo a la palabra como acaso 
a la visibn. iNo cab& que se aloje en ello, tambign esquivo, 
algo as5 como lo eflmero? 
desarrollo. 

Pero est0 ya seria asunto de otro 

LOS previos, como es obvio, son elementos de discusiGn, no sen- 
tencias ni sanciones. Que el trabajo de Nelly Richard haga po- 
sible un tal debate, que efectivamente de lugar a la comunica- 
cidn y a la polgmica, me parece que es mgrlto suyo, y de ningGn 
modo el menor. 
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Manifiesto por e l  c l a roscu ro  
(en t o r n o  a1 l i b r o  "Margen e I n s t i t u c i d n  en e l  a r te  ch i leno")  

. .. . de Nel1.y Richard. _ .  

GonzaZo KWio 
,.j- I- .  

' 1 ,  

Margen e I n s t i t u c i & ,  dos luga res  que nombran e l  l i b r o  de M.R. 
Lugares que constantemente aparecen en 10s d i s c u r s o s  que c i r c u l a n  

aiibs. 

D i r i a  easi ,  l uga res  comunes de ese d i scu r so .  

Lugares o p u e s t o s , d e  acuerdo a un modelo esp  
su opos ic i6n  han e s t a b l e c i d o  l a  a c t u a l  t o p o l o g h ' d e  %as p d c -  
ticas de ar te  en Chi le .  

orno a las p r d c t i c a s  de apte en Ch i l e ,  d 

- 3  

E l  l u g a r  d e l  margen es e l  p r a t a g o n i s t a  de l a  escena de arte que 
Y en to rno  a c6mo?operac esta f i l i a -  

c i6n  q u i s i e r a  apuntar  ran p a r  de cosas.  

Fundamentalmente poyque La a p a r i c i d n  de este t r a b a j o ,  s.sane$o- 
na - se l e  comparta o no - l a  necesidad de someter por  l o  menos 
e s t o s  dos t6rmino8 a una r e f l e x i h ,  a preguntas  en 6U,: 
cia a l a  p r o d u c c i h ,  c i r c u l a c i 6 n  y r e c - e p c i h  de arte. 
que e n . e l  marco de a r n p l j a c i h  que en 10s f i l t i m o s  ai50st se ha ve- 
nido h p o n i e n d o  a l  campo c u l t u r a l ,  se p e r f i l a  cada vez mgs; l a  
movilidad de t6rminos como 10s de margen e i n s t i t u c i 6 n .  

. e l  corte d e l  l i b r o  abzrca.  
i 

1 -  



- 54 - 

Es decir, de haber un margen a unas instituciones en la pr6c- 
tica de arte, ni uno ni otro l u g a r  existen como zonas terri- 
toria de una oposicidn espacio-sociol6gica y ambos lugares 
asumen una forma plural, multiplicada, fragmentada. De tal 
manera que podrza pensarse en ciertas funciones marginales, en 
ciertas funciones institucionales, que atraviesan en relaciijn 
complejd e(Ly 
plazamiento de acuerdo a estrategias, proyectos personales, po- 
llticas culturales etc. 

Ahora bien, el margen que se juega en las pr8cficas 
NR eS quizdS una voluntad general de margi 
que serla identificable con las llamadas vanguardias 
bargo, m 6 s  a116 del discurso programgtico que caracteriza a 
las vanguardias, me parece productivo pensar esas pr6cticas a 
partir de las condiciones de aparici6n escgnica que las gobier- 
nan. 
sbn portadoras y que enmascar&dose, constituye su verdadera 
fuerza vital. 

PO de pr6cticas cruz6ndose en constante des- 

a i  

. .  

Es decir, a'partir de una cierta sintomatologia de la cual 

<Parque manifiestan una presencia oscura3 latente, que 
nera se postula portadora real y'viva de la experiencia hu- 

mans extremadamente natural (actiones de arte, perfomances, 
body). Es decir, portadora de toda la inhumanidad de la natu- 
raleza a1 interior del c6digo de arte. 

Hay de 
signos 
de 10s 
mente 

sde ese punt6 de vist'a una irrupci6n en el si 
que estructti 
dispositivos de lo artistic0 

a solidez de lo artistico. 
sus circuitos 

articulados de circulaci6n y consumo. 

stema de 
La solidez 
perf ecta- 

' ! -' 
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3 Podbla decirse que surge un g e s t o  oblicu 
a i l g g i c a ' d e  na cier ta  16 
rca a es& PHcticas, su 
buceo. Poriue e pa*ece, en su dlf& 

a una c id r t a  econo- 

vi61e '  o t redad  d e  l o  
i4.ifcable c o r r i e n t e '  d e  emofividad. Qu 

de su propio l u j o .  

Son pr&Akas que se deben a un c&to p 
l e n c h n i e n t o  de tdda  oz c u l t u r a l  dlaramente a r t  lada: Son 
p r s c t i c a s  que surgen &n l a  oscuridad de perfodos que han cor tado  
l a  lengua e locuente  de l a  t r i b u .  

fddo 'de Silentio, si- 

i 

Ahora b ien ,  desde l a  r epos i c i6n  d e l  .pri 
c i o n a l ,  de una c u l t u r a  c o n t i n e n t a l  la t inoamericana,  desde la  
per spec t iva  - hoy en primer plano - de  pensar  n u e s t r a  i den t idad  
c u l t u r a l .  Desde la voluntad de movimientos y g e s t o s  dolec tzvos  
- cues t iones  que no se planteaban durante  e l  per iod0 en qu 

para  i n t e r r o g a r l a s .  

Porque s i  bien pasan a ser unas p r g c t i c a s  e n t r e  o t r a s ,  son par-  
t i c i p a n t e s  en e l  proceso de'  e s t r u e t u r a c i h :  de e&$ 
f i v a .  

l e m a  de  una culturzf-na- 

citadas s u r g i  cesiirio volver  

Quiero decir, que no p a r t i e i p & . d e  su p r i v i l e g i o ,  pero tampoco 
de l a  mirada v i c i a d a  que p l an tea  ya su a i s l amien to  en base a 
c r i t e r i o s  c u a n t i t a t i v o s  de recepci6n o masividad. Que bajo l a  
mgscara de un sociologismo func ional  reproduce l a  l d g i c a  de l a  
dominancia 

http://partieip&.de
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E l  c l a r o s c u r o  es condic i6n  de lo c u l t u r a l ,  -No l a  t r a n s p a r e n c i a .  
y c r e o  que estas p r d c t i c a s ,  a lgunas  de p 1 1 a s 9 L  son seiiales p a r a  
pensar  --par ejemplo - con espesor, l o  ue es un verdadero 
a r te  t e s t i m o n i a l ,  documental, popu la r .  En e l las  se desarrolla 
l a , t e n s i 6 n  hacia u n a . v e r d a d e r a  d i s c u s i  
producci6n cultural y de ar te ,  d i s c u s i  que no se ha generado 
con eficacia en ningiin o t r o  plano. 

i 1  i d e o l 6 g i c a  

- - 

a s ,  - por ejemplo - l o  real  y i c t i c i p  a&canz%q swex- 
vema unidad en e l  temblor d e l  acontecimi 

ese orden  de l a  inminencia  que e s c e n i f i c a  

Por  o t r a  p a r t e g  m e  parece  que p o s i b i l i t a n  fa c o n s t r u c c i 6 n  de 

conceptos p r o p i o s ,  o r i g i n a l e s ,  a p a r t i r  de su e j e r c i c i o  de ar- 
t i c u l a c i o n e  mentajles e n g r g i c a s ,  de ernociones e x a c t a s . :  Creo 
que las q i t a d a s  p r & t i c a s ,  Sean bien o m a l  das, d e l  margen, 

vanguard ia ,  de avanzada, a p o r t a n  una t p a z  

est0 que no  a p o r t a n  otras p r z c t i c a s  y que es 

na exp&oraci6n,  

dependiente  de 

10s t e rminos  de medici6n c u a n t i t a t i v a  a que Sean some%idos sus 

e , s e  i n s c r i b e  en el .espectro c u l t u q a l  n a c i q n a l .  

r e s u l t a d o s .  

S in  duda son p r s c t i c a s  m i n o r i t a r i a s  en r e l a c i 6 n . a  o t r a s  p r sc -  
t icas  dominantes.  S in  duda, t a n t o  l o  m i n o r i t a r i o ,  como.10 do- 
minante  - debemos a p r e n d e r l o  - i n t e r a c t u a n  como cond ic iones  ne-  
cesarias y en pugna, de una c u l t u r a  v iva .  

A su mayor o menor r ecepc ibn  o acogida .  
- ,  
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Campo a r t i s t i c o  9. 

I , \ *  .. 

. I  

argument0 q u e ' e s  h a b i t u a l  

e .  Luai e que en 10s d i v e r s o s  campos de -la' 
l as  d i n s m k a s  y 10s efectos d e l  a u t o r i -  

. -3 hit: t e l e c t u d l ,  c i en t i f - i co ,  edubac iona l ,  de las ar 
de l a  comunicacibn de masas - e l  au tor i t ' a r i smo h a - d e j a d o  hue9las  
mbs o menos pPbfundas, cohdicionando la  producci6n cu l tu rd l '  a1 
punto de volv'&la i n e x p l i c a b l e  s i n  c o n s i d e r a r  las efectos" del- 
rggimen po l i t i ' cb  

M i  i n t e n b i 6 n  es abordar es te  tema no por  e l  t r o n c o  - eSto es, 
l a ' re lac i th  e n t r e  a r t e  y p o l i t i c a  - sino por  las ramas, t r a t a n d o  

b re  sus  p r g c t i c a s  y productos .  

. .  

de d i s c u t i r  a lgunos a m e c t o s  de l a  c u e s t i 6 n  a ' p a r t i r  de una re-  
f l e x i b n  sobre  f 

1. 

& 

'en6menos' 'local .es. ' 

: ... 
..$ 

i r a tu ra  e x i s t e n t e  sobre' este t e m d ,  
como he hecriv e11 UII L L B ~ U ~ J U  de 1985&', se podr6 a p r e c i a r  f-&il- 

.' mente q inga que e l  a u t o r i t a r i s m o  ha 'creado 
un 'movimienro cui7surai yoaeroso, in 'spirado en una ideolidgia m 6 s  
o menos cohe ren te  e i d e n t i f i c a b l e .  En g e n e r a l ,  se e v i t a  h a b l a r  
de una " i d e o l o g i a  a u t o r i t a r i a "  capaz de mov i l i za r  una concep- 

- l/ Vgase Brunner, J O S ~  Joaqu "Cultura  a u t o r i t a r  c u l t u r a  
1. 

r- t 

e s c o l a r ,  1973-1984" .  En n e r ,  J.J. y Cata16 : 5 ES- 
t u d i o s  sobre c u l t u r a  y sociedad.  FLACSO, Sant iago  d e ' C h i l e ,  
1 9 8 5 .  
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ci6n de mun de producir efectos de cializaci6n y de 0- 
. .  ._ - 

cializaci6n relativamente duraderos y uniformes. 

1/ Yo mismo he expuesb una posici6n ambigus, pero distinta- . He 
ue el rggimern autoritario levant6 una pretensi6n 
que, como han dicho varios otros, rnezcla heterog6- 

neamente elementos de la id.eologia neo-liberal y de una ideo- 
lagza de la seguridad nacional. 

logila totaL - sino, por  el contrario, un conformismo pasivo, 
mera adecuacih de comportamientos a un medio condicionado por 
la sepresi6n y el mercado. En efecto, lo que se buscaba era 
- seg5.n esta posici6n - una ampliaci6n de las capacidades de 
control socialra travgs de un prograrra de disciDlinamiento de 
la poblacih, bajo el imperio de 6lites l : y  mi- 
litares) que, a travgs de ese medio, intentaban una verdadera 
'frefundaci6n" del capitalism0 en Chile. Para terminar de ex- 
pl-icar esta t 6 s k  se decia que, en definitiva, lo que se pre- 
tendza lograr era un cambio en el.ri?gimen comunicativo de 1 
sociedad, llevsndolo desde una situac.i6n .de-alta intercomuni- 
caci6n, voces colectivas y contenidos ideol6gicos y politicos, 
a una situaci6n de baja intercomunicaci6n, desempefios indivi- 
duales y contenidos apropiables. Si all5 primaba e l  juego de 
identidades, la esfera p6blica y la inclusi6n en grupos de poder, 
acg domina el juego del intercambio, la esfera privada y la di- 
ferenciacih en mundos o estilos de consumo. 

Este proyecto no procurari 
I un "conformhno activo" de .masas - resocializaci6n en una ideo- 
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En sum,a, 1 que m e  parecia impor tan te  era a v e r i g u a r  qu6 conse- 
c u e n c i a s , t r a e r i a  p a r a - l a  cul-ti:ra - s u  p r o d u c c k h ,  c i r c u l a c i 6 n  
y consumo o ceppi6n - un desplaqamiento del e je  de l a  soci3e- 
dad d e s d e - l a  polStjca ( e l  Estado,. 10s pa-r t idos,  10s subs id ids , :  

p rokecc iop  edes c l ien te la :?es  Las jdeologias  ,.* la 
s monogolios y 10s 

o l i g o p o l i o s ,  L+ cornpetencia 10s ' v a lwes .  de cambio, el automa-' 

n e s  de a l t a  repres i6n~ ._ y c o n t r a  una t r S d i c i 6 n  s e c u l a r  de p015- \- 

ue este Gltimo sepia impuestQ*T,en conditio- 

1 1  statalisma, . _  

2. Resu l t a  que esta p o s i c i 6 n  r ep resen tada -  PQP un prapio, I 

e s f u e r z o  e s f u e r z o  es ambigua s i n  embargo, porque se mueve con 
?didad en ,un un ive r so  conceptua l  heredado de  las l e c t u r a s  
gengricamente , podr ian  l l amape  " i n t e g r a c i o n i s t a s "  . Den 

g s t e ,  se c o n s i d e r a  por  e,jemplo 'que l as  i d e o l o g i a s  son 
cuerpos  r e l a t iva rnen te  homo&.eos d e ,  ideas que,  a r rancando de  

una, concep on de rnundo, se encarnan en sujetos s o c i a l e s  con 
i n t e r e s e s  comunes y Xes proporcionan un d i s c u r s o  y motivos i n -  
t e r n a l i z a d o s  d e ,  acc n o r i e n t a d a .  En cambio, la ,pos i .c iGn d i s i -  
d e n t e  expues ta  respwnderia  mejor a - u n  esquema concep tua l  donde 
las i d e o l o g i a s  f u e r a n . c o n s i d e r a d a s  cuerpos  hetepoggneos de pr6c- 
t icas ,  imsgenes, ideas, r a c i o n a l i z a c i o n e s ,  deseos ,  e tc .  que,  
apoygndose en i n t e r e s e s  d i s h i l e s  y concepciones f r a g m e n t a r i a s ,  
c o n s t i t u y e n  s u j  etos socj-ales  dw6-d.olos de una erspectiva::  de; 
poder 0, mejor ,  de una e s t r a t e g i a  de a c c i d n , e o & & c t i v a .  En-,c~nT 
secuenc ia ,  las i d e o l o g h s  no s e r l a n  s610 r e p r e s e n t a c i o n e s  i n -  
t e r n a l i z a b l e s  o i n t e m a l i z a d a s  s i n o ,  adernss, operac iones  que 
actGan sobre -10s sistemas d e .  clasificaa n de r e p r e s e n t a c i a n e s  ,. 
y sobre  kas ,modalidades de comunicaci6cJ7entre 10s 

. 0  

- 0  

ndhviduos ;, 
ej .emplo,-def iniendo l o  que es p o l z t i c a  y l o  q u e - n o  l o  es 



o lo que es arte y lo que no lo es; y determinando preferencias 
pos mecanismos de comunicaci6n, como ocurre por ejemplo con la 
selecci6n de medios tradicionales (via ''contenidos'') o nuevos 
(via "est$mulos"). Quiero decir que las ideologias encarnan 
tambign en tecnologias o en arreglos institucionale 
estos tienen un efecto decisivo sobre las modalidades de conu- 
nicaci6n. . O  sea, las ideologzas no est& s610 en 
sos - como a veces se piensa - sin0 fundamentalmen 
vehkulos; se rnaterializan. El medio es el mensaj 
s610 para la TV sino, tambign, por ejemplo, para el mercado'? ' 
para 10s roles de autoridad, para una sala de exposici6n, para 
la sala 'Ce'"clases, etc. 

en cuafito 

. .  

3 .  Volviendo a1 autoritarismo, diria hoy que 6ste encarna 
una ideologla - no en el sentido integracionista del tgrmino - 
y que ella se expresa, bbsicamente, en las estrategias diri- 
gidas a desplazar la polztica a travgs de nuevos medios de con- 
trol social, que combinan (heteroggneamente) 10s efectos (comu- 
nicativos) del mercado, la represidn y ld televisih. El mer- 
cad0 induce comportamientos de diferenci i6n; la represi6n 
(en sentido lato) induce efectos de des-activaci6n y la tele- 
'visi6n induce efectos de re-socializaci6n. 

Lo-s tres medios de control general dinsmicas de privatizaci6n; 
10s tres son disciplinarios y 10s tres cambian el rggimen COL 
municativo tradicional de la sociedad chilena. 

Sobre este Gltimo aspecto: podria'postularse que hasta 1973, 
la sociedad chilena desarroll6 un rggimen comunicativo basado 
en la politics, el formalismo legal y la escolarizaci6n, t r e s  

medios de control (tradicionales) que' apuntan a1 participac 
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u n i v e r s a l i s m  y ,  como t endenc ia?  3 

y l a  escue,la confmma 
-. $vc&adang.,, ;que- ,valopaI e l  

iscu.rs0 y 10s ye c-tqs co  1 e e t  5 . v ~  

t e . l ev i s i6n  cmforman 
do, que g i r a  en to rno  a1 consunidor  

y que v a l o r a  l a  informacibn,  e l  " e x i t "  y 10s proyectos  i n d i v i -  
- 1  

d i o s  c a l i e n t e s ,  argumleptat 
s ;  10s Qtros  t res  Son frk,s,  rnedigticos,  

i vos .  Aquellos g e n e r q n - r e l a + d o n e s  es- 

s u s  r e l a t o s  , y ritos son "morales" j '  en 
cambio 6 s t o s  generan r e l a c i o n e s  fugaces,  de prayeqci6n,  y s u s  

o s  son " t&nicos" .  I , ,  

egunta  que nos hemos hecho a l o  l a r g o  de e s t o s . ,  
estudiamos y discut imos 10s cambios en l a  c u l t u r a  

bajo e l  rggimen a u t o r i t a r i o ,  es cbmo e l los  han a f e c t a d o  a 10s 
d i v e r s o s  campos de lq producciGn, t ransmis i6n  y cons c u l t u r a l .  

pasado, por  ejemplo, con l a  e d u c a c i h ?  Hay quien posr 
que ha surgido una educaci6n a u t o r i t a r i a ,  y que e l la  se 

l a  ideo log ia  Cdiscursiva,  co 
e r t o ,  m e  ' p  ce, e s  que d.icha 
i o ,  podr la  gumentarse que 1 

cambios experimentados por  l a  educacj-bn t i e n e n  que ver, mucho 
n r e l a c i 6 n  alr- mercado, 
ado d i f e r e n c i a  l a  ed 
q u e l l a  un r o l  mucho 35s: 
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marcado de selecci6n social y de reproduccib del capital cul- 
tural de origer,. La represi6n (en senticlo l a t o l  disciplina l'a 
escuela, . la ais del medio 
tos evaluativos, La televisiBn complementa la escoiEtriiaci6n, 
socializa nuevos hgbitos de aprendizaje, nuevos valores y nue- 
vas formas Oe participaci6n en la cultura. 
claro, sabemos bien poco). 

social y pone d n f a s i s  'en sus aspec- 

(Sobre est0 Gltimo, 

Las ciencias sociales post-1973 proporcionan un ejemplo digtinto. 
Por  relaci6n a1 mercado, la represih y la televisi6n, este 
campo se hace inicialme-nte marginal (exchido, incluso) reins- 
titucionalizdndose enseguida fuera del mundo tradicional de la 
universidad. Tiene 6xito en desarrollarse en la medida que se 

-inserts pronto en uh mercado internacional de financiamientos 
eideas que le otorga recursos y audiencia y le permite desen- 
volver estrategias de re-inserci6n posteriores en el mercado in- 
terno (de ideas y estudios), mientras la represi6n se concen- 
tra en frentes m6.s importantes y la televisi6n ignora su pro- 
duccih, aislsndola dentro de un circuito de consumo (intelec- 
tualmente) conspicuo. Sus puntos de "salida'' de ese circuito 

. _  tienen que ver, prinaipalmente, con su cardcter especffico como 
empresa intelectual que proporciona medios de orientaci6n para 
la.polftica y / o  para la construcci6n social de la realidadsqu3 
es pGblicamente negociada entre diversos actores y sectoreside 
la vida nacional. E ras palabras, tarde o temprano emerge, 
en la sociedad, un 
de las ciencias so 

nda por 10s conocimientos y productos 

5. tQu6 ocur ,.en cambio, con el campo del arte y, par- 
ticularmente, oon 10 que se ha llamado la escena de'avanzada 
en-la plsistica? Mi hip esis es .qu% a diferencia de las ciencias 



s o c i a l e s  " d i s i d e n t e s "  o indepeadien-tes, l a  escena de avanzada 
no logra  r e - i n s e r t a r s e  soc ia lmente  en el campo cu 
man 
s u j e t a  a un p c b l l c o  "orgdnico"., m i n o r i t a r i o  y con 

alli corn0 _usla m a n i f e s t a c i h  d e  vanguardia ,  e s t r i c t q w e n t e  - , L ,  

a l t anen te  nesonantes  con a q u e l l o s  que p r im 
roductores de l a  escena d e  avanzada. Extremando las  

cosas I ,p"odria d e c i r s  que l a  escena de avanzada es exclusivamen- 
$-te un c i r c u i t 0  de prqducci6n. , .::.I ! 12 .  ' 

. L  

o c u r r e  e s t e  f e  

-I 

, y no es nada,mss que eso, u n a . a v e n t u r a ,  a lgunas  su- 

g e r e n c i a s  p a r a  l a  d i s c u s i 6 n :  e ,  

a >  E l  campo de l a  p l s s t i c a ,  en g e n e r a l  en occ id  
d e n t r o  de un mercado donde e l  valor de cambio de ias 

es  cent ra l  para e l  s u s t e n t o  de l a  a c t i v i d a  
6 b l i c o s  y p r ivados  se h a l l a n  mbs directamen'te 

%os l o c a l e s  de d i s t r i b u c i 6 n  .I ' L o  anterior 
lvia impds ib le  

Zf i co ,  no tiefie- u h  

i n d i v i d u a l  y ,  en e l  extremo, m e r c a n t i l .  ( A s i ,  papa ejemplzf 
car con un c o n t r a s t e ,  puede decirse que 10s p a r t i d  s p o l i t i c o s  

i h s  c6n"hrt:itstas n6 h e c e s i t a n  

i t a n  tarnbig ue-t&s3rd 

as". En ca pdh-tidos nb's616 v a l o r l z a n  a"1os 

1 
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c). For  otro lado, por su propia dinsinica interna, la es- 
cena de avanzada aparece con posterioridad a1 73 como un movi- 
rniento -de-ruptura con las tradicisnes imperantes en el campo 
de,la plbstica y el campo artzstico en general, lo que le im- 
pide invacar la legitimidad del campo y aparecer, cosa que en 
cmbio,logran las instituciones de ciencias sociales indepen- 
6 ~ E Z T t e S , ~ k ? o m 0  la cantinuidad de una empresa que a l l 5  tiene su 
centro. En la pr&tica, la escena de avanzada debe seguir operan- 
do en el campo oficial, pues s6lo desde esa posici6n puede as- 
pirar a cierto reconocimiento. Fuera de 61 no logra darse,su 
propia institucionalidad relativamente estable, como muestran 
las frustradas experiencias de grupos, revistas, galerlas .y mo- 
vimientos. 

d) Adem&, la escena de avanzada no log  
sus propias actividades un espacio desde el cu 
punto de "salida" hacia nuevos pfiblicos, a p 

us prscticas y por alterar la 
nal entre representacih y arte y entre arte 

0, cabrla pensar que su propia 16 
sarrollo, sus rupturas y desplazamientos en el 
la alejan de 10s viejos modelos de arte comp 
tes culturales, de representaci6n artzstica de partidus y/o 

opia escena de avanzada elabor 
este efecto de alienacibn/rnargina- 

tendimiento y percepci6n 
de las obras/actividades/prhcticas que por un lado tiene referen- 
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tes  no-locales  (en genera l ,  simpli-Ticando, e l  post-modernismo), 

y por e l  otro', asume r e f e r e n t e s  sub-localks  (digam 
c i e n t e s  a- a c u l t u r a  de res'%s2&cia o a l t e r n a t i v a  
cas0 fl-targinal). D e  cua lbu ie r  modo ambos' t i p s  de-  r e f e r e n t s  
coloc&l a l a  escena defavanzat3 
( y  rechazo 11- d e l  mercado 

c 

6.  P a r a  te rminar ,  q u i s i e r a  e l a b o r a r  rzpidamente algunos 
puntos  re lac ionados  con m i  G l t i m a  af i rmaci6n.  

L a  escena de avan e p iensa  a - s i  m i ~ m a ,  a1 menos en e l  textxzl 
1 de Nel ly  Richard- o un espaoio productive "marcado" par! 

las I: o ~ i b i c i o n e s , . r s i g i l a n c i ~ ~ ~  
etc i6n  desmontaj e , coar- 

tada , CUI LL-Q-ULD L A  ~ ~ c ~ ~ ~ i a ~ ~ u a u  ucAbAuI , etc.  1. Creo que e l  aBg- ' 
l is is  muestra hasta 'd6nde esta af i rmaci6n es vg l ida .  
b io ,  m e  parece que se ha re f lex ionado menos sobre e l  hecho que 
l a  r e p r e s i 6 n  actGa tambign induciendo o reforzando e f e c t o s  ideo-  
1 6 g i m s  de marginal idad.  En e l  l l m i t e ,  l a  r ep res i6n  ( l a t o  senso>! 
t r i u n f a - c u a n d o ,  ad&nSs de e x c l u i r ,  i n t e r n a l i z a  una g l o r i f i c a c i 6 n - -  
de 10s - 

tgfora-s , que asumen y "nombran" l a  r ep res i6n  , des-cubrigndola 5 

y o t r a  eosa es l a  -?'cele~ll;rac16n'' d& l a  r ep res i6n  practicada como 
r i t o  de 10s mdrgenes, c a u t i v e r i o  f e l i z  de 10s exclu idos ,  que no 
nombra ya l a  represi6,n p e r o r l a  actfia, 

I 

En c a m -  
\>( 

nes.  Luego, una cosa son las r e s p u e s t a s ,  las  m e -  

- 1/ Vgase Richard, Nel ly:  Margins"'and I n s t i t u t i o n s .  A r t  and 
Text ,  2 1 ,  Melbourne, 1 9 8 5 .  
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All2 donde el mercado asume a las vanguardias, incluso cuando 
6stas Lo niegan, la marginalidad suele ser Una estrategia de 

es entonces un recurso para apurar la deslegitimaci6n del campo 
oficial. 0pera.por lo general contra ,el mercado de masas para' 
segmentarlo, o para renovar las percepci de un p6blico ya 
segmentado en torno a1 fen6meno de las vanguardias. 

emergentes" contra el arte establecid La marginalidad 

io, la marginalidad anti-represiva,' por llamarla al- 
guna manera, all5 donde el mercado no hallegado a asumir a 
las vanguandias, deja a &stas dablemente "fuera del juego' 
posibilidad de valorizacih ,de sus obras/actividades~pr~c~~c~s 
salvo a1 interior del circuit0 hem6tico. El mercad 
contrario, se unifica en torno a la producci6n establecida, 
forz6ndose sus tendencias de homogeneidad, de gusto por el 
sumo traditional o 'vf~ci1013 de legitimidad conferida por lo 
viejos juicios evaluativos del arte. 

La relaci6n de la escena de avanzada con la televisi6n designa, 
'$1 fondo, la relaci6n entre vanguardias y cultura de masas, 
donde la externalidad de la primera se ha construido durante 
estos afios, a mi no sencillamente como un "fuera" sin0 
como una distanci la cual intervenir en esa cultura. 

E s  tal vez uno de 10s momentos m6s creativos de la escena de 
avanzada, como muestran por  igual experiencias en el terreno 

y de la literatura (Zurita). Con todo, misn- 
6n literaria es sancionada en algunos casos por 

- 1/ V6ase Rosenfeld, Lotty: Desacatos. Francisco Zegers E d i -  
tor, Santiago de Chile, 1986. 



- 6 7  - 

e l  campo o f i c i a l ,  ingresando dinsmicamente a1 mercado, l a  pro- 
ducci6n p l g s t i c a  queda f u e r a  de esa sanci6n,  o l a  r e c i b e  d6- 
bi lmente  y no llega a i n c o r p o r a r s e  a un c i r c u i t 0  de consumo 
mgs arnplio. 

En r e a l i d a d ,  e l  reconocimiento de las  vanguardias  no es i n i -  
c i a lmen te  casi nunca un fen6meno de consumo o acep tac i6n  por 
l a  c u l t u r a  de masas. E s ,  d s  b ien ,  un fen6meno de c i r c u l a c i 6 n  
e n t r e  pfiblicos s i g n i f i c a t i v o s  por  su  pos i c i6n  como "va lo r i za -  
dores"  en e l  campo c u l t u r a l .  La vanguardia no se d e f i n e  a si 
misma como tal; debe ser reconocida por  esos pfiblicos s i g n i f i -  
c a t i v o s  que t r ansmi ten  - hacia e l  campo i n t e l e c t u a l  y art%- 
t i c o ,  h a c i a  l a  prensa  y las p r o f e s i o n e s ,  h a c i a  10s sectores 
medios en ocupaciones i n t e l e c t u a l e s  - una va lo rac ibn  po r  l as  
obras vanguard i s t a s  o de avanzada. D e  no ex i s t i r  esa va lo ra -  
c i 6 n  - que no depende exclusivamente d e l  j u i c i o  crr t ico - l a  
vanguardia se consume solamente a si m i s m a ;  queda r e c l u i d a  den- 
tro d e l  propio  campo en que actfia, en c o n t a c t 0  nada m s s  que con 
pGblicos ceremoniales .  



Francisco Brugnoli  

ii 
ci 

a r . d e . l a  escena de  a r t e , . p r i n -  
s ido  l a  r e f l e x i 6 n  sabre l a  pro- 

dt r a n  d e s a r r o l l a r  un lenguaje  
de n l a  ma te r i a l idad  - .de las , 

obras - en l a  presentac i6n  d 

c i8n  de sus  s ign f f i cados  necesar ios .  
c idos  en e s t r u c t u r a s  s i m g t r i c a s  a estas obras .  Escena de re- 
f l e x i 6 n  que emerge con: ?Jel ly  Richard, Adriana Valdgs, Ronald 

rnando' Ehlcells, Jus-to Mdlado Pablo Oyarzen, Gonzalo 
P a t r i c i o  Marchant, e tc ,  E s t a  escena,  hay que d e c i r l o ,  

s u  S igni f icac iGn,  en l a  explora- 
Textos a s u  vez produ- 

i *  

r s , ( - ' . ,  1 L/ 

deseo no r e s u e i t o ,  cuya ev idencia  determjna en  
n i v e r s i t a r i a ,  l a ,  de un Departamento de 

n s u f i c i e n c i a  pacio r e f l e x i v o  era tambign 
a Licenc i2 tvr  .a Facul tad de Bellas 

5-1 d e l  eepzcio de pr:oducci6,n de obras .  Deqeo f r u s -  
a Univcrafdad, deseo r e s u e l t o  ,paradigms 

- I  

<e re  f l ex iona  nuestria r e a l i d a d  c u l t u r a l  , 
discursos  i n v a l i d a  10s d i scu r sos  an- 
i a  a d j e t i v i d a d .  En "Margins and Ins-  

opone y confirma s u  d i scu r so ;  hacerlo es 
linscriba y valora. Y si ' ' l ~ . q u e  sub- 
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s e l  t e x t o f ' ,  qil6 suilede con e l  OFF? i L a  I n s t i t u c i  

t u t i o n s "  como l a  m e m o  de &Jelly Richard y s u  desafzo,  
como la provocaci6n a 

tambi6n se co ma? Entiendo ''Margins and I n s t i -  

r f -  I . ,"'$ 
En 1 9 8 3  TalLea? A r t e s  Vikuales ITA'V) propane a CENEGA recoger  
una m e m o r i a ,  rekolectar una memoria en l a  menloria de 10s d i s -  
t i n t o s  a c t o r e s  d e l  persodo de 1 0  afios, cues t i6n  que aparecsa 
urgente  por cambios de i n f l u e n c i a s  desde las metP8pOlh cul- 
t u r a l e s ,  y por  l a  inc i4enc ia . en  nues t ro  p a i s a j e  c u l t u p a l  d e l  
fen6meng "re,$mnoVv. Nelly repropone esta tarea, evidencia  
s u  urgencia .  Pero s i  re s u b s i s t e  l a  cues t i6n  de si l o  que 

e escribis e x i s t  iEl h i c o  des t ino  de las artes visua-  
estaria en I t z  es 

1 . 2 .  HISTOXZA, EIISTORIAS. L a  crisis de 1 9 7 3 ,  y e l  a u t o r i -  
tarismo conf irman a l a  h i s t o r i a ,  h i s t o r i a  de e s c r i t u r a  como 
campo de duda. 
l a  h i s to r i a  rQmo r e p o s t u l a c i r h ,  VTO opci6n. Como luga r  donde 
repensamos.  

A l a  h i s t o r i a  d e l  rggimen era urgente  oponer 

Pero est0 confirma tambi6n e l  i n e l u d i b l e  de l a  
~ h i s t o r i a  como 1-a escrlitura de producci6 

&Exis le  un "co r t e  c u l t u r a l "  en 1 9 7 3 ?  Hist6ricamente e l  poder 
I no cambi6 nunca de maims,  s610 se v i0  amenazado en algunas i n s -  

t i t u c i o n e s ,  que n rdierctn sti cargcter, en 10s 1 0  afios a n t e r i o r e s  
Y continuo', puesto ahora en mayor ev i -  

de m"asca.s?as miticas. En 1 9 7 8  en G a l  1 
oma 1 9 7 7 1 ,  expuse m i  recensi6n a-la t e o r i  

absolu to  que permi t fa ,  por  

n 

. .  
I., , . , .  

' a ,  1 
!. ' j  .!.. 
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a q u e l l a s  h s t i t u c i o n e s  consideradas en  p e l i g r o  , as5 la. Univer- 
s i d a d  como reproductora  de ideo log la .  

a l i d a d  p r o g r e s i s t a ,  d i r i g e n t e  era , j>pv%ntud u n i v e r s i t a r i a  
p r e  1 ,ne La e x i s t e n c  un subf lu jo .  
P e m  -eb LI1uuuauLe q u e  p ~ ’  e l  proceso de d e m i t i f i c a c i h  alu- 
dido ,  que nos autolexpone n u e s t r a  e s t r a t l f i c a c i 6 n ,  por  1 
nudez & l i d a d  de nueskro l u g a r ,  no ncontramos a n t e  si- 
t L  ’as de nuev 

Pero hoy l a  i n t e l e c -  

~ L ’ w ,  m e  .parece imp0rtant.e rev isar ,  con 
mgs a t enc i6n  esta c u e s t i h ;  i n s i s t i e n d o  en l a  importancia  de 
a lgunas  expepiencias  de 10s- aijos 6 5 - 7 3 , q a r a  comprender e l  pos t  
73 ,  m e  pregunto s i  Clas obras  de es te  G l t i m o  per iod0 no se ins- 
talan en gran p a r t e ,  n~ operan desde 10s imaginaries ya f r a c t u r a -  
dos por esas expe r i enc ia s  a n t e r i o r e s ?  r 

Tambi ay que .preguntar-se s i  las  crisis p o l l t i c a s  se rpueqen 
realmente d a t a r .  >,Los procesos c u l t u r a l e s  son l e n t o s  y el,y,--4 
ar t@ .no-es s6lo r e f l e j o  s i n 0  tambign determinante .  ,: 

i 

- ’ .1.3. ARTE SOCIE UNIVERSIDAD, ,  A l a  Universidad i 
m i n i s t a ,  p r o t e c t o r a  de las artes, sucede l a  de l a  Reforma, 
que como proyecto se qu ie re  cr l t ica ,  reformuladora y permea- 
b l e ,  y , a  6sta E, ede l a  Universidad c l imat izada .  E l  pmbioL-  
e n t r e  estas i i l t i m a s  ~ Q S  opciones,  s i g n i  p a r a  l a  Fa? 

icde Bellas Artes l a  p s r d i d a  de un 6 0 %  de s u  p l a n t e l  docente\-es- 

Universidad e n t e r a  se descontinfia en s u  e s t r u c t u r a  o f i c i a l , - y  
se c o n t i d a  f u e r a  de e l la ,  donde s610 s u b s i s t i r h  algunos en- 
c l aves  como e l  Departamento de Estudios  Humanisticos > donde 
s e ~ i n i c i a  una r e v i s i 6 n  crztica y cuyo trab - se proyec ta ,  , 

. k u d i a n t i l ,  y a1 menos e l  7 0 %  de s u  i n s t a l a c i 6 n  ffsica.  L a  
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esados, ,  en l a  escen a 1 - p o s t .  7 3 . '  

grupami e n t o  d i f l c i l ,  en $1974 se 
spuss  Taller Aktes Visuales,  que se 
n a t i v o ,  espaci de Gniv'cirsitario 

c & t i c o .  Dedicado p r i n c i p a h e n t e  al' t ra -  
ndo una o t r a  opci6n en e l  C 

En 1999 se conf igu ra  un seminar io  T a l l  

egrranfes (Ert%zuri , Donaso, -Parada, Adasme, etc. 1 'qu 

t u r a l .  
d e l  Grabado que se p royec ta  en las o b r a s  de v a r i o s  de sus i n -  

n 10s t r a b a j o s  9'80 del. Taller Vilches (otro 
Esceela de A r i  i v e r s i d a d  C a t b l i c a )  

de Seminario's e l  e s p a c i o  de 
e conace r s  l a  escena de 

ar te  

7 8 ,  m t $ e  v a r i o  tros a l t e r n a t i v o s ,  i 
tgrmino de Universidad fnfdrma?, y e l  reconoc 
las Sreas de Ar-t'e y Ciencids  S o c i a l e s ,  l a  tar 
m 6 s  impor t an te ,  y 10s a p o r t e s  m&i s i g n i f i c a t i v o s ,  e s t a b a n  
fuera de l a  U n i v e h i d a d  o f i c i a l .  Sus operadores  venian de l a  

idad  de l a  heforma. - 
- b 'Y. 

e r s idad  ' I n f o h a  ' ~ I P s ~ ,  t ens ionaddr -  
a e n t r a d o  ' e n  c o n t d e t  a 'UniGersidad df3- 
i z a c i 6 n  ha e n t r a d o  e s'. L a  'enseiianza d e l  

ar te  , progf&ac%n de  l a  enseiianza, a a -ser cuestiohada. 
La ' e s c e n a  de"d3anzada juega  ac5 un 
r e g i  s t r a d o  . La ' e s cena  de avanzada,  onde, en 18-e 

e &be ser'--tajnbiCh, 

e ,  C U ~  la Universidad Infoha  
Seminario Nel ly  Richard Insfz$utd Cfiileno-Norte- 



- 7 3  - 

j In-tervenci os Leppe, Car 
Altamirano, Eugenio Di t tborn  en Tal le r  Vilches 5 Escuel 
A r t e ,  U.  Cat6l.ica; Serninarios T.A.V.; p a r t i c i p a c i 6 n  en 
cueiaw:&. la lfUnivers 

s to  propane un cue:s$$guximiento a 10s trabajo 
arte skmas, 'que:. 

una  an j-agaci$n-des.con j,ugac&iign ( c o n s t r u  

obje%& pradueidos ,' que iDstalados con-,fqrman,. _ . 1  - ~ 

S i  nuestrusl .de 
arte [coma. 50 
a TevktaP las 

l isis  e s t r u c t u a a l .  

bign a114 experiment$bamos un munch,,y no, se t q a t  

les') n i  de 9 'dec~rar  muros", s i n 0  de pues t a s  en ev idenc ia  de 
las g e n e r a t r i c e s  urbanas,  sus  c i r c u l a c i o n e s  y p l a n i m e t r i a s .  

http://nuestrusl.de
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L a  c iudad a1 ser ejercitada como red  a a n a l i z a r ,  era expuesta  
y por eso desvelada. '  

2.3.  ARTE SOCIEDAD. ORGANIZACION DE LOS ARTISTAS' (EX- 

t e n s i b n ) .  Importante  en e s t o s  afios ha s ido e l  ejercicio de 
a r t e  como ampliador y generador de espacio.  Ineludible en este 
p a i s a j e  r e s u l t a  e l  r o l  "del  nuevo i n t e l e c t u a l ' '  de Gramsci, e l  
de - i 'par t ic ipaci6n a c t i v a  en la v ida  p rbc t i ca"  e l  "organizadar" 
UNAC, en 1 9 7 8  , aparece como l a  pr imera s t i b n  organizadora,  
,sus.documentos exponen l a  r e l evanc ia  de l a  censura y autocen- 
stma en l a  produccibn de ar te ,  e i n v i t a n ' a  i n t e r v e n i r  todos 

c u i t o s  de arte,  of ic ia les  o no y llama a romper e l  

tpabajo de arte.  Generars e l  P r i m e r  
'boicot, c u l f u r h l  i n t e r n a c i o n a l ,  afirmando e l  ro l ' ampl i ador  de 

J. Primer-Congreso 
A r t e .  S in  embargo, y en ambos encuentros ,  no r e s u l t a  compren- 
'd ida  l a  pa r t i cGla r i zac i6n  de 10s d i scu r sos  
realidad a 
&ral '~610 e c o n s t i t u i r s  desde e l  ampYio 

Desde 1 9 7 4  a1 7 7 ,  aproximadament 
arte se dieron  a en tender  como simbolos y m 
1 9 7 7  esta funci6n se a l t e r n a  con 10s espac ios  de l as  Ciencias  
sociales. Los t r aba jos .  de desplazamiento y emplazclmientd si- 
t ua rdn  a las organ2 zaciones c u l t u r a l e s  en  p i m a  zong 'de. f r i c c i h ,  

que d i s t o r s i o n a r o n  y o c u l  on su  importancia .  

de muchos p d s i b l e s ,  y que un 

. .  
--. pos ib l e s .  

' y e l  de algunos casos l e s  eron a t r i b u i d o s  roles y emblemas 



Ehi el T.A. V .  , algunos ;de: sus miembro e s i e n t i e r o n  desa; 
f i a d d s  a formas de  con ngencia  cada vez maYores. Habiendo-i 
xperimentado formas metaf6ricas a1 i n t e r i d r - ' d e  10s proc'escm 

desgraciadamente no r e p i s t r a d o s  por  ninguna escriL-. 
i n t i e r o n  impel idos ,  con ocas i6n  d e  la " a p e r t u r a  d e l  

77", d o p e r a r  un e spac io  de  enf ren tamiento  d i r e c t o  con l a  "me-  
maria-" negada, que se proyec t6  en t r a b a j o s  como "EL APchivoll, 
"EX Mu@oi"~, ob ras  de Luz Donoso, V i r g i n i a  E r r s z u r i z  
Para&8$%4?k. En coherenc ia  promovimos l a  pr imera mues t ra  d e  
ar t i s tas"de1  e x i l i o ,  y l a  pr imera muestra co l ec~ea -de . az -  
t i s tas  e x t r a n j e r o s ,  sobrepasando e l  bo ico t  (Museo Templo San 
FranO'isco, 1978). E s t a  o p e m c  A;rte.lMemoriam I T e s t i -  
nio, nos h i z o  e n f r e n t a m  s a1 %rab&J& ;de ;arte que llarnamos 

de las  "formas aleg67r'icaS;'' i) t 71.t47!34 grupo .de r e c i g n  egre-  
a Escuela  &- S3eLSas A r t e s  FsTfunda _can carscter movi- 

mient i-9-t-a ti 
prograrna est& la: renwicia a in tegpar r   as ~ % i m u i r o s  de S..arte", 
y e l  t r n b a j o  d i r e c t o  en  las zonas de c o n f l i c t 0  socia1t';ced e l  
medio obre ro  y pob lac iona l .  
d~''X~''E3RP 

.. - A 2  2. 

CAgra$aci6n de -~:J?las-t;fcds 

P r i m e r 0  apareoen como con t inu idad  
luego  i n c o r p a ~ a n ; ' ~ E 6 ~ - ~ p r 6 c g s s s  :gP$fioas de sociami- 

i8k 1 2 'Te levancia;?Ici~ St is  k-ltrdba j O S  ;-e s tgn  , en na propues ta  

A I S A J E  lDESD€ 1 9 8 4  (Extens i6n)  
e ruenci6n , ,  m d a - l s s c e n a  del ar te ,  

de 10s ar t is tas  dG-l.'reTorno, sur  a F h  de,.Perdk&fio de esta es- 
cena r e s u l t a  ev iden te .  Algunas muestras  han s ido  s i g n i f i c a -  
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tivamente promovidas buscando diferencias con acciones de es- 
tds afios en.el pais, la exposicih "AHORA'' (1984), sefiala un 
nuevo timpo a iniciar. "Casa Larga", inaugura (1985) con una 
mu-estra llamada ' ' 3 0  AROS DESPUES''. Desde 1973 vivimos una si- 
rtuacidn en suspenso. Un trabajo de arte, ac6 radicado en ha- 
bitar el paisaje, con-jugsndose con 61, y un trabajo en el 
exilio radicado en la necesidad de fijar y retrotraer la-memoria, 
y en la promocidn de solidaridad. Dos espacios, adentro y 
afuera, que absurdament se niegan un'o a otro, exhibiihdose con 
la incapacidad de asunirnos como realidad fragmentada. 

EL retorfici empieza a confirmar un nuevo paisaje, tiene -una 

cluye la nostalgia-pby la hisToria no conocida de-'ya m%s.de dos 
generaciones universitarias. La memoria fijada, como nostalgia, 

coincidente tambih con la nos- 

n-de calce m5.s €&il con la idea de represi6n 

nostalgia 'intern 
acsohal por s 60, aiios de la generaci6n 

Con el retorno algunos sllenciosos de estos afios reaparecen, 
el retcirno od justifica y feactualiza, para algunos que vuel- 
ven, esto-coincide con el af6n de remear la eseena pre11973. 
Todo parece buscar-un pargntesis dobl8, que como ajuste7de 
cuentas,*coh aquellos que fuimos mbs agresivos y exigentes en 
est06 afios, aquellos que "pecamos" por sobrevivir, no6 con- 
vierte en "generaci6n del olvido'' (Fenbmeno que se repite en 
Latinoam6rica). Sin embargo, las generaciones mbs jdvenes pare- 
cen '&$tar a la expectativa, algunos no parecen interesados en 
esta pelea de ancianos, otros aparecen seducidos , tentados 

el internacionalismo de 10s que vuelven. 



D HAXGEN , NARGINALIDAD 
I.! CaracteriisTica de esffm. ~afii.os, hfi sido el 

genes d r a m  ndc, t"c'amb56n se eeneue 

idea de r@mza, margen taxd&n se h a pres- 
cindencia de lugar. Una crisis, situaci6n de inestabilidad, 
nos llev6 a1 margen, Gnica posibilidad en%2;,d' sbchdad, de la no 
participaciGn, pero tambign, en el primitivism0 a1 que estamos 
semetidos, este margen se convjerWe .en s%mbolo axial, Y ar- 
caico de seguridad 

"Margins and. 
portadas en p 
por Art and T 

ega ambiguamente su marginglidad, 
ipo-grafh Caslon Old Face, editado 
area rupturas evidentestde 30s 

' msrgenes aixtosuficienttes ., su .present 6ns mima la instituci6n, 
t su hpertinehcia + gesgr2fica' la supera : se tras 

de 'su pie editorial. Bilingue, 'relativiea 

dad operacionax, presionar el limite, rom- 
bl6n sefialarlo, exhibir3.o como inSufi'- 

2.6. ARTE SOCIEDAD. EL COMPROMISO 
1.as ' aiios 6 0 3 habl~bamos de "compromise" como de la cap- 
ad 'cFe'decisi6n de31 intelectual para optar SU- kugar. Me 

oy*.en crisis :este concepto, el tiempo' y paisaje habi- 

dad de ,"cornpromiso". 
opci6n. Hoy estamos involuerados, no hay 

L o s  trabajos de develaci6n de sig- 
(p~opios de la escena de avanzada), tambi6n 
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estarzan habland0 de estructura que apuntan a una idea nueva 
de signo colectivo, Si por la velaci6n se Decondce, es que 
por su operacidn se hace ineludible el enfrenkamiento a aquello 

posible ,^ opcidn a este paisaje y tiempo, i0tPa rasgo primitive? 
ente autocensurado, aquello que nos nvcilucra sin 

6ste frente a la-idea de fragmentacih? 

L I_ 1 

: I  ' 3  

A pesw de lo que se diga la 
afios 60-73 (64 adelante) fue principalmente una mirada haeia 
adentro, hacia este paisaje, y por eso nuestro duro cuestio- 
namient9,a 10s c6dig de la representaci6n, la forma cuadro, 
el arte como ilusimismp y como mitologia. Sistemas que nos 
parecen como filtros jmpidientes de la necesidad documental, 
la necesidad de enfren ntos concretos. Postulamos una mirada 

Brugnoli-Err&.mi'z: en 10s 

cal, desprej uiciada , 
rada universal, int una simetrla, entre particular y 

general. En 1968, en un seminario de Morfologia, sostuve el 
estudio de estructuras morfol6gicas b6sicas como unidad desarrollada 

m5tico , sostiene. la similitu .entre fragment0 y tota 
est0 puede ser asi, Le1 reconocimiento de un fragmen 

imult%neamente tendrja que ser una 

n una estructura social, En,J977 Benoit Mandelbrot, un mate- 

el reconocimiento de un total? 
/ I  

-,&~estros trabajos de 10s 60-73 fueron pn6s duyamente critic?dos 

.meros tributaries de tendencias importadas, de burgues i- 
que cualqu,ie 

tistas p&qeadentes. 

otra postura anterior,. fuimos adjetivadosdp, ,L 

Es interesante. constatar que . cada,yqz; c. \, - !-.)-I 

lir.e4que Bay una ruptura en la escena de arte - cuesti 
?.",' I. ..> pite en 1977 ade con la escena de avanzada -.?- 



- 7 9  - 

ticada por 10s tributarios de movimientos anteriores como ex- 
tranjerizante, reivindicahdo as? la pyopia postura como nacio- 
nal o latinoamericana. Esta cuesti6n nos llev6 a1 concept0 
y posici6n de la reforrnulaci6n crztica. 

En t6rminos locales, una tendencia es importante cuando logra 
convertirse en signo de lo no dicho, Habitamos un mundo de 
"significados" que obliga a la usura de 10s significantes. 
Por  ?elevante de una tendencia no es serlo, sin0 
el como es operada, qu6 usura se hace de ella, qu6 plusvalia 
tiene su signo. Por  lo dembs, las tendencias para nosotros 
tienen desde siempre la forma de impresos, descalzados, lejanos 
a su matriz, por lo que ya no son si no lecturas e interacciones 
de 10s imaginaries donde se instalan. Pocos textos han con- 
tribuido mejor a la comprensi6n de esta cuesti6n que 91Cultura~ 
Latinoamericanas: Lculturas de la repeticidn o culturas de la 
diferencia?" de Nelly Richard, nuevamente citado en ''Margins 
and Institutions", donde se convierte en razdn de su operaci6n. 

Sin embargo, en todo el discurso de la reformulaci6n existe 
una duda no resuelta. 
a lgo  distinto? 
una especie de herramienta, de luces rasantes sobre nuestro 
paisaje, donde la constataci6n de sombras, product0 de posi- 
bles relieves, lugares tambign de reflexi6n y reemisih, serian 
la sefial de existir. 

iExiste un espacio de acb? tExiste este 
P o r  eso entiendo tambi6n a las tendencias como 

A1 ser nosotros en 10s aiios 60-73 identificados a1 interior 
del Pop, la Neo-Realidad, o el Arte-Pover6, as5 como la es- 
cena de avanzada va a ser identificada de Arte conceptua1,por 
operaciones con y dentro de nuestro paisaje cultural, est0 parece 
querer decir que 10s espacios distintos no existhian, y nuestra 
dificultad seria el tener que asumirnos como retazos de muchas 
cosas que nos nombran. 
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Adriana Valdgs 
1 1  * , L - ' :  

lly Richard que ha 

e spec ie  dt: VISNII ut: C W I l J U I l L W ,  

un fen6meno que se ha v iv id0  bajo l a  forma de 10s eventos  ais- 
l o  d i spe r so .  En c o s e n t i d o ,  a1 rescatar muchos 

3s o nunca b ien  conocidos ( las 

ino ,  aunque mbs era por  las  d i f i c u l t a d e s  de 

t ica  t e n i a n  un cardcter 

de d i s t r i b u c i 6  a1 f o r z a r  a v e r l o s  formando 
un proceso,  m e  hecho p o s i b l e  una forma de 

hos t e x t o s  olvidadc 
m 2.. -..r-...L...-r ,,,,:. 

' r . l f , - h  
comprenslon, que no siernpre %oinc ide  con l a  que propone e l  

l i b r o ,  pero qu'e s i n  duda r e s u l t a  provocadora pa ra  m i  p ropia  
r e f l e x i 6 n .  

%L \ P 

T 

E l  capz tu lo  "La escena de l a  e s c r i t u r a "  es muy l c c i d o ,  y prdc- 
t icamen t e 
A p a r t i r  d 

t u r a  no co  

a l o  que yo habr ia  t e n i d o  que d e o i r  sobre 
, s i n  embargo, se hace p o s i b l e  v e r  esta escri- 

t e m a .  

t o s  d i s p e r s o s  s in0  - aunque sea en forma i l u -  

l e c t u r a s  que las i m p l z c i t a s  en e l la ,  y des'de d t r o  
spec ie  de proceso, y pensar  desde allz:. m i r a r l o  

no es e l  d e l  surgimienta  de 10s d i v e r s o s  t e x t o s  
una forma de esc 

a. Se p l a n t e  tonces  pregu 
rcepc i6n ,  a t e 10s afios 

y con l a  necesidad de expl ic&?selos .  En resumen, e l  c a p i t u l o  
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haq+posible v e r  l o  que se ha hecho como ya hecho, y d e s p l a z a r  
e l  deseo hacia o t r a  p a r t e ;  sa l i r  del l u g a r  que esa m i s m a  es- 
c r i t u r a  n u e s t r a  se f i j 6 , p a r a  mirarla desde una d i s t a n c i a ,  

Puedo e x p l i c i t a r  entonces una pregunta  que m e  rond6 siempre,  
y que a n t e s  carecia de r e f e r e n t e s  para formular :  Lquign lee? 
6qu6 pasa  con esa e s c r i t u r a ,  qu6 r e1  i 6 n  t i e n e  con e l .  resto 
de l a  v i d a  social en una s i t u a c i 6 n  
r e c i b e ?  iQu6 i n t e r a c s i o n e s  se prod 

(Para c o n t e s t a r  esas preguntas  seri 
10s apun tes  de esta r e f l e x i 6 n  p re l imin  

eran las m $ a s  en m i  gpoca de  producci 
t ica  a la  que se est5 haciendo re f  
como una e s p e c i e  de  i l u s t r a c i 6 n  de un 
menos d i s c i p u l a j e  que p i l l a j e ,  una 
c i 6 n  por el,<mar de 10s Sargazos,  u 
ideas encont radas l -  . 

. persas de Bakhtin,  Hauser, Iser, 

1/ 

Una l i rn i t ac i6n  d e l  campo: no m e  voy a referir  all tema de la 
i n t e r a c c i 6 n  e n t r e  la escr ica y l.as 0 s a que esta  
se ref iere  y a veces  i n c l u s o  ' t a  (la relac es y f u e  muchas 

-vecesi de  estzmulo r e c i p r o c p  1 d e j o  de lado ,para e v i t a r  o t r a  

lac 
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vez el c.€rculo cerrado, por p r o y e c t a r  l a  pregunta  h a c i a  alas 
otros  receptore 's  p o t e n c i a l e s  de ,una e sc r i tu rag  criticla,, pop 

pregciB%&rse p a r  su  r e l a c i 6 n  con .la v i d a  social chl'len 
ch id& en e5e c i r cu lo ,  ~ ' L  

1- 

itaoi6n. E l  tena de l a  acogidst que t ie-ne la,,escr;$- 
<-TUF& cr l t ica  

a ' i n v e s t i g a e i 6 n  de  d a t o s :  cudnta  g e n t e  e fec t ivamen te  
la l ee  (Una .especi-e de  estadistica) , c6mo la  recibe (una es- , 

p e c i e  de  encuesea acerca de s u  r e c e p c i 6 n ) .  
se tratayfa de ' i n v e s t i g a r  la de esa e s c r i t u r a ,  to -  
mando corn0 i n f a m a n t e s  ; a  %no camino, que 
results en ies%e iomsn-bo Omds pensa r  en l o  que .Iser 
Ilamaictl.si?eotm.1-ck wmL*escritxra: es d w j r ,  qug lector est5 

cu61 es e l  d e s t i n a t a r i o  que suponen.yique se inven tan .  Tal,] 
como un t e x t o  i n c l u y e  s ignos  de  qu i& es su  emisor, c6mo se 

a escena de avanzada p o d r k  plant-earse a , t r a -  

En tgrminos de  Iser,  
. 0  

l , , ,  

' ~ ~ ~ - i m p l l & ? o  en slis-~derctos , -,qu6 hueco 1 d e j a n  estos  a un lecto?, 

- : i%dnstruye y d6nde se u b i c a ,  i n c l u y e  30s Tsignos de qu i& es sw 
n a r i o  r ' eeeptor ,  c6mo se cons t ruye  y ddnde se ubica. ,  Esto 

llevia a p r e g u n t a r s e ,  en r e l a c i 6 n  con l a  e s c r i t u r a  de  l a  v g e n a  
de avanz&% 
p r o p u e s t a s '  y qu6 papel  se preve  p a r a  ellos. Detrss de,,-es,to se 

quignes son 10s i n t e r l o c u t o r e s  i m p l z c i t o s  mreestas 

ncuen t ra  l a  sospecha de que l a  fa l ta  de in te r locutor ,%+ de es- 
. 'k&$ t e x t o s ,  que es un hecho r ea l ,  puede estar i n s c r i t a  en  e l los  

de'antemano: en l a  d i s t a n c i a  que sepa ra  su l e c t o q i m a g i n a r i o  
del  medio en que se produce su k s c r i t u r a .  : 

1 

e l a  escena  de avanzada, en 
s,e,mfier;le a1 problema de l a  f a l t a  



- 8 4  - 

de i n t e r l o c u t o r e s  reales,  En conversaciones se menciona e l  
r ieSgo d e l  autismo, de escr ibir  para y .desde  un grupo que se 
m3nsume tl 55 mismo, o escr ibir  inc luso  &lo para uno rnisrnsc 
( H e  v i s t o  en Ch i l e ,  en este tiempo, ejemplos extremos, en que 
e l  h i c o  i n t e r l o c u t o r  pos ib l e  - e l  capaz de c a p t a r  t odas  las 

iones  a 10s rngs d iversos  6rdenes de l a  experiencia  cu l -  
tural ,  SOC 

ve !'entonce l i gado  a ser e term cicerone  de sus  desorientados 
l e c t o r e s ) .  problema de est0 e que ciertas e s c r i t u r a s  que 
quis ieran '  ser c o n t e s t a t a r i a s  dent ro  de una sociedad terminan 
por no t e n e r  e x i s t e n c i a  f r e n t e  a aque l los  a quienes buscan opo- 
ner se ;  pasan a moverse en una espec ie  de reducto o de " reserva t ion"  
para 8119 actividades "reservadas". A 1  espacio pfiblico no s e  

accede s610 con l a  voluntad o con l a  buena in tenc i6n;  tiene al- 
gunas caracterkt icas  que actGan como r e s t r i c c i o n e s  i n e v i t a b l e s .  
Una de ellas es l a  precar iedad c u l t u r a l  d e l  medio. 

Parto por  decir que l a  e s c r i t u r a  crztica a que se hace pe 
cia surge 'en un (medio s o c i a l  que se ha vue l to  cada v t z ,  mds ex- 
c luyente  y se'il-ia; a l e j ado  d 

grandes pcbl icos  a 16s t c i r e u i t o s  d e l  ar te .  
de l a  exclusi6n social, que abarcan prdcticamente todos 10s 
aspec tos  de l a  v ida ,  exceden y enmarcan l a  r e f l e x i b n  sobre las  
artes v i s u a l e s .  Aqui m e  ref iero solamente a l a  r e l a c i 6 n  pos ib l e  
con un pGblico que seria e l  que las  a c t u a l e s  c i r cuns t anc ia s  po- 
nen a1 a lcance  de las artes v i s u a l e s  y d e l  di6logo que se pQdria  
establecer e n t r e  estas y o t r a s  ac t iv idades  y d i s c i p l i n a s ;  un 
pfiblico, por ejemplo, que ha ten ido  accesp a l a  educacibn su- 
p e r i o r  y cuyas ac t iv idades  profes iona les  permiten suponer cierta 
capacidad de comprensi6n d e l  a r t e  y de l a s e s c r i t u r a  sobre,apte. 
Sin embargo, todos' conocemos profes?ohal&s de d i s c i p l i n a s  muy 

, personal  - no es-(s ino e l  propio a u t o r ,  'quien se 

n- 

toda -pos ib i l i dad  de incorporar  a 
Los mecanismos 



ZexXgentes, que las  viven en forma contemporsnea (un 
inista, por  ejemplo, que se ubich en e3 campo de pensamfdnto-  
de  su  di‘&!iplina t a l  como 6ste se ha i d o  konfigurando &fit 10’s 

de Cdtegorzas de l a  oca d e l  impresionismo. E l  problema ‘del 
de l a  escri  ra de la -escena de avanzada (en  e l  sen- 

t i d o  dd Iser) es que, desde ese Sngulo,  es pe rc ib ida  como o t r o  

afios), per0 que a1 re fer i r se  a1 &te, no dispon 

4 .  

i -1en’gua j e tgcnico , ‘lenguaje de oV& ‘d i sc ip l5na  en l a  

es que las p r  

-ytiiSAe: e i n c  
d&&rdb’le y de 

%eseo inggnua: e l  conf luenc ia  p o s i b l e  en 10s l engua je s  
de personas que q u i s i e r a n  - a1 menos eh l&:z’gYaribes formulacio-  
nes  - ser capaces de una acc idn  c o m h  en e l  dmbito social. 

A1 t ransformar  sobre e l  a r te  
de e s p e c i a l i z a c  campo d i s c i p l i n a r  
propras  r e f e r e n c i a s  i n a c c e s i b l e s  a 10s l e g o s ,  cr 
$mfskpbniendo un t i p 0  d Gblico que en 10s p a i s  
exi6t.e en gran n h e r o ,  hace p o s i b l e s  ed ic ion  

es y congresos con c i e n t o s  de as is te  
a ‘ u n  gran pGblico acadgmico (sobre  todo  en E 

umerables e incansables  e s t u d i a n t e s  dek)p6 
pGbli6o c‘autivo que t i e n e  tambign g r a  

1 qiie ‘7sZmpHnierite no e n t r a n  

1- r ,-, 

au‘toperpetnarse.  P a r a  qu6 decir que ese p c b l i c  

No existe tampoco - y tengo l a  t e n t a c i 6 n  de d e c i r  que es casi 
l o  que d e f i n e  e l  llamado “subdesar ro l lo”  de estas sociedades 
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q u e . t i e n e n  con o t r a s  re , lac iones  descritas corn0 de dependencia, 
dq colonia l i smo o de t6rmi.nds semejantes  - ningcn aparato de 

>iRtermediaci6n. i g u e  siendo -cierto. 30 'que decia Hauser: 
,mieen$r-as .&s exigente- -sea .L~M propuesta 

- medio,L,mss necesar iu  son L.08 vehiculos  'd ransmisidn,  l a  
s r eac ibn ,  en t o r n o  a. l a .  propuesta ,  d t m t i s f  era que aunque 
,-no sea capaq. an cuenta"de todos  Loq r e f e r e n t e s  y 10s SU- 

pues tos  *.:c??ee 
Aqul me parece que .las propuestas  que se quieren  u l t r a s a f i s -  
t icadas,se hacen en un psramo y parecen salidas de la nada, 

ad4e se ha planteado l a  pregunta que es-as propues tas  
n responder .?  (Lo d i j o  hace tiempo Ronald Kay; l o  gra- 

ficaba con una f o t o g r a f i a  de l a  fachada d e l  Teatro Municipal 
de Sant iago,  r e d &  cons t ru ido .  
pegado encima de l a  f o t o  de un p a i s a j e  puebler ino ,  como si l a  

r e l a c i 6 n  con su  :. 

u arlrededor una : m h i m a -  capacidad, de. comprensi6n. 

E l  e d i f i c i o  p a r e c i a  haber  s ido 

o t o  f u e r a  un co l lage3 .  

Con est0 qu ie ro  decir  que, en este marco, l a  e x i s t e n c i a  de un 
t iPo ,  de  e s c r i t u r a  con0 l a  de l a  escena de avanzada fue  un es- 

e n t i d o  t r s g i c o ,  porque se fund6 y se c o n s m i 6  
eseo ,  i n s i s t i 6  en e x i s t i r  aapesar  de las condi- 

erzo en  c:i,erto 
::ten su prop 

, ~ i k n e a  extermbe a e l la .  A veces pienso que, a1 modo de l a  An- 

tj$on&t~a'e Anoui , podr ia  haber e s t ado  d ic iendo:  " y o  e s t o y  
aquz para  o t ra  cosa que papa comprender. 
d e c i r o s  no y para  moria?" ' .  
haya sido un g e s t o  de Gefialar l a  ausencia  
hecho p o s i b l e . s u  e x i s t e n c i a .  
d6jicas rcQaci1ones con l a  realidad sqcial de.este  p a l s  en 10s 
Gltimos aiios, y t a l  vez por eso sus  propuestas  muchas veces 
hayan i n c l u i d o  como presupuesto l a  propia  exclusi6n.  

Y o  e s t o y  a q u i  para  
Tal vez e l  ges to  de  esa e s c r i t u r a  

e todo cuanto h a b r i a  
T a l  VBZ esta Sea una de sus  para-  

, I ,  \ 1. 
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A l p  sobre e l  i n t e r l o c u t o r  i m p l i c i t o  

Un conjunto de l e c t u r a s  d e  t e x t o s  de l a  "escena de avanzada" 
permi te ,  como ejercicio,  c o n s t r u i r  en c ie r ta  manera iria es- 

?&to de l a  escena de  avanzada" que no esi.nd-guno 
%o,Ctn'a combinacidn que necesariamente tendrd  
vo y'mucho de f i c t i c i o ;  no l o  pmpongo s i n 0  

como r e c u r s o  para  e x p l i c i t a r  ciertas ideas sobre qu6 t i p 0  de 
os t e x t o s  con que 

se ha cons t ru ido  L I 

Un primer t i p 0  de ih l o c u t o r  supuesto 2s .capaz de c a p t a r  re- 
fereicias c u l t u r a l e s  r tzsticas , fi los6ficas j p o l l t i c a s  etc 
a veces  muy f i n a s  y &@S&:ializadas,  y de leer e l  t e x t o  a veces  

*muy amplio y a veces  con r e f e r e n c i a s  

accesibles, e l  texto'dper&i con ellos de . sna  manera que con t r a -  

n un ho r i zon te  cu  
muy especfficifs-;T'-' InclGso' Quando sus  r e f e r e n t e s  son 

- Y ,,- 

&.@one' que son las expec ta t ivas  de lec- 
ue a su  ve ni ho r i zon te  c u l t u r a l  que haya 

szmilado e s o s  proce OS. -,Cree que ese t i p 0  de percep- 
se ha extendido hero :muy pequefio de i n t e r l a c u t o r e s  , 

ermediaci6n de l a  que a n t e s  se ha- t a l  vez PO 
b16 - t 

o es e l  q u e - e s t e  i n t e r l o c u t o r  es capaz de e n t r a r  
opuesta ,  s e n t i d a  6mo un juego; -de hater una l e c t u r a  

ropues t a  en creati-  
0 ,  en pa lab ras  de Bloom, uh s t r o n s  misreading,  una l e c t u r a  a 

l o  mejor e r r6nea ,  pero equiva len te  a l a  
vidad 

Un tercer supuesto es e l  de un i n t e r l o c u t o r  cuya m i  

- , *  

. .  
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capaz, a t r a v g s  de v a r i a s  operaciones suces ivas ,  de c o n s t i -  
I__ t u b  e l  t e x t o ,  comprendihdolo en v a r i o s  n i v e l e s  y. vinculando 
e s t o s  n i v e l e s  e n t r e : . s l ;  un i n t e r l o c u t o r ,  por decir  a lgo ,  su- 
mamente i n d u s t r i o s o ,  u r r e n t e ,  con tiempo y con 
ganas de e n t r a r  en e l  j no pooos casos ,  se p o s t u l a  
ademss un lector capaz de operaciones de deoonst 

I -, 

' '  La dispapidad e n t r e  esta fisonomza de un po 
tor y las condiciones d e l  medio, i n c l u s o  e l  
hacen apa rece r  o t r o  i n t e r l o c u t o r ,  o mejor dicho un no i n -  
t e r l c i eu ta r ,  y con 61 e l  problema d e l  t e x t o  como forma de 

* + ' J  pocW6.l; 'Se t ra ta  d e l  l e c t o r  e s t u p e f a c t  

' f i cado .  En ese caso ,  y muchas veces cqwt a i n t e n c i g n  d e l  

ernisor del. texto? la  fa l ta  de comprensi6n n t o  con las  

. ser" comprendido - fundan a l a  vez un pod t e x t o  y una 

e l  l e c t o r  sobre e l  
u a l  e l  t e x t o  ha producido un "efecto Medusa", l o  ha p e t r i -  

iiales ev iden te s  que e l  t e x t o  incorpora a n t o  a un ''deber 

p a r d l i s i s  de" 10s +interlocu-tores pos ib l e s .  
se s i e n t e  e l  texto .cone algo que no puede ser in t e rven ido :  se 

' r e c i b e  entonces,  camo una?.irnposici6n, y crea res stas a g r e s i -  
vas .  En l a  s i tuacl6n muchas veces las  pues t a s  ~ se 
l e e n  como bandos, o se emiten como bandos. 

D e  a lguna manera, 

s5bi l idad  de l a c i 6 n  con el i n t e r l o  
i l i z a d a  ban-- b a s t m t e : , i n t e l i g e n c i a  e s t r a t g g i  

e x T m  -- __ de l a  escena de 
--blece con lo QUE: hade -ya algunas generacion 

llamaban e l  " f i l i s t e o " :  e l  que no sabe nada 
que t i e n e  ob l igac i6n  de saber, y r e s e r v a  a este a r te  que no 

ass en w i d e n c i a  las condiciones hist6ricas de su  recepc ibn ,  
'.%odp+x%ae un ciex+t p r i v i l e g i o .  Los t e  j . ,  
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y juegan con ellas para obtener de una soci 
pequefio margen de maniobra; comprenden esas ndiciones pa 
poder utilizarlas para sus propios fines. 

d represlva un 

t 

Este ejercieio pnimario e iacompleto de imaginarse un interlo- 
cutor implicito en 10s tfiwto$ de la escena de -3vanzada _ .  lleva 
a una reflexi6n final. 
implicitos se encuentra 
y estrat6gicamente necesarr\ria en estos tiempos -x,,lugares: - I  la 
de un pGblico culto", entre,comillas, una espe 
reader" como en el que postulaba en 6pocas tan 
Johnson. Esta ficci6n hGmanista que insists en 
Gtil postula que entre todas las personas con un&erterminado J 3 1  

nivel de instrucci6n, sea cual sea su oficio, existe una zona 
zomh, y que a partir de ella todos pueden participar de un 
mismo discurso colectivo. (En este sentido me produce respeto 
la noci6n de lugar comh propuesta en la antigua ret6rica: 
algo que el auditorio de un orador reconoce, algo sobre lo 
que "hay consensoq9, se dirla ahora, y en lo que se apoya el 
discurso nuevo para partir a otro lugar). 

ste panorama incompleto de lectores 
letamente ausente una ficci6n Gtil 

Si no hubiera ya un lugar corn& entre 10s distintos lenguajes 
de las especializaciones (y e s t 0  tiene que ver con nuestra si- 
tuaci6n en este seminario), la escritura sobre arte s610 se 
dirigiria a una receptor casi tan especializado como el emisor 
mismo; ese serza su Gnico interlocutor posible. Y el problema, 
sospecho, no seria s6lo el de la escritura sobre arte, sin0 
otro m6s grave, que es el de la disconthuidad no superable 
entre diversos compartimentos estancos de la sociedad, una ato- 



mizaci6n que no puede s i n 0  favoreaer 10s f i n e s  de l a  r e p r e s i 6 n  
p o l l t i c a . .  

Y o  q u i e r o  dec i r ,  en homenaje a1 t e x t o  de Nel ly  Richard,  que l o  
cons ider0  un es fuerzo  muy importante  para  crear un lugar _ .  desde 
e l  c u a l  leer ,  un l u g a r  en que quepan mayor ncmero de i n t e r l o -  

- cutores, y por  6110 un medio de dar  a toda l a  escena de avan- 
zadaiuna posibi l idad de e n t r a r  en otros espac ios  de c i r c u l a c i 6 n .  
n-embargo, hay s i n  duda en l a  escena .de  avanzada una f 

' .menta1 ambiguedad r e s p e c t o  de esa opci6n.. Eso m e  hace pensar  
en l a  coherencia  e n t r e  "decir no y morir'' y e l  clima de deses- 
peranza c o l e c t i v a  que hemos v iv id0  hace ya t a n t o s  aiios. 
hace pensar  tambign qu6 pasarza  en un clima en que l a  esperanza 
fuera hacisndose paulat inamente p o s i b l e ;  0, mejor dicho, en que 
nosotros fu&mnos haci6ndola  paulat inamente p o s i b l e  . 

Ne 

\ 

1 j: f' 

. .  

: r  - ' . , , ._._ 

http://escena.de
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" -< i ,' 

En B l r  seminario dedicado a; d i s c u 5 i r  e l  l i b r o  d& Nelly .Richard 

5 cuenta  de l o  .que ha s i d o  e i l  movimiento art ist ic0 "escena de I 

avanzada'' en Ch i l e ,  huboltina d&is  abundante de d i s c o n t i n u i  
y s u s c e p t i b i l i :  

dades s a l t a r o n  sobre el. ' t ape t e . .  D e  estos, e l  que mbs m e  atrajo 
l a  a t e r k i b n  f u e  la r e s i s t e n c i a ,  por  p a r t e  de v a r i o s  ar t ls tas  
ue forman p a r t e  d e l  movimiento a ludido ,  a las c o n c e p t u a l i -  -2 

zaciones que 10s soci6logos h i c i e r o n  sobre :eL -arte. en 
hoy. N o  pretend0 cfarmular j u i c i o s  de v a l o r  en to rno  a -esta' re-  
s is temia;  per0 d impresiijn que en est0 r t is tas ,  quizbs  
por  efecto de su propia  p r 6 c t i c a  a1 m6rgen de un sistema pol.$- 
t h o ,  moral y c u l t u r a l  que excluye/reprime/domestica l o  d i f e r e n -  
te,  hay una%endencia  a homologar o corrs t i tuido con l o  e s t i g -  
matizado, y a i icar l o  conceptual ixador  con l o  r e i f i c a n t e .  

En c ier ta  forma, esta t e n s i 6 n  r e g i s t r a d a  por e l  seminaria 4s 

s in tomdt ica  de l o  que e l  l i b r o  m i s m o  dice r e s p e c t o  de 10s. i n -  
t e g r a n t e s  ( i d e s i n t e g r a n t e s ? )  de l a  escena de avanzada: se It?rata 
d e  &-&&stas cuya p o l i t i c a  no es s6la res is t i r  y p a t e n t i z a r  las 
e s t r a t e g i a s  r e p r e s i v a s  mss obvias  ( r ep res i6n  f i s ica ,  exc lus i6n  
socioecon6mica ,. desinformaci6n, .amedfientamiento, d e s a r t i c u l a c i 6 n  

s i n o  tambign pa te r i t i za r  eL::tzSo d e l  poder en otno iez-po 

1 que da-} 

d i scus i6n  y d i spe r s ibn .  Algunos roces 

ac-zijn 
\ -L 

n s t i t u c i o n a  
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de l a  realidad, 10s l enguajes  demaTcadQpesLy t o t a l i z a d o r e s ,  l a  
domesticaci6n de 10s cuerpos y l a  n e u t r a l i z a c i 6 n  d e l  deseo m e -  
d i a n t e  su i n t e g r a c i h  en un d i scu r so  especula t ivo .  

A s c ,  e l  d i s c u r s o  contex tua l izador  o comprehensivo de las  c i en -  
cias sociales puede p a r e c e r l e  i r r i t a n t e  a un a r t i s ta  que paten-  
tiza con s u  p r&t i caYA.  el! c a ~ ~ c t e T . . ~ e a c c i o n a ~ i o  que t oda  t o t a -  
l i z a c i 6 n  ha asumidoo' en. - unlhedio --- - -  - .  cmhoi- _ _ _  - el-rkhi leno Por 
Nelly Richard sefiala q u e , f a i  eskena de avanzada ha s i d o  ''marcada 
por. e l  surgimiento de una grg&ka-  d e l  > e s t a l l i d o  en e l  campot 
minado d e l  lenguaje  y d.e-rlal.,~)ep~eselztac~6n 5 sdlo l a  cons t rucc idn  

-?leflz, f r a e e n t a r i o - . .  l o g r a  d a r  cuenta d e l  e s t ado  de d i s l o c a c i 6 n  
en el. que se encuentra  la noci6n de sh je to  que esos fragment& 
r e t r a t a n  como unidad devenida irr?econs-kituible". Por otro lado, 
las c i e n c i a s  sociales, son por definici6nt;  $ r e c o n s t i t u y e n t e s . d e  
su je tos ,  y eso  puede entenderse como una-exigencia episTemol6- 
g i c a  mznima, o como un mecanismo de c o e r c i h  s u t i  
sobre e l  s u j e t o  en cues t idn .  

Ocurre que l a  soc io logia .puede  parecer  moderna 
derna.  Y l a  escena de avanzada no s810 se ubica  en una-paten-  
t i z a c i 6 n  de l a  r e p r e s i 6 n  en Chile  s i n 0  tambign ( y  por  esa rep re -  
si&) en una rst ica de elementos c l aves  de l a  modernidad, ta les  
como: e l  rec )la reducci8n de ' la 'vepdad  a un grupo de poder,  
i n c l u i d o s  i b s  Tnte lkc tua le s  r econoc idos*por -a l&n  mecanismo i n s -  
t i tuc iona l ;y*3 .a  desconfianza en e l  poder de l a  raz6n a n a l f t i c a ;  
l a  ruptura- i f re r i te  a l as  pre tens iones  d e l  lenguaje- tdiscursivo;  
l a  critica e l o  meramente denota t ivo  y d e l  l g x i c  
zado de  una-^ d i s c i p l i n a  determinadal '  . 

dcmasia-do mo- 

D e  a l l 2  " la l -hecesidad 
2 . .  I i .+. 

-- _ _  r-  , [. -> :- , y T T  '*I " - 11- Coikct ivos como CADA, por e jemplo ,  a1 i n t e r i d r  de esce& de 
avanzada, apuntan  a una p r s c t i c a  t r a n s d i s c i p l i n a r i a ,  donde 
p a r t i c i p a n  a r t i s tas  de d i s t i n t o s  ggneros. 

http://reconstituyentes.de
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El 
€ e  :0 

a e x  d i s c u r s o  ' 'art i  
en  'el &xn ina r io ,  I e2j Libro- de Nel ly  Richard),- 
ma r e s i s t e n c i a  t- de la escena  de avanzadg a&.ada ;let- 

t u r a  f d c i l  y un 
"han en efecto 
t i do  desde su i n s i s t e n c i a  en prcservar e l  valor de equivocidad 
cofis*i'tutivo de su  mensaje". A d ,  c o n t r a  un orden de l e c t u r a  

,.cons%itu-ida o que busca l i g a r  6u objeto a l a  "familiaridad" de 
joi"er*tras: conceptos ,  se t ra ta r ia  en tonces  de crear un Iec-t;or i n -  

busc&eZa a s s  produc i r  una d i s i m e t d a :  una produccibn de sextidos 
quel !sean:tecnnunicables pe ro  nunca demasiado p rocesab le s  .- 
perScbnaib c o n t r a  10s soc i6 logos  : per  en l a  i n s t  cig d e l  - s e m i -  
n a r i o  .&kos ocupaban, m a l ,  ue  les  pese, e l  s i t i o  lde os que pro- 
cesan .  Se t ra ta r ia ,  en-tdnces);, 1 ant&rr2.a ::a%,acqrlos, a e l l o s ,  

de &u 1ugar:d ;lo que ocupa l a  j e r a r q u k  de),cierto$ l u g a r e s .  

iehard 10, describe ya, en su-  2ibro: 
p e r a t i v o s  de t a t a l i a a c i 6 n  de l  *sen- 

. i r r e d u c t i b l e ,  des-gregari-zado. L a  escena de avanaada 

N,ada 

roeesar l o  procesa'do$, i h v e p t % i P  [la d i r e c c i 6 n ,  sacar 

rop6sit.o de  e'sto, dice Nel ly  Richard:I$rLa tarea mss dura 
:correspdndido desempefiar a las  obras de l a  "avanzada" 

hiLena kia F e c i s a m e n t e  c o n s i s t i d o  en t e n e r  que l u c h a r  e o n t r a  
- e sas 'man iobras  de acomodamiento institutional y c o n t r a  su  v io -  

2 /  a x y m p i a t i v a " -  

- 1/ Nel ly  Richard,  Msrgenes e i n s t i t u c i G n .  Melboyme, AI$, -and 
Text, 1 9 8 6 ,  p6g. 1 1 9 .  

- 2 /  Ib id . ,  p6g. 1 2 6 .  
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iQu6 hacer? Aparentemente, l a  apues t a  podr i a  c o n s i s t i r  en . 

s u s t i t u i r  l a  t o t a l i z a c i h  soc io l6g ica  por  una s u e r t e  de her- 
mensutica d e  l o  s in toms t i co ,  Nietzche mediante.  En p a r t e ,  
c r e o  que Nel ly  Richard apunta  en esta direcei6r-i. Entender 
l a  ob ra  como r e s i s t e n c i a  es - tambi6n  en tende r lg  curno sintom 
v a l e  d e c i r ,  como e l  s ign0  v i s i b l e  de  una t e n s i 6 n  i r r e s u e l t a .  

bu@t;testa esenc  , n i  de l a  forma a1 contenido,  s i n 0  rngs bien 
- d @ i  signo/acontecirniento a1 c o n f l i c t o .  
-#6rrnrr de l a  obra  de hr te  es  tambign accibn,  y cuando el: cbtiu - 

e t ra ta  de remontarse  de l a  supuesta  a p a r i e n c i a  a una d s  

Sobre todo  cuandd 
I ,,.*<c 

. ._ 

l a  producci&iLj&+f 
el- sit56 h a c i a  el'cual hd ile apun ta r  su  lect67?6~J'ses~ e 

problembtico (0 i n v i a b l e )  
notnizbr l a  ob ra ,  de i n t e g r a r l & ' > a  una nomenclatur 
da, de d i s o l v e r l a  o rkscatatrla 
func iones ' -o  roles .  Nada hay, f i na lmen te ,  pa ra  i n t e r p e e t a r  '0 

p a r a  deseht  

q u i e r  pre tens iBn *-tte&gcia de (feigo- 

e d i a n t e  una clasifibaei6 

ar: e l  cuerp  o est2 o c u l t o ,  n i  hace de, mbv 
' ' n i  de demiurgo en l a  ob ra ;  est5 pues to  sobre l a  s u p e r f i c i e  $rnis- 

ma d & ' l a  ob ra ,  e s t i r a d o  y - h e r i d o  a l a  vez ,  doblegado y d e s  

t e rmino log la  a rch isab ida . ,  es poner sobre e l  t a p e t e  l a  t r d -  
g i c a  g l o r i f i c a c i h  d e l  

t i d o  a1 cuerpo. D e  all5 que en l a  producci6n d e  escena de 
avanzada' todo  se ve: la acc i6n  que produce l a  obra  ( y  que muchas 
veces  - es una sola con l a  o b r a ) ,  e l  Cuerpo deseante  que l a  mb- 
t i v a  (y que queda r e g i s t r a d o  en l a  ob ra ,  jamds escamoteado): 
no hay nada qu 
car&i" o " a p a r i  

zadamente exa l t ado .  Su "va lo r  de usovl, por  u s a r  una'. 

alar de cambio" a1 que se ha 

o sea sintoma, y no hay nada que sea "mds- 



P e r 0  una vez mbs, e l  soc i6 logo  est5 rnpelido a i n q e r p r e t a r .  
LC6mo h a c e r l o  a n t e  una obra que es s toma, cuerpo, r e s i s t e n -  

- 2  '-c&a3 que to&- que busca es "pr 

que abarcan e 
t,Rcensura o de mi 

Sf3~,,hq-e ev iden te  en l a  
e scanariq$; 

@p?qa9A-L$~, p q  la malps ia l idad  de L a  ?bra ,  por su, t e x t u r a ,  
!par .- @ ~ q c  . Todo ello debe ser hab&ar en e l  producto.  
La  <nGq,gqe%aciSp E, u9de haberla, n?.-. ede,,Fos)ayaT precrj- 

su materia1i7 

, *i 

La p rop ia  r e s i s t e n c i a  de e s t o s  ar t is tas  a l a  d e f i n i c i 6 n  so- 

c i o l 6 g i c a  se agrega,,como un 
,.,tencias que ya po r t aq . ; . e s  q t ro  sZ 

RQrfasear lq "sustancia ' '  en "acto", 
X:un poco m 6 s  t o d a v i  la resis te  
p a r t e  de una I- e s t r a t e g i a L ( i c o n s c i e n  I 

ncide  l a  r e s i s t e n c i a  a l o  t o t a l i z a d o r  
$modernismo. Frente  a l a  compacta ar- 
i 6 n ,  y f r e n t e  a l a  raz6n i n s t r u m e n t a l  

c,r.rfragmenzario 

- $&c#;Fac$6r? de;, 
l.+kJqd( t o t a l i t a r i a " ,  e l  

de' la;t.,&iiffqp+$i@&$a,@, , , -  ,el pedazo, de l a  a n reldmpago Y s i n -  
g u l a r ,  de l o  p r e c a r i o  y, por  qu& no, de l o  rudimentar io .  * -  Lo 

e es la  t r i n c h e r a  

e lve '  y e s i s t e n c i a  y v i c t imizac i6n ,  cueppa ', .t de- 
azado. 1; o r  
mo gene i z ar , +$ S 

- 1/ I b i d . ,  pdg. 1 2 0  
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cuando permanece heteroggneo ! 1') 

Todo esto, insisto, son percepciones de ne6fito en, materia 
de avanzada, y de un paracaidista en el seminari n icuesti6n. 
Resumiendo : - parece nece io desarrolla emengutida 
de'ld sintomgtico, una lectura cofrporal de universo expre- 
sivo que se quiere corporal., una sustituci6h &el andlisis de 
funciones'y roles por o t r o  de las atciones, y una combinaci6n 
8&. andlisis de contenido con uno de materia?e& j? procesos. 
En'lugar de,totalizaci6n, genealogia. En luga 
mla, reconstrucci6n de una somatologsa. Hasta hqui, coincido 
con la actitud que trasunta el libro de Nelly Richard. 

cuidado! No'para contribuir a mistificar a quiemkk 
principio, parecen Ian ' desmistificar. Porquei s*.hay 

algo que puede embocrir en la esterilidad, es la tentaaara 
autoproclamacion de vanguardTa-pdP parte de un colectivo que, 
de ser coh te con su prgct a de' desenmascaramiento, de- 

. # -- 

ez toda idea misma de vanguardia. Ignoro 
ena de avanzada" tie Pa pretensidn a onstituirse 

V&&a para el resto de la comu- 
sfnaL cum0 embridn fragmentapio 

ardia' estgtica, PO Udra-;& una verdad 6 de un es- 
supone abn no; 

n o h  si se ve.a,tsi 
LI 

., pgg. 122: 1tS610 a trav6s de estas tgcnicas del 

de sus fuentes de infor- 
fragment0 y del ensamblaje, les e permitido a esas forma- 
ciones reconjugar la heterogeneid 
maci6n y la discontinuidad de sus fnarcos de referencia". 
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de un futuro redentor. Contra esta pretensi6n -omnibulante, 
reproductora de las matrices que rigen la ''modernidad'' - ha- 
bria que oponer una exacerbada conciencia crftica frente a la 
propia prsctica. 1 

Del lado del arte contra el sistema, la tentaci6n es grande: 
se estd en el campo de las resistencias, de 10s fragmentos, 
de las lecturas inconclusas y equlvocas, de la experimentacign 
con el material de trabajo, de la dramatizaci6n de la propia 
subjetividad del artista. 
mismo o a la auto-indulgencia sin limites, el recorrido es fb -  
cil, y las consecuencias lamentables: el diletantismo que se 
deja entrar por la ventana aloja toda la escoria moral que se 

habla expulsado por la puerta. 

De a119 a un endiosamiento de si 



. .  

Cuatro alcances 
I 

Eugenio 'Dittborn ' 

1) El gran mi?rito del texto de Nelly es ser un trabajo 

All5 reside su dram6tica resis- 
prolongado de escritura:la recombinaci6n y rearticulacih de 
todos 10s textos de Nelly. 
tencia a las actuales circunstancias ante+lores: la ausencia 
de interlocuci6n. El exceso de ausencia de interlocucibn. 

2 1 "Mbrgenes e Instituciones'' enhebra conjuntos y subcon- 
juntos de obras leygndolas y dsndolas a leer exhaustivamente. 
Eso, sumado a la erosi6n que han sufrido esas obras ino ter- 
mina acaSo"por rescatarlas, fijsndolas? - 1  

3 )  Incluye y trabaja ''M&?genes e Instituciones" lo que l a  
escena de avanzada desbloque6? 
restituyendo as2 la escena de avanzada lo que ePla abri6, de- 

LEfectGa el texta ese efecto 

sencaden6, posibilit6? . 

4) A prop6sito del seminario sobre ''Mgrgenes e Inst'itu- 
ciones"; para ser conciso, diria que el seminario ocur'vla - fi- 
nalmente en esta publicaci6n. 
declan las ponencias, ahora es posible revikar, dudar, cotegar, 

Ahora es posi.ble leer lo que 

juntar, relativizar, discutir, ahora es posible leer lo que 
habia entre ellas: aquello en que se oponzan, complementaban, 
coincidlan, aquello en que se entrelazaban o separaban. Ahora 
es posible leer aquello inaudible durante el seminario. D e s -  
tiempo entonces, entre o b  la voz de las ponencias y leer Sus 
escrituras. 




