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L C ~  intrrptetar La r l m i b  del Capi tb  
General a un nuevo " ~ C B  de S e p t h b r e "  cm d s t a s  a rescatar e l  "aha  n= 
cional" -ya no e l  mgrcatio- de La psdredmbge de l a  po&ftica-ttersorismo? 
LE1 anuncio histErico, dostro del rstrgpito,  del "tiermpo de caUar" de u- 
na seiiorita ex-ministrot &La ievitali8aci8n efclica d e l  "ruido culinario" 
de 10s oponentes, de la fogatBer OiOctumMe de lacs afirnaciones de l a  vi- 
da, muchas de ellas con m eer8ictec aul:eracrificPal Cgrcano a la c r i s t e  
logla? E l  incmciente,  l a  f u n c i b  simbblica s r  irpodgra 
c i a l .  Entre l a  noche y e l  dfa ccmienza a gestarse una 
bfanm perdido-reprimido. Hay, suando se adowece lit u 
ci6n de l  orden por e l  mercado, emerge viole me -con discursas y prsc- 
ticas- una realidad que t i e m  sopottes shb6l icos  que siempre han estado 
presentee (incluso cmo  sueaos) en l a  c a s t i t u c i h  de nuestra sociedad par  
t i cu l a r  . 

r j  

Concebida l a  polft ica como acmulac ib  de 
fuerzas a1 in te r ior  de un sistema cbjetivo de pmibilidades e imposibilid= 
des, de leyes naturales, donde es l a  razdn formal l a  encargada de producir 
la m u b i a c i &  de la ecuac ih  entre l m  fines posibles y l m  media dadm, 
e l  m d o  S d M l i c o  aparece atrapado en este universo cop0 e l e m t o  decora- 
t ive  de una operatoria que no requiere de shbolos  porque puede explicaree 
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nt@S, C U z l  es su relacibn? Tal vez, l a  polfitica 
de accibn y sentido sea posible gracias a 

amPE0. *to podrla 'ayudarnos a entender e 
is ta  y repretientativa a la vez, cmo en e l  
bn eu t re  anbos tipos de polft ica es la relacih entre 
re la mesa y loa que est& bajo l a  mesa. A pesar de La d& 

ferencia hay coherencia. E l  poder racional ( e l  qw opera sobre la mesa) es 
susceptible de ser simbolizado en 10s tsrminos de ,los que habitan bajo la 
mesa. La paradoja es que sobre l a  mesa a f lora  continuamente l a  saturacidn 
simb6iica que procede de l  subterrheo. 

Ea en estos tSrminos que queremos interpre- 
tar algunos actos y discursos de l a  "escena polftica" nacional: desde la 
perspecltiva de l  subterrlneo. Nuestro d t o d o  ser'i tomar frases sueltas de l  
discurso polft ico e in te rpre ta r las  a l a  luz de l  universo simbdlico pre-cong 
t ruc t iv i s t a ,  donde l o  indigena y e l  cristianismo popular, e l  deseo y e l m i -  
t o  coostruyen un abecedario inconciente. Donde l a  polft ica aparece menos 
cclpo "eleccibn de alternativas" y m L  como r i t u a l  de exorcismo. 

L& SIGNIFfCACI(NES S!JBTERRIuJW 
v . 1  

t 

en e l  muado d e l  terror". Asf, La expresfbn d e l  Capitla General, to- 

de su  afirmaciba. ~,CuZbs pwden se r  BSOS sentidos? Son lee per- 
l o  Zndigena las que codorman hlst8rfcamente e l  subsuelo simbb- 

e>,mclan nuestros sentidos. 

En el mundo mapuche, cas0 particular de las 
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a e l  orden d cosmos. EsKe re1 
tologfa americauar ". .. e l  est 
en de l a  cocina... nos COndUj 

a 10s d e l  Cai-cai Y 

Rescatemos de todo est0 &2gUm= 
primera es que e l  muado, e l  cosmos ma 
por l o  wecufe (fuerza d e l  mal). E s t a s  pueden lograr, por c o n j u ~ i o m s  0 
disyunciones, que la  humanidad perezca. En segundo lugar, s'olo a t ravzs  de 
una accidn r i t u a l ,  colectiva, escenificada y s a c r i f i c i a l  -en de%iniSiw 
de reciprocidad entre  10s hombres y 10s dioses- se logra q w  e l  COB 
mantenga su regularidad. En tercer  lugar, la  caestidn sacrificial  es %en- 
sada" caao mediacidn a t rav€s de l a  cocina, ya sea por medio de v-ijas cz 
l i n a r i a s  o por e l  s a c r i f i c i o  huuuno v i s t o  como un canemalismo entre ZaS 
hombres y los dioses. Asf l a  cocina y mSs especff icanmte e l  f u e m  cukkm- - r i o  -can0 e n  toda l a  mi tdogfa  merieana- aparece ccmo l a  grau mediacibn 
entre  e l  mundo de l o  podrido y el  mudo de l o  quemado. 

Un cuarto elemento se agrega a esta descriE 
cidn de las coordenadas fundamentales de l o  simbblico. Se trata de l  "a 
estrepitoso" ccmo accidn humana que permite superar las coqjunciones y/o 
disyunciones. Los mapuches y numerosas otras cul turas  creen que gracias  a 
l a  produccidn de ruido se logra anular l a  conjuncidn ejercida en t re  un mons_ 
t ruo y 10s astros an 10s eclipses. En Europa, e l  impulso a provocar ruidac 
desordenadoe cae bajo la  pr'actica de la cencerrada. SegGn l a  Enciclop 
de Diderot y D'Alembert "... est8 palabra... s i g n i f i c a  y pin ta  e l  rui 
de i r r i s i b n  que se hace por la  noche con sartews, fuentes, calderos, 
a l a  puerta de las personas que contraen segundas, terceras nupciee, 
clusive de quienes desposan personas de edad muy diferente  a la suya" 
tado por Uvi-Strauss 1972: 282). En LO CRUD0 Y LO COCIDO este autor  se 
pregunta qu6 hay de caaik entre  anbas prsct icas  y qu6 resul tado se i n t e n t s  
de verdad obtener haciendo ruido. La  respuesta dice ad: ' I . . .  t a n t o  en  e l  
cas0 d e l  matrimonio c m o  en e l  de l  ecl ipse,  se define primer0 m g a t i v d n -  
te: es la  ruptura de un orden que se hace altermr, por un encadenamiento 
regular, e l  s o l  y l a  luna, e l  dfa  y l a  noche, l a  luz y l a  oecundad, e l  ca- 
lor  y e l  frfo;  o bien -esta vez en  91 plan0 sicol'ogiccr hombres y muje 
entre  quienes wiste una relacidn de conveniencia recfproca, desde e l  puw 
to del  estado c i v i l ,  de la edad, de la fortuna, etc." (1972: 283-284). De 
este modo, e l  papel d e l  ruido consis te  en  seiialar una aMsalZa o ruptura 
en  e l  desenvolvimiento de una cadena regular por l a  i n t r d s i h  Q un ele- 
mento disruptor. 

Con estos  cuatro elementos creemo8 que se 
configura un marco afnimo de interpretacidn que nos permite irrvertir e l  a- 
nSl is is  d e l  discurso polftico, no ya a p a r t i r  de s u  funcidn de mer0 p a r ,  
s in0  desde 10s s h b o l o s  d e l  poder. 

Entre e l  70 y e l  73, l a  derecha creyd perci- 





invocar un nuevo sac r i f i c io  fundacional. 

M h  all 'a de e s t o  derroteros, l o  
r o  nos remiten a la  culpa y con ella a la es fera  de l o  sagsado y la,profa- 
no (con e s to  se sobredetermina l a  legitimacibn). Lo puro se sacra l iza  carno 
l o  ya dado, como l o  que no es manipulable, l o  campulrrivo y l o  obugatorio.  
Lo pur0 s e  rev is te  de moral y su trasgresibn es vivida como culpa (el nexo 
cr i s t i sno) .  La salvacian &be e n c d n a r s e  como la vuelta al orden. E l  otro, 
e l  "podrido" e s  culpable y se  vive as€: "Soy culpable porquc soy d i f a r m t e  
a 10s de&, diferencia que me distancia como impuro y trasgresor reepeeto 
a l a  pureza de l  in te rd ic t0  que cohesiona l a  comunidad (Lechner: 49). 

La autorepreeentaciSn del  s a c r i f i c i o  en  la  
canunidad de l  Capit'm General contiem una doble perversik de su sentido. 
la primera es que s i  e l  s ac r i f i c io  en la sociedad moderna se retira de LO 
pGblico para quedar relegado a lo  privado (cmo acumulacidn y ahorro), en 
l a  sociedad chilena desde 1973, se establece un doble juego s a c r i f i c i a l  e* 
tre l o  piiblico y l o  privado: e l  primero, fundauenta e l  "golpe" como trmcen_ 
dencia-popular-retropectiva ( l a  Cons t i tuc ih  del 801, e l  segundo, cam0 un 
"apretarselos cinturones" para que en e l  futuro "...h necesidades s e a  ta 
talmente satisfechas, l i b e r a d o  as€ al hombre de sua armae al par t icu lar i s -  
mo y abriendolo a la posibilidad de la canuni6n universal" (Moron& 1984:90~, 
Se fmda  de ea t e  modo la doble trascendentalidad: e l  pasado por e l  presmte 
y eP prescnite por e1 ~ U E U M ,  querieddo abPLir cod Cllo e l  r a t e c i m i e n t o  en 
una sociedad h is tdr ica  (dice e l  Capit'm: e l  11 de septiembre no fue un acon- 
tecimiento histbrico sino un hecho din8mico). 

La segunda perversi6n es que e n  las socieda- 
des indigenas e l  sac r i f i c io  e8 colectivo, fes t ivo  (en e l  sentido de deyroche 
dispendioso) y r i t ua l .  La naturaleza, gracies a 61, se transforma en u ~ t  "en- 
te ae representacibn", "... e l  hombre muere a la naturalaza para t r a n e E m E  
se en s h b o l o  de la vida colectiva de la comunidad hmma'' (Mamd6 198B.:34). 
E l  s ac r i f i c io  funda cammidad por la integracibn de l o  hrnneno f-pte a La nw 
turaleza. E l  s ac r i f i c io  establece reciprocidad en t re  todm los hombres. En 
la sociedad mapuche l o  podrido Y lo quemado es l o  no-hmano y & as€ we 
mediarse con l o  h-o (conceptualmente a traviSs de l a  c o c i w  
te pgr medio del r i tua l - sacr i f ic ia l :  e l  qu i l l a t f in ) .  
recpnocimiento de l  otro: d e l  otro n o - h m o ,  por 1 . P, la  comunidad d e l  Cgp$tB$ 

fundada ,en &a equiparac&@ 
el  o t ro  human0 ( e l  opesit&). E 

negasi6n de l o  o t  
f 
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En l a  cornmidad ritual que se funda e n  e l  
S a C r i f i C i O  "disno", t an to  de algunas de sus l fderes  como de la mayorfa en 
la vida  cot idiana,  no se precisan -al parecer- aiin BUS contenidos r i tua-  
la- NO S&! Porque e l l o s  est'in en gestacidn s i n 0  porque pueden orientar- 
B e  en muchas d i r e c c i m e s ,  incluso la de un nuevo s a c r i f i c i o  excluyente de 
8-0 inverso. Pero hay c i e r t o s  matices que son sugerentes. Es indiscut i -  
b l e  BU car'icter r i t u a l :  l a  u t i l i eac ibn  d e l  10s evidencia como t a l e s .  
Desde l a  d is idenc ia  se retana l a  m i s i h  de denunciar l a s  disyunciones. E= 
ta vez se media con ruido de cacerolas l a  ruptura  no so'lo de la  democracia 
s in0  de l a  v ida  mima. E l  ruido y e l  fuego controlado de las protestas ,  
configuran una mediacidn h i s t 6 r i c a  d e l  Estado de compromiso chileno: l a  
rocina. E l  Par t ido Radical siempre e s t w o  mSa pr6ximo a la cocina -y a las 
piiblicas mediacimes sobre l a  mesa- que otros  par t idar ics  de este Estado 
como l a  izquierda ascetics ( i m o  de 10s tantos compromisos con l a  causa 
de los pobres!) y l a  derecha puri tana pera mentirosa -que incestuosanente 
merienda en SUB clubes privadm- y que quiere  moetrar la f igura  de Allende 
como un Uglot'in" de wisky, 

La disputa al nive l  r i t u a l  es clara. Mien- 
tras por un lado se pretende con - l k n a r  e l  espacio de l a  ruptura -Y 
pot esa v l a  denunciarla-, e l  poder p i &  silentio, 'I... acallando a l a  SO- 

ciadad, e l  poder se rodea de s i  Q" (Iechner: 151). El ruido aparece 
entonces encarnando e l  deseo de inuidad f ren te  a t a  ruptura que se ex- 
perimenta c m o  amenaza, en atima instanc ia ,  de l a  continuidad de l a  vida. 
Algunos elementos de esta carnunidad d i s i d m t e  pueden in te rpre ta rse  can0 ia 
vi tac ibn  a un r i t o  fundacional donde se recree la  continuidad y no l a  ex- 
c lus ih  de l o  hmano. E l  llamado a "defender l a  vida" Strmado a ID1 'hunca 

, es a nuestro entender un reconocimiento a€ otro. Nmca a, s€ a l a  &It  

vida, tambisn incluyen a la madre del  rorturador, para que nunca m L  hayln 
madres de otros  Iregad-, desaparecidos. Esta cmunidad h a  levantado l a  im= 
gen d e l  a u t o - h o l a d o  S e b a s t i h  Acevedo c m o  f igura de s u  llamado. Y tiene 
r a Z &  para  e l l o :  c m  su gesw niega todo e l  e d i f i c i o  simbdlico de l  r i t u a l  
de exclusi&, i u e s t r a  parad6jicamente que un "quemado" es simult8$eamente 
l a  imagen de l o  "puro". 

A BUEN E?flXM)EDOR POCAS PALABRAS 

Retomemos las argumentaciones y avancemas 
en e l  problema de l a  identidad y l a  diferencia ,  de l o  uno y de l o  otro. Lo 
mapuche y l o  winca (espaiiol) se oponen, per0 l a  frontera  que 10s separa 
fue y es porosa. Lo winca no fue p e r d b i d o  como impureza. pot eso  se i n c o r  

' p p t a o n  awlmos de SUB complejar cul turales:  e l  caballo, e l  t r igo ,  la8 mu- 
Ip tes  (chiiiurras), etc. s i n  que se perdiera identidad. Pera e l  espafiol y e l  

d i o  sin0 ccmo es te reo t ipo  que se va permutando en e l  
la&&, borracho y f lojo.  La c l m i f i e a t o r i a  siempre e s  

o Ifmite. La adjetivacidn aplmta a la t r a g m s i h  del 
en l a  propiedad y en e l  crabajo), p a  e80 ae le encserra 

ones. Con e l l o  e l  chileno no gaaa s i n o  que pier& ident i -  
1 0 s  ingleses de latinotrmericana!) . 

4 
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NO obstante, l o  ind io  t 
winca, aunque l o  hace por l a  par te  'haldita": imbuchess 
chonchones, tue-tue, etc. son 1- significtlntes d e l  m a l ,  
de l o  subversivo para l a  cul tura  camgesina y popular- En 
W a c i h  penasti dolorosamente en e l  inconciente de las C l  
(dase el OBSENO PAJARO DE LA NOME de J-6 Donoso). En 
prevalecimiento de la  heterogeneidad es tos s ignif icantes  
fomados en signos que recuperan SUB significados (tarea 
tura  ha hecho hasta e l  momento). 

Lo mapuche distingue e n  s u  i n t  
che ( r e  = puro, che = gente) de l o  kalku (brujo que controla  
mal), Lo kalku estfi asmiado a l a  mujer, p r o  ella a S U  M Z  p 
de s u  negacisn: l a  machi (S.  Montecino, Cap. 11). De este mod 
define 10s Ifmites internos d e l  grupo y tambign de l a s  persoa 
una negaciSn y a una a f i r m a c i h  r i tual izada:  se exorciza l o  i 
do machitunes- se endorcisa -hacilhdose machi-. E l  eje donde 
l a  bru jer fa  es en la o p o s i c i h  naturaleza/cultura: ' I . .  , e l  horror  a la en- 
fermedad es quiz& camparable al horror a l  incmto.  Amenaza de muerte, de 
podredumbre, la  enfermedad es a f i n  de cuentas, como e l  incesto,  vue l ta  a 
la naturaleza. No e s  sorprendente que uno de las pr incipales  agentes res- 
ponsables de l a  enfermedad y de l a  muerte s e a  e l  brujo, cwa in ic iac i6n  14 
va l a  marca 
consideraciones detalladas de l a  bru jer fa  en t re  10s mpuches, v t a s e  Faron y 
Metraw). 

s i g n i f i c a t i v a  del  incest0 y d e l  a e s i n a t o "  (Heusch: 286, para 

E l  l h i t e  interno ( e l  Otro interno)  en la so 
ciedad chilena recibe un t r a t d e n t o  diferente. S i  e l  mapuche amplia cons- 
tantemente las fronteras de s u  cul tura  para incorporar a1 enfermo, a1 loco, 
al homosexual, e tc . ,  la  sociedad chilena restr inge y cierra sus f ronteras .  
Se excluye a1 otro,  pero de una manera especial: con especdculo ,  "... a l g  
jus t ic iado  chino se le daba opio. Aqui 10s grf tos  p 10s gemidos son e l  opio 
de un plpbloque de eae modo encuentra s u  apaciguamiento y s u  seguridad" (Duvig 
naud: ISZ), es decir  su identidad. Posiblemente est0 const i tuya una manera 
de decir  exagerada. La c i t a  est8: re fer ida  a l a  sociedad rcmana que ' I . . .  en- 
contrd en l a  matanza s u  e x p r e s i h  profunda y el  s h b o l o  de s u  ex is tenc ia  
ccnvulsiva e inmadura" (Hegel). Pero, tcsmo entender e l  e s t r a d g i c o  lugar  
que t iene l a  cuestiSn s a c r i f i c i a l  en Chile, los detenidos desaparecidos, 
Lmqub y la  l i t e r a t u r a  testimonial que nos fascina y aterra a1 relatar 
con insinuosas de ta l les  '?os gr i tos  y gemidos" de l  o t r o  que e s d  incorpora- 
do en e l  'hosotros"? 

Todos, o una gran mayorla estamos de  acuerdo 
que e l  orden encuentra a l l f  una de sus  m h  poderosas fuerzas. E l  problema 
est% s i  en e l  futuro se debera hacer l o  mismo: f m d a r  nues t ra  identidad en 
ese juego diabdlico de espe jm u optar  por l a  causa indlgena, produciendo 
un sistema que acepte Y f m e n t e  las diferencias ,  r e c u p e r d o  d e l  subtelu'l- 
ne0 s h b b l i c o  m r i t o  s a c r i f i c i a l  en que redltdle l a  vida. 
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