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RESL~IEN 

En este estudio intei'pretamos La casa de los espiti1.Y.s de Isabel 

Allende como un microcosmos que condensa una visi6n deI mundo asociada con 

la socledad patnarcal. Nuestro prop6sito es sei'lalar los principios que apuntalan 

este mundo y exammar los mecamsmos que 10 perpetuan y rf!primen el potencial 

de cambIO El objetl\-o es adema~ analizar los principales personajes femeninos 

en tanto constltuyen una presencla subversiva que desafia constantemente el orden 

patriarcal y es potencialmente capu de transformar]o. La meta es también 

demostrar que la escntura practicada por estos personajes femeninos constituye un 

instrumento dcconstructor deI discurso patriarcal. El objetivo final es examinar 

la novela en el contexto de dos "histonas": la oficial masculinista que la tradici6n 

consagra y que aqui cs deconstruida; y la historia extra-otkial 0 alternativa que la 

tradici6n silencla y que aqul esta representada por la escritura de los personaJes 

femerunos 
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ABSTRACT 

ln this study. we interpretlsabel Allende's La Ç~lL.d_~~QS_~~intl!~ 

as a microcosm that portra} s a patriarchal society Our purpose IS 10 study the 

underlying principles lhat support this patriarchal order and examine the 

mechanisms that perpetuate If and repress the potentJal for changc The obJel'tl\'C 

is then to analyze the main fl'male character~ since the) con~tltute a \lll)'~·ep.il\e 

presence whlch is constant]y challengmg the patnarchal order and whll.'h Il. 

potentially capable of tran~formlng Il. Our goal is also to demonstratl' that the 

writing of the fcmale characters undermine patnarchal dl~l:our~e Our final 

objective is to examme the novelln the (ontext of two "histories". the um~ccrakd 

male history whlch IS deconstructed here and the extra-officiai or alternative one 

that tradition silences and that is represented here by the writing of the femalt' 

characters . 
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RESUME 

Dans la présente étude, nous interprétons La casa de los espfrity~ de 

Isabel Allende comme un microcosme où toute une vision du monde associée à la 

société paf narcale y est condensée Notre but est de révéler les principes sur 

lesquels se basent cette vision du monde ainsi qu'examiner les mécanismes qui la 

perpétuent et répn ment toute possibilité de changement L'objectif est aussi 

l'analyse des pnncipaux personnages féminins dans la mesure qu'ils constituent 

une prélience subverSive qui défient constamment l'ordre patriarcal et sont 

potentiellement capables de le transformer. Notre but est également de démontrer 

que l'éenture de~ personnages féminines constitue un instrument déconstructeur 

du discours patriarcal L'objectIve finale est d'examiner le roman dans le contexte 

de deux "histoires". l'histoire officlelIe, masculinisée, consacrée et déconstruite 

ici et l'histoire extra-officielle ou l'alternative qui est réduite au silence par la 

tradition, représentée ici par l'écriture des personnages féminins . 
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~'TRQDrCCIO~ 

La situacién marginal a la que ha sido relegada la mUJer dentrn dl.' 1.\ 

sociedad patnarcal. ha obstacultzado su expres16n y ese sllencw h:l contnllllldn .\ 

perpetuar la idcoh)gia patriarcal Sm emhargo. en los ultlllHl\ ano'i. el ... urg'fllll.'nt\\ 

de una conciencla feminista ha propiciado una re\i~lr)n de la~ dl~tll1la\ e<,kra, deI 

quehacer humano desde una perspectlva difen:ntc cu)as condu"'I,)f1('<' e\l.lll 

deconstnJ)~ndo los fundamentos de la ideologia patnafi.:al En cl campn dl.' la 

critica literana muchas estudiosas femimstas mtentan rc\catar cn 10\ Il"xtm 

literarios la voz silenciada de la mUJer Esto les pcrrrllte ~cvi ... ar. de.,de una ùptlca 

diferente, los conceptos Ideol6glcos inscntos en los textos ltterario'i y al Illl<.,nw 

tiempo profundlzar sobre la experiencia de la mujer 

Siguiendo esta tendencia de la crltlca femlnista. analizaremm L.aSjl~lL~J~) 

espfritus de Isabel Allende corno un texto radicalmente suhver"lvo y adcma .... 

potencialmente transforrnador deI orden patriarcal En la novela de Alknde. la 

mujer transgrede la autoridad deI Padre que tradlcionalmentc la ha apn\lOnado en 

raies restrictivos y la ha reducldo al sllenclO Los pemmajc\ femcnlOo" de la 

novela afirman su identidad negandllse a desempenar funclOnes convenCionalc\ que 

las objetivizan. denunciando los mecanismos represivos que se utJlJ/an en la 

sociedad para mantener un poder desigual y opreslvo~ 'Y por liltlfno, IOscnblcndo 

su subjetividad en una escritura que desafia los canones tradlcJonaJes y que 

demuestra que parale lamente a la historia patriarcal. eXIste por 10 menos otra 
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historia aJternativa, la de la mUJer, cuya emergencia socava los fundamentos 

mismos sobre los cuales se crige la socL;dad patriarcal y abre las posibilidades de 

una transformaci6n. 

En cl presente estudio interpretaremos el mundo ficticio de La Casa de los 

Espfritus de Isabel Allende como modelo prototipico de una sociedad patriarcal. 

Significativamente, la novela es narrada por Esteban Trueba, representante deI 

poder patriarcal y de la historia oficiaJ, y por su nieta Alba, representante de la 

subversi6n de la mujer y de la historia aJternativa. Por otra parte, la novela narra 

la historia de la familia, historia privada que inicia Trueba, el arquetipico patriarca 

y que, a 10 largo de los ailos, también articulan las mujeres Trueba. De hecho, 

en nuestro amilisis de la novela destacaremos el estrecho vinculo entre los sucesos 

politicos y los familiares con el objeto de subrayar la interpenetraci6n diaJéctica 

de las esferas privadas y publicas. Este fen6meno explica la repercusi6n de los 

valores de l'rueba en su sociedad y vice versa; parad6jicamente también deja 

entrever la influencia que la expresi6n publica de otros valores, aquéllos que Alba 

postula en SUI relato, puede ejercer en la transformaci6n de la conciencia individual 

y colectiva. En este proceso la escritura juega una funci6n primordial. Con su 

discurso, Alba contribuye en el proceso hist6rico de transformaci6n ya que da VOl 

a una historia silenciada que se constituye en historia a1temativa. Veremos 

entonces, que en La casa de los espfritus. la auto. il. '10 se limita a denunciar las 

consecuencias de una sociedad en la que rigen valores patriarcales, si no que 

postula la posibilidad de deconstruir el orden imperante y transformar la sociedad. 
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La escritura conjunta deI relato por Alba y Esteban, representantes de dos 

posiciones antes consideradas coma opositivas, es metafora deI surgimiento d~ una 

nueva historia que integra voces diferentes pero complementarias y por ende 

simboliza el comienzo de la transformaci6n de la sociedad que la novela postula . 
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CAPITULO L~O: LA VlSI6N PA TRlARCAL 

A través de los protagonistas/narradores, Esteban Trueba y su rueta Alba. 

La casa de los espiritus articula un mundo ficticio centrado en la familia Trueba 

y definido por acontecimientos hist6ricos que se remontan cronol6gicamente a 

principios de siglo y se extienden hasta el inicio de la década de los setenta. 

Asimismo. diversas referencÎas hist6ricas permiten suponer que la historia se 

desarrolla en Chile. No obstante, con pequeiias variantes cronol6gicas 0 socio

geograficas. podna también situarse en cualquier olTo tiempo 0 lugar deI mundo 

donde la sociedad se rija por valores patriarcales. Ello se debe a que la novela 

refleja una visi6n dei mundo que se remonta a los albores de nuestra tradici6n y 

que se ajusta fiel mente a los postulados de la sociedad patriarcal. 

En este capltulo. al analizar el comportamiento de Esteban Trueba, 

observaremos que, ya sea en su hogar, en su fundo 0 en el mundo de la politica. 

el personaje resulta ser el arquetipo dei patriarca. Aparte de Esteban, dos 

personajes pivotales representan también el poder patriarcal. Son ~stos el Coronel 

Esteban Garda. quien expresa la mas nefasta forma dei poder patriarcal. el 

régi men tiranico que también aparece en la novela, y el Padre Restrepo, quien 

encarna el poder de la Iglesia. Si bien en el primer capitulo de este trabajo 

nuestro analisis se centra en el patriarca Trueba. los otros dos personajes seran 

también objeto de un breve comentario . 
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Antes de iniciar nuestro analisis. consideramos oportuno explicar 

brevemente las principales caracteristicas dei patriarcado segun las vemos 

plasmadas en la novela. Aclaremos. primeramente. que el término inicialmente 

definia un sistema social. derivado dei derecho griego y romano. en el que el Jefc 

de la familia (~. padre. patriarca) tenia absoluto podcr juridico y ecoO(SmlCo 

sobre su esposa e hijos. En la actuaJidad se ha ampliado la interpretaclon dd 

término para abarcar toda manifestaci6n de la supremada dei hombre en la 

sociedad.' De la breve definici6n antedicha, se infieren dos caracten'stica~ 

esenciales respecto a las sociedades patriarcales. caracteristicas que son 

fundamentales para nuestro amilisis de La casa de los espiritus. 

En primer lugar. la vision patriarcal presupone la dicotomizaci6n de la 

realidad, 0 sea. su divisi6n en dos categorias opositivas y de las cuales una ejerce 

hegemonfa sobre la otra. ASI la propane, entre otros, la feminista francesa 

Hélène Cixous. quien senala que en el sistema patriarcal se ha institucionalizado 

una vision dei mundo basada en oposiciones binarias y Jerarquizantes. 2 

Naturalmente, en la relaci6n binaria hombre/mujer el hombre ticne la supremada 

En segundo lugar, esta concepci6n binaria y jerarquizante implica que el 

poder -entendido como el control que ejerce un pequefio grupo sobre otros seres 

humanos- es el ideal primordial en el mundo patriarcal. La estudiosa Marilyn 

French explica que en las sociedades patriarcales, el poder dei var6n se manifiesta 

en la forma de un control fisico y espiritual sobre las mujeres y los hijos y sobre 
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otros hombres. 3 Ese control se ejerce generalmente en base a la represi6n y a la 

violencia. 

Para completif este marco te6rico, seiialemos que para muchos estudiosos 

actuales. el patriarcado no es el orden natural de Occidente sino una construcci6n 

hist6rica. Si bien el término mismo se acuii6 en el siglo XIX, el orden patriarcal 

nace en tiempos muy remotos y constituye la base de la cultura occidental. A 

fuerza de afirmarse a través de los siglos, el sistema patriarcal se ha ide 

internalizando e institucionalizando hasta lIegar a concebirse coma algo ahist6rico 

y natural4
• En realidad, su permanencia se debc al hecho de que para sostenerse 

ha debido reprimir todo aquello que atente contra su perpetuaci6n. 

Al menos desde una perspectiva, el orden patriarcal se ha afirmado 

mediante la creaci6n de estructuras cuyo objetivo es reprimir la potencialidad de 

cambio que es inmanente al ser humano y que es propia de la dimimica de la 

Historia. Estas estructuras represivas atentan contra la naturaleza misma dei ser 

humano y contra la dialéctica de la historia. Lo antedicho se resume en la 

detinici6n de poder patriarcal formulada por Z.Nelly Martinez, a la cual nos 

suscribimos: "a power aimed at repressing reality's potential for subversion and 

endless transformation."~ 

En efecto, la historia de los Trueba se desarrolla en un mundo 

dicotomizante, jerarquizante y represivo. Asi, el comun denominador de las 

existencias de los tres personajes que propusimos coma representativos dei poder 

patriarcal. a saber. Esteban Trueba, el Coronel Esteban Garda y el Padre 
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Restrepo. es el uso y abuso dei poder sobre otros seres humanos. E.ite uso y 

abuso deI poder conduce a una agresi6n generalizada que asume diferentes formas 

Ya veremos que en Esteban Trueba. la agresl6n se manifiesta coma un de seo de 

ser el padre todopoderoso en el sena de su familia y entre los trahajadores de su 

fundo. y para ello siembra el miedo. En el Coronel Esteban Garcia la agresI6n 

es de tipo dictatorial y asume la forma de la coerci6n y la tortura para crear el 

terror. Por ultImo. en el Padre Restrepo la agresi6n contra sus feligreses es verbal 

y crea el temor a Dios. 

Iniciaremos el anaIisis con Esteban Trueba, quien encarna al patriarca por 

excelencia en su casa. en su fundo y también en el mundo de la poHtlca Nos 

concentraremos primeramente en el ambito familiar. ya que la famiha com.tltuye 

el mkleo de la socie.dad patriarcal. A través de los aconteci mientos que Esteban 

Trueba rememora en el curso de la historia que narra, sabemos que proviene de 

una familia tradicional. Aunque su padre muere tempranamente. su hermana 

mayor. Fémla, coma su nombre 10 sugiere. 10 cn6 con una rigida disciplina. 

utilizando mecanismos de dominaci6n que gradualmente reprirnieron su natural 

sensibilidad infanti1. 

SeiiaJemos tarnbién que, esclava de convencionalismos sociales. en la 

familia de Esteban se respiraba la amargura y la vergüenza de vivir con una gran 

estrechez econ6mlca causada por la irresponc;abilidad deI padre, quien abusando 

de su situaci6n privilegiada como jefe de familia, habla dilapldado la fortuna de 

su esposa. Los hermanos Trueba continuamente recordaban que por via materna 



• 

• 

8 

descendian de la alta nobleza virreinaJ. Por un lado, este hecho era motivo de 

orgullo y, por el otro, de rabia pues la condici6n econ6mica real de la familla no 

correspondia a sus origenes Por eso liQS Trueba vivian inmersos en e] miedo de 

que su forzada austendad fuera descubierta por otros. Esto constituye una gran 

vcrgüenza en una sociedad donde ]a riquez8 y ]a posici6n social suponen ]a 

pertenencia de los seres al grupo prilviJegiado, detentador de] poder. Esteban 

Trueba resume su infancia y todos los sentimientos relacionados a ella de )a 

siguiente manera: 

Habia sido una infanc:Îa de pnV3,Clones, de incomodidades, de 

asperezas, de interminables rosanos noctumos. de miedos y de 

cul pas . De tooo eso no le habia quedado mas que la rabia y su 

desmesurado orgullo 6 

Producto de su familia y de su ambiente. Esteban tiene internalizados ciertos 

valores que constltuyen el motor de su actos y los parametros con que juzga la 

vida. Con el fin de hacer fortuna y poder casarse con Rosa. una joven de familia 

acomodada de quien se ha enamorado perdidame:nte, Esteban decide explotar una 

mina situada a gran distancia de )a ciudad. Los trabajos de la mina. si bien 

rinden econ6micamente. implican un esfuerzo y sacrificio muy grandes que 

Esteban no esta dispueslo a prolongar después de la inesperada muerte de su novia. 

El amor por Rosa ha si do hasta entonces su m~s grande estimulo. Sin embargo . 

consciente de la importancia que en su medio bene el poder econ6mico decide 

seguir en su empeno de hacer dinero: "No pienso volver a ser pobre" (48). Para 
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ello cambia la explotaci6n de la mina por la wea de reconstruir "Las Tre~ 

Marias" • un fundo abandonado que es propiedad de su famiha Es alli donde harâ 

su fortuna Esteban Trueba y desde donde se establcceni progresivamente COllll) un 

patriarca que ejerce un poder desp6tico sobre los campesanos de su fundo Para 

imponerse. Esteban Trueba hace uso de un gran autoritarismo. una inJusta 

represi6n y una marcada violencia. 

Cuando Esteban se considera solvente economicamente decide casarse. La 

elecci6n de su esposa se nge por los convencionalismos sodales 1UC constltuycn 

un fiel refleJo de los vaJores de la instituci6n familiar tal coma se la concihe en la'i 

sociedades patriarcales Alli, la esposa se considera pnmordlalmente el 

instrumento bi610gico que el jefe de familia debe poseer para perpetuar su nomhre 

y su linaje No es casual que Esteban pensara de la siguiente manera respecta al 

papel de su futura esposa: 

Pensaba que cuando qUlSlera tener hijos, buscaria una esposa de 

dase. con bendici6n de la Iglesia. porque los unicos que contahan 

eran los que lIevaban el apellido de! padre, los otras era como SI no 

existieran. Que no le fueran con la monstruosidad de que todo<, 

nacen con los mlsmos derechos y heredan igual, porque en ese caso 

se iba todo al carajo y la civilizaci6n regresaba a la Edad de Pledra 

(64) . 

Evidentemente. Esteban Trueba busca a través deI matrimonio perpetuar su estirpe 

de una manera legitima y en conformidad con todos los valores y costumbres que 
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ngen en su sociedad. Estos son los mismos valores y co:;tumbres que han regido 

la instituci6n deI matnmonio desde tiempos inmemoriales pues en las sociedades 

patnarcales la famllia expresa y establece los roles que le toca desempenar a cada 

sexo 

Por olra parte. ademas dei papel de madre, tradicionalmenle se le ha 

atribuido a la mujer la funci6n de realizar exclusivamente las actividades dei 

hogar. y de ese modo se le ha restringido a esa limitada esfera. Fiel representante 

dei patnarcado, Esteban TnJeba s610 concibe esas dos linicas funciones para la 

mUJer Su pcnsamiento se hace patente cuando opina en contra de las actividades 

de Nlvea dei Valle. quien mas tarde seria su suegra. Bastante a la vanguardia. 

Nive~ dei Valle lucha pm conseguir que las mujeres tengan derechos como el voto 

y la educaci6n Esteban Trueba considera que las pretensiones de Nivea dei Valle 

atentan contra la naturaleza y ~on una verdadera aberraci6n: 

-jEsa senora esta mal de la cabeza! -decia Trueba. Esto seria ir 

contra la naturaleza. Si las mujeres no saben sumar dos mas dos. 

menos podTéin tomar un bisturi. Su funci6n es la maternidad. el 

hogar .. (64). 

Ir6nicamente. Esteban Trueba se casa con Clara, la hija menor de Nivea dei 

Valle. Como analizaremos en el siguiente capitulo. Clara ha recibido en su ninez 

una educaci6n diferente de la tradicional y por consiguiente su comportamiento no 

se ajusta a los canones que Esteban tiene internalizados. Evidentemente. el 

proceso de socializaci6n que Clara recibe de Nivea. su madre. no es el tradicional. 

, 
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ASI, en innumerables ocasiones, sus actividades dentro y fuera dei hogar seran 

severamente reprochadas por su mando para quien. coma ya hemos menclOnado 

antes, es inconcebible que la mujer asuma cualqUler otra funci6n aparte de ta de 

esposa y madre. Asi 10 demuestra la siguiente recriminaclôn de Esteban cuando 

se entera que su esposa retine a tas campesinas dei fundo para hahlarlcs y haœrlcs 

tomar conciencia de ia explotaci6n de la que son victimas por su condici6n de 

mUJeres: 

Esteban gritaba como un enajenado, paseandose por la sala a grandes 

trancos y dando puiietazos a los muebles. argumcntando que si Clara 

pensaba seguir los pasos de su madre, se iba a encontrar con un 

macho bien plantado que le bajaria los calzones y le daria una 

azotaina para que se le quitaran las malditas ganas de andar 

arengando a la gente, que le prohibaa terminantemente las reuniones 

para rezar 0 para cualquier otro fin y que él no era ningun pelele a 

quien su mujer pudiera poner en ridiculo (96). 

Esteban desea sobre todo un hogar convencional desde donde afirmar su 

posici6n en el grupo social privilegiado al que pertenece y aumentar aun mas su 

poder econ6mico. El matrimonio con Clara deI Valle se 10 permite pues elta 

proviene de una familia adinerada. Mas aun, para la familia tradicional, la casa 

constituye un slmbolo de este poder. En consecuencia, no sorprende que cl 

personaje se haga construir una casa en la que se materializa la riqueza, el 
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prestigio y el poder que va adquiriendo. Ya Simone de Beauvoir habia dicho 

respecto al deseo de posesi6n de una casa: 

El Ideal de la dicha se ha materializado siempre en la casa, choza 0 

castillo, y encarna la pennanencia y la separaci6n. Entre sus muros 

la familia se constituye en una célula aislada y afirma su identidad 

mas alla dei paso de las generaciones. 7 

Esta filosofia de vida se refleja fiel mente en el siguiente pasaje en que Esteban 

Trueba describe la casa ideal que planea construir para simbolizar su prestigio 

social: 

la casa mas s6hda, amplia y asoleada que se pudiera concebir, 

destinada a durar mil anos y a a1bergar varias generaciones de una 

familia numerosa de Truebas legitimos. . .. Su casa debia ser el 

reflejo de él, de su familia y dei prestigio que pensaba darle al 

apellido que su padre habia manchado (84·85). 

Esteban pensaba que su matrimonio con Clara le daria prestigio social y le 

permitiria tener la "familia numerosa de Truebas legitimos" que perpetuarian su 

nombre. Fiel a la tradicl6n, Esteban espera perpetuar su apellido y por ende s610 

aspira a tener hiJos varones. Este es un factor tan esencial para Trueba que el 

nacimiento de una hlJ3 es para él una gran desilusi6n: 

Esteban sufri6 un escaJofrio cuando la vio, convencido de que habia 

sido burlado por el destino y en vez dei Trueba legftimo que le 
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prometio a su madre en el lecho de mue rte, habla engendrado un 

monstruo y, para coi ma, de sexo femeni no (Q 1 ). 

Asimismo, la primera reacci6n violenta contra su esposa se debe a que Clara 

rompe con la costumbre de perpetuar los nombres tradiclOnales en la famiha 

eligiendo para sus hlJOS nombres que no corresponden a la tradiclon familJar 

Los mellizos lie lIamanin Jaime y Nicolas respectlvamente -agrego 

Eso fue demasiado para mi Supongo que estallé por la preSlôn 

acumulada en los ultimos meses Me puse furioso, alegué que 6m 

eran nombres de comerclantes extranJeros, que nadie se lIamaha a\1 

en mi familia ni en la suya, que por la menos uno dehia lIamar~c 

Esteban como yo y como mi padre, pero Clara explIc6 que lm 

nombres repetidos crean confusion en los cuadernos de anotar la vida 

y se mantuvo mflexible en su decision. Para asustarla rompi de un 

manotazo un Jarron de porcelana . . . (102) 

Esteban trata de afirmar su poder como jefe dei hogar por medio de un 

comportamiento vlOlento hacia s~ e~'~JOsa e hijOli. Con esta actitud s610 consigue 

aislarse de su familia y sembrar en ellos el temor y la desconfianla 

A pesar de que confiesa en dlversas ocasiones que vivÎa enamorado de su 

esposa, Esteban resulta prisionero de condicionamlentos socio-culturales de indole 

machista que no le permiten expresar adecuadamente sus sentÎmlentos Para 

Esteban amar es poseer. Durante toda su vida matrimonial el personaje trata de 
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poseer a su esposa Clara. pero ella es un espfritu libre y por eso todos los 

esfuerzos de aquél estan slempre condenados al fracaso: 

Oeseaba mucha mas que su cuerpo. queria apoderarse de esa materia 

impr~cisa y luminosa que habia en su interior y que se le escapaba 

aun en momentos en que ella parecia agonizar de placer (87). 

Mas adelante insistira nuevamente en este deseo de poseer a su esposa ffsica y 

espiritualmente aunque todo esfuerzo sea siempre en vano: 

No habla dismmuido el deseo que tuve de ella al casarme. queria 

poseerla completamente. hasta su ultimo pensamiento, pero aquella 

mujer diafana pasaba por mi lado como un soplo y aunqIJe la sujetara 

a dos manos y la abrazara con brutalidad. no po(Ua aprisionarla. Su 

espfntu no estaba conmigo (54). 

Ademas de su afan de posesi6n. Esteban Trueba intenta ejercer su poder 

sobre Clara a fravés de la violencia verbal y ffsica, tratando de imponerle el 

miedo Esta actitud violenta acaba con la uni6n matrimonial y 10 deja sumido en 

la mas absolula soledad. 

Lo intenté todo. desde colmarla de halagos y regalos. hasta 

amenazarla con echar la puerta abajo y molerla a baslonazos, pero 

ninguna de esas alternativas resolvia el abismo que nos separaba. 

Supongo que era inutil que yo tratara de hacerJa oJvidar con mis 

apremios amorosos en la noche. el mal humor con que la agobiaba 
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durante el dia. Clara me eludia con ese aire distraido que acahé por 

detestar (157). 

Clara se rebela contra esta violencia de Esteban refuguindose en el silenClo y con 

ese silencio crea su propio mundo, como 10 anaJtzaremos en el ~egundo capltulo 

La misma violencia que Trueba manifiesta hacia su esposa y que trac COIllO 

consecuencia la incomunicaci6n. la ejerce con sus hijos. En repctadali ocaslOne .... 

al narrar la historia de la familia, Esteban reconoce que era un extraiio para ello~ 

y que no alcanzaba a comprenderlo~ En el fragmento sigUiente observamm que 

este alejamiento de sus hijos 10 hace sentirse sumamente solo: 

Habia lIegado a la madurez convertido en el hombre neo y respetado 

que jur6 que lIegaria a ser cuando era un adolescente pobre, ... 10 

padrinos y sin mas capital que su orgullo y su ambici6n Pero. al 

poco tiempo comprendi6 que estaba tan solo como siempre SUfi dm 

hijos 10 eludlan y con Blanca no habla vuelto a tener ningün 

contacto. . .. Estaba tan lejos de sus hijos, que cra incapaz dc 

mantener un diaJogo con ellos sin acabar a grilOS (193). 

Esteban Trueba trata de doblcgar a sus hijos a través de una educaci6n lradiclOnaL 

pero cada uno desarrolla una personalidad propia y en repetldas ocaslOnes 

confrontan la aUloridad paterna 

La violencia con la que Trueba ejerce su poder en el hogar no tiene Ifmltes 

cuando su hija Blanca drasticamente desafia el orden establecido, al enamorarse 

de una persona de condici6n social inferior y quedar encmta Sin estar casada 
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Después de haber desatado toda su ira contra su esposa e hija, y de haberlas 

golpcado brutal mente . Esteban también busca vengarse de Pedro Tercero Garcia. 

el amante de Blanca Intenta malarlo y. aunque no la consigue, le coJ"'la tres dedos 

de la mana Ademas "campra" un marido casi desconocido para su hija sin 

importarle los sentimientos de ésta, casandola contra su vollJntad a fin de ocultar 

10 acontecldo ante la sociedad y darle un nombre al hijo. 

La reaccl6n de E!lteban Trueba ante Blanca pone de manifiesto prejuicios 

sociales injustos. ) la in just ici a se s.ubraya aun mas con la respuesta que Clara da 

a Esteban cuando éste la culpa de 10 sucedido: 

AI verIa Esteban dirigi6 toda su furia contra ella. la culp6 de haber 

cnado a Blanca sin moral. sin religi6n, sin principios. como una atea 

Iibertina, peor aun. sin sentido de clase ... 

-Pedro Tercera Garda no ha hecho nada que no hayas hecho tu -

dijo Clara, cuando pudo interrumpirlo-. Tu también te has acostado 

con mujeres solteras que no son de tu dase. La diferencia es que él 

10 ha hecho por amor. Y Blanca también (172). 

Esteban Trueba, que parece dueno y senor de sus actas y capu de controlar 

a los demas. hasta el punto de imponerle un marido 1 su hija, en reaJidad es 

controlado a su vez por los preju,cios sociales imperantes. En su tratamiento deI 

problema de Blanca es evidente que su conducta esta regulada por los c6digos 

sociales deI honor y la vergüenza. 1 Esto se confirma aun mu en el siguiente 

fragmento en el cual Esteban manifiesta su temor a la condenaci6n social: 
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Estaba seguro que el escandalo seria igual si ella [Blanca] daba a luz 

un bastardo, que si se casaba con el hiJo de un campcsino la 

sociedad la condenaria al ostracisillo en cualqlJiera de los dos casos 

(182). 

Es innegable que el comportamiento y hasta las emoclOnes de Esteban 

Trueba son condicionados culturalmente. Esto 10 lIeva a ejercer en su hogar un 

autoritarismo a veces represivo y violento. Oicha actitud responde a una 16gICa 

binaria y jerarquizante en virtud de la cual Trueba se siente con el dcn:cho 

presuntamente natural de ejercer un poder desp6tico sobre su famllla, como 

explicamos anteriormente, esta 16glca es tipicamente palnarcal y a la larga no 

beneficia a nadie Por el momento nos limltaremos a senalar que el poder qll~ 

Esteban Trueba ejerce sobre su familia se torna en contra suyo pues la aisla de su 

esposa y de sus hijos y 10 condena a una soledad casi absoluta 

El autoritarismo represivo y violento de Esteban trasciende el espaclO 

familiar y se repite de manera magnificada en la administracl6n dei fundo .. La~ 

Tres Marias". Alli. el autoritarismo se traduce en la violacl6n rea) 0 metaf6n~a 

de las campeosinas y campeslnos. Su conducta agresiva se revela desde su lIegada 

a la hacienda pero se ira antenslficando conforme va obteniendo mayor riqueza y 

poeIer. EII efecto, al lIegar a la hacienda fam.liar que habia estado abandonada por 

mucha tiempo, Esteban Trueba se define a si mismo coma patr6n y la hace con 

un discurso autoritario que tiene camo fi nalidad sembrar el mledo entre los 

campe sanas : 
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-Vo soy el patr6n ahora. Se acab61a fiesta. Vamos a trabajar. AI 

que no le guste la idea, que se vaya de inmediato. Al que se quede 

no le faltaréi de corner, pero tendra que esforzarse. No quiero flojos 

ni gente insolente, i,me oyeron? 

Se miraron asombrados. No habian comprendido ni la mitad dei 

discurso. pero sabîan reconocer la voz deI amo cuando la escuchaban 

(52). 

Este brevt.. dlscurso tarnbién condensa toda una concepci6n bipolar deI rnundo. 

Esteban Trueba. por medio dellenguaje, dicotomiza el mundo y 10 estructura de 

una manera binaria: YO-patr6n/los OTROS-inquilinos. Como habiamos 

rnencionado anteriormente. en f'ste orden jerarquizante el YO ejerce poder sobre 

los OTROS. Sand ra M. Boschetto r,ecalca la importancia de la dec1araci6n de 

Esteban Trueba dentro de un sistema de poder: 

La fonocentricidad con que se asocia Esteban reposa sobre un 

sistema de diferencias y oposiciones. Estas polaridades establecen 

una jerarquia de autoridad; mientras se mantengan las diferencias, 

funciona la jerarquia. es decir el poder. 9 

También se impone. en tanto patr6n. asumiendo una actitud patemaIista y 

desp6tica En este casa Esteban esta utilizando otra de las formas de poder 

detentado por los hombres en las sociedades patriarcales. As. como en el hogar 

el padre ejerce poder sobre su esposa e hijos considerados inferiores. en las 

relaciones econ6micas paternalistas el patr6n .. considerado superior. ejerce dominio 
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sobre sus subordinados. 1O Mas aûn. el despotismo con el que Esteban trata a los 

campesinos de ja entre ver la ideologia deI sector socio-econ6mico deI cual Esteban 

Trueba es el paradigma mismo y pone de manifiesto un comportamiento 

paternalista bien establecido en América Lati na desde la época colonial Il La 

pequeiia sociedad que forma parte de la propiedad de Esteban Tmcha rcfleja las 

estructuras patriarcales antes citadas. El poder poHtico. econômico y social esta 

en manos de Esteban quien perpetua sus intereses ejerciendo control sobre los 

campesinos. AI repetirse esta actitud de generaciôn en generaci6n. el poder y 

superioridad deI patr6n sobre los campesinos empieza a concebirse como natural 

y los subordinados adoptan una actitud de inferioridad y de sumisi6n que a su vez 

permite que se perpetue dicho control. A pesar de que el despo'ismo de Estchan 

Trueba va sembrando el odio y el rencor entre sus subaltcrnos. la mayoria de 10\ 

campesinos no se atreven a tratar de cambiar su condici6n. Esta contradictona 

situaci6n se describe en las siguientes palabras deI ad ministrador deI fundo 

Por su parte Pedro Segundo la odiaba. aunque jamas hahla puc~to 

nombre a ese sentimiento tormentoso que le abrasaba el alma y Jo 

Ilenaba de confusl6n. Era una mezc1a de mledo y de rencorosa 

adrniracion (60) 

Esta surnisiôn se ha ce aun mas patente en las campesmas. las que aceptan 

su condici6n a pesar de que resultan doblemente explotadas. En primer lugar . 

Esteban Trueba las explota no dândoles las boniticaciones que les concede a los 

hombres por idéntico trabajo. como se infiere dei siguiente fragmento: 



• 

• 

20 

Las mujeres no tenlan esa bonificaci6n, aunque trabajaban con los 

hombres de iguaJ a igual, porque no se las consideraba jefes de 

familia, excepto en el casa de las viudas (59). 

En segundo lugar. el patr6n las explota agrediéndolas sexualmente, cada vez que 

10 desea. Esteban Trueba forma parte de una sociedad donde por su situaci6n 

social y su poder econ6mico puede violar impunemente todos los derechos de sus 

subordi nados. y atentar en contra de la integridad fisica de éstos. La violaci6n de 

Jas mUJeres se hace eeo de la vioJaci6n met.aforica que sufren todos los inquilinos. 

A medida que Esteban Trueba afirma su poder. se siente con derecho al cuerpo 

y a la sexualidad de las campesinas y por eso las viola sin remordimiento alguno. 

Su comportamiento en este sentido se resume en el siguiente fragmento: 

No pasaba ninguna muchacha de la pubertad a la edad adulta sin que 

la hiciera probar el basque. la orilla deI rio 0 la cama de fierro 

forjado. . . . No se preocupaba de hacerJo a escondidas, porque no 

le temfa a nadie 

impunidad (61). 

Esteban Trueba era mas fuerte y tenia 

Estas violaciones revelan un pavoroso abusa de poder. AI violar 

impunemente a las campesinas deI fundo, Esteban esta repitiendo un ritual tan 

viejo coma la historia deI patriarcado. En las violaciones de Esteban Trueba se 

refleja el mismo despliegue de poder deI que los varones haCÎan gala, en épocas 

remotas en que primaba un régimen de esclavitud 12 La costumbre de la c1ase 

dominante de servlrse de las mujeres de las dases subordinadas como objetos 
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sexuaJes se convirti6 con el tiempo en norma aceptada. lIustra esta afirmacl()n el 

"droit du seigneur" instituido en el periodo feudal y que. por eJempl0. se hace 

realidad en la violaci6n de Pancha. una campesina de la hacienda wLas Tres 

Marias": 

La acometi6 con fiereza incrusUindose en clla sin préamhulos. con 

una brutalidad inutil. Sc dio cuenta demaslado tarde. por las 

salpicaduras sangrientas en su vestido. que la joven era virgen 

Antes que ella su madre. y antes que su madre su abuela. habian 

sufndo el mismo destino de perra (57). 

En La casa de los espiritus. Pancha. su madre y su abuela son reducidas a 

esclavas sexuales en pleno siglo XX. Il Su situaci6n responde a la definiclôn 

misma de esc\avitud sexual: 

Female sexual slavery is present in ALL situations where women or 

girls cannot change the immedlate conditions of thelr existence: 

where regardless of how they got into those conditions they canno! 

get out; and where they are subject to sexual violence and 

exploitation 14 

El comportamienta de Esteban Trueba no es un caso aislada Es mas bien 

un caso representativo dei abusa de poder que es po~ible en ",ocledadc\ que 

institucionalizan la desigualdad permltiendo que a)gunos eJerzan un poder casl 

absoluto sobre olros seres humanas que resultan vfctimas de esa dominacI6n No 

obstante, dicha dominaci6n s610 puede perpetuarse ejerciendo una represi6n cada 
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vez mayor para evitar que el grupo dominado se subleve. En su fundo, Esteban 

Trueba neceslta hacer uso de me(hdas de represi6n sobre los inqul1inos para evitar 

que éstos le destruyan las estructuras implantadas gracias a su poder econ6mico. 

Asi por eJcmplo. amenaza severamente al pe6n Pedro Tercero Garda 

(ir6nicamente. él se convertirâ mas tarde en el amante de su hija, Blanca), quien 

es el primero en tomar conciencia de la explotaci6n de la que es vfctima y en 

intentar subvertir el orden sociaJ incitando a los campesinos a rebelarse. Cuando 

lIega a OIdos de Esteban que Pedro Tercero compone canciones que hablan de 

libertad y de justicia SOClaJ, éste le advierte severamenle: 

lEste es el primer aVISO, mocoso de mierda! ... La pr6x.ima vez te 

meto preso En ml propiedad no quiero revoltosos. porque aqui 

mando yo y tengo derecho a rodearme de la gente que me gusta . 

(120) . 

Con el prop6sito de preservar por todos los medios el poder y los 

privilegios de su condici6n. Esteban decide que es importante no s610 detentar el 

poder econ6mico sino también el polîtico. Con esta tinalidad, el protagonista se 

presenta coma candidato comervador y triunfa ya que representa "mejor que nadie 

los valores de la famllia, la tradici6n, la propiedad y el orden" (262). Ahora su 

autoritansrno y agresi6n se mamfiestan en los medios de los que se vale para 

InfluÏr en la polîtJca y para defender sus intereses. En sus discursos vemos 

reflejada la mentalidad y prejuicios de la clase social que participa en la politica 

asi coma el abusa que hacen dei poder para mantener sus privilegios. U 
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Durante el tiempo en que Esteban Trueba trabaja acti\ amente en la esfera 

poUtiea como senador. él Y sus correligionarios se dan cucnta de que. en vista (.k 

la rebelion social. ejernplificada por Pedro Tercero entre otro~. dellen eJercer \In 

poder despotico cada vez mayor a fin de sofocar cualqUler poslhiltdau de 

subversion. Asi 10 advierte Esteban Trueba a los miembros de su partldo 

-iEI dia que no podamos echar el guante a las urnas antes que 

cuenten los votos, nos vamos al carajo' (281) 

Sin embargo. pese a Jas artlmanas polîticas de las que se valen E~tchan 

Trueba y sus correhgjonarios. les es Imposible detener el curso de la HI~tona y 

finalmente adviene un régi men soclalista, rcpresentativo de los gmpos margmak~ 

que ellos han intentado repnmir (La novela alude al tnunfo dei partldo c;oclala~ta 

en Chile as) como al golpe mlhtar que 10 destltuyo dei poder poco tlempo dec;puc~, 

implantando una larga dictadura) Iromcamente, cuando se realiza en la novcla la 

reforma agrana requerida por los postulados socialistas, los IOquilmm st.: vuclvcn 

propietarios Je "Las Tres Marias". un acontecimiento que era immaginahle ano<; 

atras: 

-Quién hubiera pensado [exclama une de los campcsinos] que 

un dia el patron iba a mandar menos que nosotros en "Las Tres 

Marias" .. (305). 

El advenimiento de un régimen revolucionario ha revelado no solo un poder oculto 

en los seres sino también fuerzas expresivas de un deseo de vida y de hberacl6n 

1 



• 

• 

24 

que no se aniquila facilmente. De manera seme jante , también ha manifestado el 

poder dt" cambio expresivo de la dmamica de la historia. 

Cuando e~ta gran conmocl6n ocurre, Trueba y los politicos conservadores 

intentan reprimir esos cambios aliandose a fuerzas extranjeras y a las fuerzas deI 

ejérclto represcntativas deI patriarrado Ir6nicamente, esta alianza prepara el 

cammo para la dlctadura En realidad. al tratar de oponers.e al régimen socialista, 

Esteban ayuda \l la gestaci6n de la peor manifestacl6n deI patriarcado: la dictadura 

que 10 desplazara y vlctlmizani. 

En efecto. con el ambo de la dictadura Esteban Trueba es poco a poco 

desplazado de la esfuera politlca y su 'figura de patriarca va perdienJo importancia 

en el relato hast a ser sustltufda par la dei Coronel Garda, representante dei 

régimen tinlnlco en el poder. Con el advenimiento deI régimen militar totalitario. 

el autontarismo y la agresi6n aIcanzan nefastos lîmites con la practica de la 

tortura El Corone) Esteban Garcia epitomiza!a fuerza militar que institucionaliza 

la tortura coma medlO de coerci6n. 

No es accidentai que, ademas de ser representante dei régimen totalitario. 

el personaje sea el nieto bastardo de Esteban Trueba. Desde su infancia. el 

personaje ha abrigado sentimientos de odio y envidia contra Trueba por los 

agravlOs cometidos por el éste en perjuicio de él y de su familia. Convertido en 

el torturador de Alba. )a meta de Trueba. el Coronel Garda vueJca en ella todo 

su resentlmiento violandola y sometiéndola a las mas infames torturas. Aquf 

vemos nuevamente que el abuso de poder de Esteban Trueba. quien viol6 a la 
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abuela deI Corone) Garcia al principio de la historia. se torna en contra de él 

ahora, al afectar la vida de su nieta. Alba. 

En efecto. desde el momenlo en que Alba es tomada prislonera. queda a 

merced de sus captores. Para obligarJa a confesar. éstos utilizan la vlOlaciôn y 

otras formas de violencia y de terror. como se revela en el slgUlcntc fragmcntn 

Un bofet6n brutal la tir6 al suelo. manos violentas la volvieron a 

poner de pie. dedos feroces se incrustaron en sus pechos 

tritunindoles los pezones y el miedo la venci6 por complc:to (1+l) 

A la ignominia de la violacI6n se afiade. por ejemplo. la humiliante ralta de 

respeto a su privacidad. cuando la \levan al bano' 

La lIevaron a un banD y tuvo que hacer caso omiso dei hombre que 

estaba a su lado tomandola deI brazo. . . AI pnnciplO lIor6, 

lamentando que su tfo Nicolas no le hubiera dado un entrenamiento 

especial para soportar ta humillaci6n, que le parecfa peor que el 

dol or . . . (345). 

Alba y las otras prisioneras son vlctimas de todo tipo de torturas. agravio<; y 

chantajes emocionales. Es innegable que los atropellos de los cuale!:. son vicumas 

las prisioneras no s610 atacan su integndad flsica sino también su IOtegndad 

pSlquica y moral. Sin embargo, a pesar de las mas crueles torturas, veremos mac., 

adeJante que Alba sobrcvive y se rehace 5sto se debe a que ella descubre dcntro 

de SI misma una fup.rza y un poder que los torturadores no pueden aniqualar 
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En el relato se hace evidente la misoginia recaIcitrante de la organizaci6n 

militar (expresi6n extrema de los valores patriarcales), tal como esta encarnada 

principal mente en el personaje dei Coronel Garda. Estamos de acuerdo con la 

estudiosa americana Bunster-Burotto, quien afirma que la raz6n misma de la 

existencia de los regfmenes militares es la perpetuaci6n y extensi6n de los valores 

dei cuartel en la sociedad: masculinidad, poder, y autoritarismo. Mas aun, los 

detentadores dei poder en regfmenes militares consideran que la mujer constituye 

una terrible amenaza aI orden publico y a las jerarquias definidas y controladas por 

los hombres. lb 

Finalmente, la novela establece un paraIelismo entre la violencia ejercida 

en el cuartel y la ejercida en la iglesia por las aUloridades eclesiasticas. Si 

comparamos las torturas descritas en el ûltimo capitulo de la novela con las penas 

dei infierno mencionadas en los discursos dei padre Restrepo en el primer capitulo. 

no cabe duda que entre éstas y aquéllas hay un inquietante paralelismo: 

El [el padre Reslrepo] era partidario de vencer las debilidades dei 

alma con una buena azotaina de la carne. Era fanoso or su oratoria 

desenfrenada. Lo seguian sus ficJes de parroquia en parroquia. 

sudaban oyéndolo describir los tormentos de los pecadores en el 

infierno. Jas carnes desgarradas por ingeniosas maquinas de tortura. 

los fuegos eternos. los garfios que traspasaban los miembros viriles . 

los asquerosos reptiles que se introdudan por los orificios femininos 
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y olTos multiples suplicios que incorporaba en cada sermôn para 

sembrar cl terror de Dios (12). 

Al referirse a la condenaci6n etema por un dios vengativo que castlga sm 

misericordia a qUJenes le desobedecen. el Padre Restrepo ejerce una espeCle de 

tortura sobre los feligreses. También su misoginia es reca)citrante Ba'ita citar 

dos ejemplos para ilustrar la concepci6n dei mundo que él perpctüa El pnmcro 

aJude a Nfvea. quien se encuentra entre los feligreses un dia y él r~prenJe por ~11 

actividad polîtica. Para el sacerdote. esta actividad es un desaho a la Ic} divlfla 

[Niveal Procur6 atribuir su ma1estar al momenlo dei sermôn dei 

padre Restrepo cuando la apunl6 para refenrse a lo~ fanseo~ que 

pretend!an legahzar a los bastardos y al matnmonio civil. 

desarticulando a la familia. la patria. la propiedad y la Iglesla. danJ() 

a las mujeres la misma posici6n que a los hombres. en ahlt:r10 

desafio a la ley de Dios, que en ese a5pecto era muy precisa (\ 1) 

El otro ejemplo tiene que ver con la acusaci6n que le hace a Clara de 

" j Endemoniada' 1 Soberbia endemoniada!" (16). Este Incidente tiene lugar duranle 

la misma misa de un jueves santo en que el sacerdote se encuentra especlalmenle 

inspirado mientras recrea las escenas mâs terribles delmfierno; la pequeiia Clara. 

en su inocente espontaneidad 10 hace cailar dlCiéndole: "jPst' jPadre Restrepo' SI 

el cuento deI infierno fuera pura mentira, nos chingamos todos ... " (16) . 

1..0 que se desprende de Jas eJemplos anteriores es que el padre Restrepo 

también tiene una concepci6n binaria y jerarquizante deI mundo Esta le permlte 
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definir a todos aquellos que se oponen a los valores que él representa en ténninos 

de los OTROS/los pecadores, a quienes hay que castigar con el infierno de la 

misma manera en que los déspotas castigan a tados aquéllos que osan desafiar el 

régi men oficlal Con la sentencia de "endemoniada", el padre Restrepo esta 

"demonizando" a Clara. es decir la esta definiendo corna Satanas y por 

cons 19uiente condemindola al mismo tratamiento que aquél recibi6, a saber, a ser 

expulsado dei orden consagrado. 

De manera seme jante • también los opositores aI régimen tiranico son 

demonizados por las autoridades y eondenados a la expulsi6n, yen la mayoria de 

los casos. al exlermanJO. La escritora argentina Marta Traba se refiere a esa 

demonizaci6n en Conversaci6n al sur al haeer decir 10 siguiente a Dolores, la 

protagonista: 

·Esto ha pasado porque la mayoria de la gente no cree que las 

victimas [de los torturadores] sean personas parecidas a ellos . 

murmur6 Dolores. no creen que la muchachita sea igual a una de sus 

hijas. Ni se les pasa por la cabeza la comparaci6n. Y desde el 

momento en que ya la ves camo aIgo distinto. como una especie de 

wimana venenosa. hay que aplastarla sin aseo. Este es el mejor 

trl\bajo que han hecho las bestias encaramadas en el poder. 17 

Todo 10 ant~~nor se condensa con mucha nitidez en la retlexi6n de Z. N. Manînez 

respecto a la actitud dei tirano en la novela de Allende. quien asume el papel dei 

Dios vengador de la tradiei6n judeo-cristiana. En ambos casas tenemos esa 
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divisi6n binaria que opone los buenos (aquéllos que se somelen al orden) a los 

malos (aquéllcs que se rebelan), y que castiga a los ultimos con un verdadero 

infierno: 

E'tpressly called upon by the institucionahzcd powcrs to "redcem" 

the world from evil and bring order out of chaos by stamping out ail 

subversive action, the military tyrant may he secn as reenactmg thl' 

role of the vengeful Judeo-Christian god while acting out hl~ 

inquisitorial powers. Moreover, as he admlOlsters "JUStice" wllh an 

iron hand. the tyrant in Allende's novel condemns the "gudty" 10 

clandestine detention cenlers which make real the Judeo-Chn"uan 

heU the terrible ordeal Alùa and a multitude of women and men 

must endure in the torture chambers erected by the oppres'lor~. 

graphically portl.ays thls hel!.l" 

A modo de sfntesis de las observaciones hechas en este capitulo, p<x1cmo'l 

decir que en el mundo patriarcal ficcionaJizado en La Casa de lo~ e~lJ.jI1tYi e~tan 

representados tanto lo!! mccanismos empJeados para imponer un p<xfcr de~lgual c 

injusto sobre los no priviJegiados. camo los métodos coercltJvOI) utlhlados para 

perpetuar e instituclOnaltzar ese poder La ideologfa patnarcaJ que artICula la 

reahdad indivlduaJ de Esteban Trueba en las relativamente IJmltadas esferas de ~u 

hogar y de su fmdo incide sobre la realJdad poHtica y sOCIal mas aJJa de E\tehan . 

y aJcanza nefastas repercusiones en los regimenes tuanicoc; mihtares que tan 

certeramente, Bunster Burotto. describe como Rthe patriarchal state ln 
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distillation". III Las consecuencias de los actos dei patriarca Trueba trascienden 

generaciones como se iJustra en el personaje deI Coronel Esteban Garda, quien 

se ensaflani con rabiosa venganza contra su nieta Alba. La autora condensa 

brillantemente en el siguiente fragmento toda esta cadena de hechos que se repiten 

de generaci6n en generaci6n: 

El dia en que mi abuelo volte6 entre los matorraJes deI rio a su 

abuela, Pancha Garcia, agreg6 otro eslab6n en una cadena de hechos 

que debian cumplirse. Después el nieto de la mujer violada repite 

el gesto con la nieta dei violaJor y dentro de cuarenta ailos, ta] vez 

mi r.ieto tumbe entre las matas dei rio a la suya y asi, por los siglos 

venideros. en una historia inacabable de dolor, de sangre y de am or 

(364-365) 

La historia de la familia Trueba (el relato ficticio que la narradora cuenta 

dentro de la novela) representa un periodo de la Historia chilena (los 

acontecimientos hist6ricos reaJes a los que aJude el relato); evoca caracteristicas 

de la Historia latinoamericana. y, retleja el pensamiento patriarcal que ha regido 

la Historia de Occidente. Como se deslinda dei presente anaIisis se trata de una 

historia/Historia rr.arcada por el afan de poder dei hombre en la sociedad, para 10 

cua) no se escatima abuso aJguno, obstacu1izando el devenir hist6rico y 

convirtiéndolo en una cadena -inacabable de dolor y de sangre- . 
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CAPIruLO DOS: EL REVES DEL PATRlARCADO 

En el primer capitulo de este trabajo nos centramos en un grupo de 

personajes deI sexo masculino que representan los aspectos negativos dcl 

patriarcado. En este capîtulo vamos a explorar la funci6n que desempcflan otros 

personajes. los que confonnan el "revés" dei patrlarcado. Estos personajes 

encarnan una presencia subversiva que socava constantemente el orden patriarcal. 

representan una fuerza deconstructora potencialmente capaz de transformar el 

orden institucionalizado 

Para analizar estos personaJes deconstnlctores vamos a utilizar tres 

herramientas de trabajo' la imagen de la "bruja", segûn la propone la feminisla 

Barbara Walker; el tropo "zona saJvaje" sugerido por el historiador Edward 

Ardener y retomado por la feminista Elaine Showalter; y. la metafora de la pagina 

en blanco. elaborada a partir de un cuento de Isak Dinesen por las femimstas 

Gayle Greene y Coppélia Kahn. 

TradicionaJmente. la figura de la bruja se ha asociado con fuerzas 

demoniacas. A las mujeres acusadas de brujeria se les atribuian todos los males 

y defectos de la humanidad y se las consideraba una amenaza para el orden 

establecido; de esta manera se las convertia en un grupo margmal que debia 

exterminarse en aras dei orden y el bienestar de la sociedad. Esto produjo 

durante la Edad Media, por ejemplo. un holocausto de mis de nueve millones de 

1 
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mujeres en un periodo de 300 anos. 1 En épocas recientes, Barbara Walker, entre 

otras estudiosas feministas, ha realizado estudios con el objetivo de redefinir el 

término y desmitificar el concepto de la bruja. Sus investigaciones la han lIevado 

a conduir que las brujas de la Edad Media eran en reaJidad mujeres independientes 

y sabias; resabios de épocas pre-patriarcales en que la mujer ocupaba un lugar 

prominente en su mundo Estas mujeres tenian a su cargo tareas que a través de 

los siglos se convirtieron en patrimonio exclusivo de hombres. Por ejemp]o, esas 

mujeres eran patteras 0 curaban con hierbas, 10 cual era inconc:ebible para los 

hombres que practicaban ]a medicina. No sorprende pues, que en la actualidad 

la figura de la bruja haya sido adoptada por muchos para simbolizar una fuerza 

deconstructora dentro dei patriarcado. 

Es en este sentido que los personajes femeninos en I.Ju.asa de los espiritus 

encarnan a la bruja. En efecto, camo veremos mas adelante, estas personajes 

desafian el orden establecido a través de sus actos, al no someterse a los ro]es en 

los que se les quiere encasillar; y también a través de su escritura, al expresar su 

individualidad en un lenguaje propio que atenta contra el discurso imperante y 

deconstruye los pilares ideo]6gicos sobre los cuales se erige la sociedad. 

Asimismo, una imagen vinculada a la bruja que resulta muy oportuna para 

los fines deI presente estudio es la dei "caldero" que, al igual que la de la bruja. 

tiene también ahora un nuevo valor semantico. Walker redefine el término 

apelando a su significado original de una matriz c6smica. fuente de vida.2 Asa, 
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toda experiencia que genere vida dentro de una cultura que. coma la patriarcal. 

mas bien tiende a reprimirla. evocaria la imagen dei caldero En la novela. se 

evoca la imagen dei caIdero en aquellos pasajes que narran experienclas que se dan 

en un piano magico y/o en las que culminan con la liberacI6n de fuerzas 

generadoras de vida. 

Estas fuerzas magicas y generadoras de vida en que se ublca la experiencla 

de los personajes femeninos. por ejemplo. les permiten liberarse de la 16glca y 

practicas patriarcales y expresar und visi6n alternativa de la realidad En brevt!. 

en este trabaJo vamos a uulizar la imagen de la bruja para describir a lo~ 

personajes que deconstruyen las estructuras patriarcales y vamos a retomar el 

simbolo deI caldero segun 10 emplea. siguiendo a Walker, la estudlOsa Z N 

Martinez. es decir coma un simbolo de regeneraci6n y renacimiento. como un 

poder interior que socava los fundamentos dei orden patriarcal y abre la 

posibilidad de una transformaci6n. 1 

Con respecto aI término de "zona salvaje" , éste fue originalmenle acufiado 

por el antrop6logo inglés Edwin Ardener, quien utiliz6 el tropo para explicar 

ciertos ntos asociados a la fertilidad que se celebran entre las mujere~ de las 

comunidades Bakweri en Camertin y que crean un espacio metaf6rico exc\usivo 

a la mujer.· La feminista norteamericana, Elaine Showalter. retoma el término 

"zona salvaje" para emplearlo en su teoria de cntica literana coma un espacio 

dentro de la tradici6n androcéntrica que es exclusivo a la mujer y donde se expresa 

; 
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la conciencla femenina. Dado que la zona salvaje escapa al control patriarcal, en 

ésta atlora aquello que caractenza el "revés deI patriarcado" , es decir, las fuerzas 

de(,.onstructor~s, encarnadas en las mUJeres principalmente y también en otros 

grupos marginados por la sociedad, que constantemente socavan el orden patnarcaJ 

y que expresan un dcseo de vida y de transformaci6n anteriormentt: mencionado 5 

En este trabajo vamos a emplear el tropo "zona salvaje" para designar los 

espacios en la novela habitados por personajes que liberan fuerzas creadoras, 

transformantes y expresivas de vida. En diversas ocasiones aigu nos personajes de 

la novela crean ft zonas saIvajes ft en las cuales afloran fuenas liberadoras. que 

revelan el revés dei patnarcado y por ende constituyen un desafio a la autoridad 

patnarcal Estas" zonas salvaJes" se manifiestan en la forma de una creatividad 

desbordante, de fuerzas magicas, de subversi6n polîtica y de solidaridad entre 

mujeres. 6 

Para completar nuestra incursion en personajes que representan fuerzas 

subversivas en la novela. también nos serviremos de la metafora de la pagina en 

blanco, proveniente de un cuento de Isak Dinesen. El cuento habla de unas 

monJas portuguesas que conservaban, en una galeria de su convento, la historia dei 

honor de la familia real: una serie de cuadros que exhibian un pedazo de las 

saba na utilizada en la nache de bodas por las princesas cuyos nombres figuraban 

en cada marco. artlculaban esa historia. Naturalmente, una mancha de sangre en 

el lienzo indlcaba que la princesa habla lJegado virgen al matrimonio. Sin 
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embargo, en dicha galeria habia un cuadro que conte nia una sâbana en hlanco Sin 

nombre alguno. Por estar en blanco y no tener un nombre, este cuadro contaha 

otra historia ]a de una princesa que posiblemente habia osado tran~grcdlr la~ 

costumbres estableCldas; en todo caso, una hlstona sllcnclada y potenCl3Imenh.' 

subversiva. Las feministas Gayle Greene y Coppéha Kahn comparan la galcna deI 

convento con la historia tradiclOnal de Occidente, la cual retlcJ3 ûmcamente el 

pensamiento masculinista que es el dominante El cuadro en blanco (sfmhnlo dl' 

la "pagina en blanco") representa la experiencia previamente Ignorada 0 silcnclada 

de la mujer La pagma en blanco sugiere pues, una historia subverslva no conlada 

todavia. '7 La casa de los espfritus Ilcna esa pagina en blanco con la hlstona de la 

participaci6n de la mujer en la socledad a 10 largo de cuatro generaciones 

En este capitulo de nuestro tnbajo. a modo de un Jucgo de espe.l0s. vamoo;, 

a contraponer a los personaJes que epitomizan el orden patriarcal (cuya ideologia 

hemos tratado en el primer capitulo). otros personajes que con su actuaclon 

deconstruyen los fundamentos ideol6gicos que aquéllos representan Nos vamm 

a concentrar principal mente en los personajes fememnos que dcsempeflan un roi 

deconstructor en la novela. a saber, Nivea, Clara, Blanca y Alba. No por eso. 

dejaremos de mencionar brevemente otros personajes igualmente subverslvos. 

En La casa de los esp.iri.t.Y.s. Isabel Allende no se limita a cuestionar las 

estructuras patriarcales sino que también las subvierte al brindarnos una nueva 

imagen de la mujer, a la que presenta participando plenamente en la historia 
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familiar. social y polftica. Es primordialmente por eso que Mario Rojas define y 

Casa de los Espfntus como una novela femino-céntrica. Utilizando el concepto de 

la estudiosa Nancy Miller. Rojas fundamenta su definici6n en el hecho de que, 

los personaje-s femerunos ya no son el pre-texto tradicional de la 

escritura masculina, sino que constituyen centros de energfa pulsores 

y propulsores dei dinamismo narrativo, ginofuerzas que desafian el 

despotismo patriarcal, los prejui-:;os sociosexuales, la dictadura y la 

represi6n polftlca. fi 

TaI como 10 afirma Rojas, las mujeres de la saga familiar en La casa de los 

espiritus van a desafiar de distintas maneras y de generaci6n en generaci6n, la 

represi6n que les Imponen. Asi, por ejemplo, a principios de siglo, Nivea dei 

Valle se rebela contra las in just ici as sociales al participar activamente en un 

movimiento que intenta conseguir la igualdad para las mujeres. Su hija Clara, 

ademas de defender los derechos de las campesinas deI fundo "Las Tres Marias", 

desafia el orden patnarcal con largos periodos de silencio voluntario para expresar 

su rechazo ante las actitudes machistas que degradan a la mujer; desde otra 

per~pectiva, la desbordante imaginaci6n de Clara y sus poderes de cIarividente 

también desafian el orden establecido. Blanca. la tercera de esta generaci6n, 

contraviene las convenciones sociales impuestas a su dase cuando se enamora de 

Pedro Tercero Garcia, un campesino dei fundo de su padre. Por ultimo Alba, la 

narradora dei relato, lucha abiertamente en contra de un orden politico tirlinico y. 
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mediante su labor de escritora. no s610 denuncia la tirania sino que también se 

convierte en portavoz de la historia de las mujeres de su familia. AI hacerse 

publica esta historia. Alba brinda una perspectiva dJferente de los acontencIOlIentos 

en juego. desmltifica conceptos que se creian unJversales y saca a lUI Id 

experiencia de la mujer y sus contribuciones a la cuhura. 

Antes de iniciar el examen de las caractenstlcas individuales de cada uno 

de los personajes citados. es pertinente hacer una observaci6n general relatlva a 

sus nombres En la serie leXical de los nombres Nivea. Clara. Blanca y Alha 

existe un mlsmo referente semantico. el color blanco. Este color evoca la 

metafora de la pâgina en blanco dei cuento de Dinesen Como sus nombre~ 10 

sugieren. lus personajes representan paginas en blanco simb61icas que se van 

lIenando a medida que las mujeres afirman su individUéllidad y partlcipan en lm 

procesos de cambio de su sociedad. Se observa una marcada evoluci6n desde 

Nivea, quien a principios de siglo tiene una participaci6n limitada en el proce~o 

hist6rico. hasta su bisnieta Alba. cuya existencia es todo un despertar a un 

verdadero compromiso con la historia de su pais. Coma culminaci6n de este 

proceso de autoafirmaci6n, Alba, al asumir la escritura de la novela. literai mente 

))ena la pagina en blanco con su discurso. 

A comienzos de siglo, Nivea se rebela contra el poder patriarcal tanto en 

)a esfera familiar coma en la social. En su hogar rompe con una btrbara tradicI6n 

famiJiar de indole machista que consistfa en obligar a los varones adolescentes a 
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arriesgar sus vidas trepando a un arnol para probar su valentia. Nfvea hace cortar 

el enorme âlamo que servfa para este fin cuando el cumplimiento de esa tradici6n 

causa la muerte de un primo cieg09
• Asf se 10 explica a su pequena Clara: 

Cada miembro de la familia dei Valle, cuando quiso ponerse 

pantalones largos, tuvo que treparlo [el âlamo] para probar su valor. 

Era algo asÎ coma un nto de iniciaci6n ... Yo sabfa que algun dia mis 

hijos tendrian que continuar esa barbara tradici6n. Por eso 10 hice 

cortar No queria que Luis y los olros ninos :recieran con la sombra 

de ese patlbulo en la ventana (75). 

Mas importante aun. coma madre, Nivea no asume un roi tradicional. 1o 

Se esperaba de ella que educara a sus hijos de acuerdo a las convenciones sociales 

de la época. pero Nivea opt6 por una educaci6n no convencional que f011lentaba 

el libre juego de la imaginaci6n y la creatividad de sus vastagos asf coma el 

desarrollo de la propia individualidad. Se lee en el texto: 

Nivea comprendi6 que mientras mas limitaciones y sustos tenla que 

soportar su hija menor, mas lunatica se ponia. de modo que decidi6 

dejarla en paz con sus trucos de espiritista. sus juegos de pitonisa y 

su silencio de caverna, tratando de amaria sin condiciones y 

aceptarla tal cual era (72; el énfasis es nuestro). 

Es por eso que Clara recordara siempre con alegria la relaci6n que mantuvo con 

su madre. y esta relaci6n de madre a hija se repetira en las generaciones sucesivas: 
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La relaci6n con su madre era alegre e intima. y Nivea. a pesar de 

haber terudo Quince hijos. la trataba coma si fuera la tinica. 

estableciendo un vfnculo tan fuerte. que se prolongé en lali 

generaciones poste ri ores como una tradicién famlliar (75). 

La profesora Martfnez emplea acertadamente el tropo "zona salvaje" para dl!sl:nhlr 

este espacio que se crea entre Nfvea dei Valle y su hija. un espacio desafiante dei 

orden patriarcal y por 10 tanto abierto a infinitas posibilidades AI exphcar la 

manera como Nfvea educa a su hlja. educacién que se contrapone a la educacion 

tradicional, la mencionada autora afirma 10 siguiente. 

If woman has been traditionaJly regarded as the agent responsihle for 

the child's sociaJization. Nivea seeks to counteract traditIOn hy 

immersing her daughter Clara in a world ail her own ... Il is a 

magic territory that obeys no laws. respects no boundancs and makc<, 

everything possible. ft is a wild zone that enfolds an mfimte numhcr 

of other worlds and that subtly challenges patriarchal c10liure a\ weil 

as patriarchal daims to universaJity and eternity 11 

En la esfera social. a pesar de las recnminaciones deI Padre Restrepo (quien 

consideraba que la posici6n de Nfvea era un abierto desaffo a la ley de Dios). 

Nivea protesta ptiblicamente por las limitaciones impuestas a las personas de su 

sexo. El siguiente fragmento resume sus actividades: 
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[Niveal se encadenaba con otras damas en las rejas deI Congreso y 

de la Corte Suprema. . . . saHa en la n<>che a pegar pancartas 

sufraglstas en los muros de la cIUdad y era capaz de pasear por el 

centro a plena )uz dei mediodÎa de un domingo, con una escoba en 

la ma no y un birrete en la cabeza pidiendo que las mujeres tuvieran 

los derechos de los hombres, que pudieran votar y entrar a la 

universidad. pidiendo también que todos los ninos gozaran de IH 

pro:eccl6n de la ley, aunque fueran bastardos (64). 

Si se liene presente que la autora situa a NÎvea a principios de siglo, se concluye 

que su labor polftica se desarrolla dentro de las lîmitaciones propias de su época 

y de su condicinn SOCIal. 

Clara, la hlja de Nlvea deI Valle se casa con Esteban Trueba. A diferencia 

dei hogar de Esteban Trueba que es convencional, Clara viene de un hogar en el 

que se desafian las tradiciones. Puesto que Clara tiene una visi6n deI mundo muy 

diferente a la de su esposo y ademas posee una personalidad muy definida, pronto 

se rcbela contra las imposiciones de Esteban En efecto. de muchas maneras Clara 

dc~onstruye cl mundo patriarcal de Esteban transformandolo en la medida de 10 

posible. Asi. con sus poderes de clarividencia, Clara introduce un elernento 

descstabilizador en el hogar que comparte con Trueba. Clara incorpora a la 

realidad cotidiana 10 fantastico. 10 magico y 10 esotérico. Liberadas esas fuerzas 

magicas, Clara crea una "zona salvaje": 
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vida. donde se confundian la verdad prosaica de \.:is cosas malenale\ 

con la verdad tumultuosa de los suenos. d':.Jnde no slcmprl' 

funcionahan las leyes de la fislca 0 la loglca (76) 

La prescncia de fuerzas maglCas qucbrantan las leyc!> de la logICa ) e., 

inromprenslble y temlda por aquéllos que se lirmtan al sentldo Cl'Ilnun para cxpllL'ar 

todos los fenomenos No es accidentai pues. que a mu)' temprana cdad. el Pddre 

Restrepo acusara a Clara de "endemoniada" (16) Tamp<Xo es ca.,ual que .,u padrl' 

le "prohiblera escrutar el futuro en los naipes e invocar fantasma~ ) c~plTll\l\ 

traviesos que molestaban al resta de la famlha y aterronzahan a la ~eTVldlJmbre" 

(72) y que nadie la invitara a su casa y hasta la eludieran por la fama de <,m 

"extrafias habilldades" La facultad premonitona de Clara y ~u~ poderc<, de 

clarividencia evocan la imagen de la bruja pero no en el sentido que S\J\!llre el 

epiteto "endemoniada" dei padre Restrepo, sino en el sentldo de simholn 

contempon\neo de la liberacion de la :n'.!j~r, Clara representa a la hruJa p\)rq\lc 

es un espiritu libre que escapa a todo control 

AI tomar la decislon de casarse con Clara. Esteban Trueha de~dena 1o,; 

poderes de Clara y concluye que los mismos no constltuyen un obsl3culo al 

cumplimiento dei objetivo pnncipaJ que persigue en el matnmomo. la proueaCH)n 

Pero Esteban Trueba no era hombre de deJar..,e arnedrentar por 

historias de fantasmas que deambulan por los corredores, por obJetos 
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que se mueven a la distancia con el poder de la mente 0 por 

presagios de mala suerte. y mucho menos por el prolongado silencio. 

que consideraba una virtud. Conc1uy6 que ninguna de esas cosas 

eran inconvenientes para echar hijos sanos y legitimos al mundo y 

pidi6 com>cer a Clara (81). 

U na vez casada. sin embargo. Clara deconstruye el papel tradicional de la esposa 

doméstica, sumisa y abnegada que la sociedad patriarcal ha creado para la mujer: 

A Clara no le interesaban los asuntos domésticos. Vagaba por las 

habitaciones sin extranarse de que todo estuviera en perfecto estado 

de orden y de limpieza. Se sentaba a la mesa sin preguntarse quien 

preparaba la comida 0 d6nde se compraban los alimentos. le daba 

igual quién le sirviera. olvidaba los nombres de los empleados y a 

veces hasta de sus propios hijos, sin embargo, parecia estar siempre 

presente. coma un espiriw benéfico y alegre, a cuyo paso echaban 

a andar los relojes (113). 

En la cita anterior Clara es descrita coma un "espiritu benéfico", como un ser 

magico y casi etéreo que evoca la imagen dei "angel de la casa" que Virginia 

Woolf ('mplea para describir a las hero{nas, sumisas y sin identidad propia. 

representativas dei ideal femenino en las novelas decimon6nicas. 12 No obstante, 

la personalidad de Clara dista mucho de tener dichas caracteristicas. 10 cual nos 

lIeva a concluir que en La casa de los espiritus el "'ngel de la casa" descubre, en 
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realidad. a una verdadera bruja segun la reconceptualizaci6n deI término 

mencionada anteriormente Allende retoma el simbolo de este 'ngel doméstico 

para deconstruirlo y reconstruirlo dandole un nuevo valor semantico. 

En el mismo âmbito familiar. no s610 Clara sino Blanca y aun sus hijos 

varones, Jaime y Nicolas, educados por su madre con enterios poco 

convencionales. deconstruyen otros valores patriarcales. Como habiamos 

mencionado en el primer capîtulo de este trabajo. Esteban se casa para perpeluar 

su estirpe de manera legitima. Oesea hijos que lIeven su nombre y apellido y 

quiere tener un matrimonio bien constituido con la bendici6n de la iglesia Lo 

hace, pero Clara y los hijos le quebrantan los esquemas constantemente. Asa, por 

ejemplo. Clara decide romper con la tradici6n de repetir flombres de antepasado~ 

familiares. Esta costumbre muy generalizada en las sociedades patriarcales camo 

simbolo de prestigio y poder social era fundamental para Esteban, pero no tenÎa 

valor alguno para Clara. Mas adelante, su hijo Jaime, quien reniega dei esparitu 

conservador de su padre, decide como protesta no lIevar el apellido paterno. 

El dia que lIeg6 Jaime a la casa con la novedad de que qucria 

cambiarse el apellido, que desde que su padre era senador dei 

Partido Conservador sus compaiieros 10 hostihzaban en la 

universidad y desconfiaban de ~I en el Barrio de la Misericordia. 

Esteban Trueba perdi6 la paciencia y estuvo a punto de abofetearlo 



• 

• 

46 

. .. - i Me casé para tener hijos legitimos que Ileven mi apelljdo~ y 

no bastardos que lIeven el de la madre! (194-195). 

Cuando. con el correr de los anos. el poder abusivo de Esteban atenta contra la 

integridad de Clara. ella también renuncia al apellido de su marido y se desprende 

de la "fina alianza" que era simbolo de la legitimidad de su matrimonio: 

Clara no volvi6 a hablar a su marido nunca mas en su vida. Dej6 

de usar su apellido de casada y se quit6 dei dedo la fina alianza de 

oro que élIe habia colocado mas de veinte an os atras ... (173). 

Con estas actitudes. la protagonista socava el ideal de Esteban y cuestiona los 

valores deI matrimonio y de la descendencia legCtima. ya que aquéllos resultan 

valores huecos cuando no reflejan una relaci6n auténtica de amor. 

Clara también subvierte otras costumbres, entre ellas, la de hacer 

ostentaci6n de la condici6n social de la familia, la que ~ refleja en el lujo de la 

casa que ésta habita. Segûn esta tradici6n, que Trueba fiel mente obedece, su casa 

debe reflejar el orden y el prestigio social de su hogar. En el primer capitula. 

describimos las casas que Esteban Trueba habla construido en el campo y la ciudad 

para ver matenalizado su ideaJ de poder y afirmar su prestigio social. Clara va 

transformando poco a poco estas rigidas construcciones infundiéndoles su 

personalidad y convirtiéndolas en verdaderas "zonas salvajes". Las 

modificaciones y adiciones que realiza en la "gran c,asa de la esquina" plnen de 

manifiesto la imaginaci6n desbordante y el espfritu beœvolo de Clara. Con justa 
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raz6r. Alba afirmaba "que su abuela era el alma de la gTan casa de la esquina" 

(240). Clara hace de la casona de la ciudad un verdadero espacio transgresor al 

transformarla radicalmente: 

... aquel1a mansi6n solemne ctibica .. compacta y oronda ... acabaria 

lIenandose de protuberancias y adherencias. de multiples escalcra~ 

torcidas que conducfan a lugares vagos, de torreones, de ventanucm. 

que no se abrian, de puertas supendidas en el vacio, de corredorcs 

torcidos . . . hasta dejar la mansi6n convertida en un laherinlLl 

encantado imposible de limpiar, que desafiaba numerosas leyes 

urbanisticas y municipales (85). 

La mansi6n también se convierte en una zona salvaje ya que constituye un 

espado acogedor donde otros personajes, contagiados por las fuerzas creadoras de 

Clara. se sienten con libertad de expresar y desarrollar su energ(a creativa sin 

restricciones. Mario A. Rojas describe la casa como "un espacio feliz donde 10 

sobrenatural e irracional se confunde con los hechos cotidianos. " Il Gracias a la 

generosidad de Clara numerosos personajes habitan la casa 0 la visitan' aW, las 

hermanas Mora. c1arividentes amigas de Clara, se reûnen para realizar sesioncs 

espiritistas; el Poeta (a1usi6n al poeta chileno, Pablo Neruda) lee sus poemas, 

Amanda. la bohemia novia de Nicolas, y su hermaruto Miguel (quien mas tarde 

se convierte en el novio de Alba), viven por unos meses y encuentran aJlî apoyo 

y carino. Por olra parte. Jaime. el hijo de Clara, convierte la casa en una especie 
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de sociedad benefactora donde da refugio a pobres y desamparados. Finalmente, 

la casa también representa una "zona salvaje" en tanto alli. en un momento. se 

desafia el orden politico imperante. En la época de la persecuci6n polîtica se 

refugian en la casa Pedro Tercero Garda y numerosas personas perseguidas por 

la dictadura. 

De hecho, la rigida mansi6n de la esquina parece adquirir vida y seguir la 

marcha de los cambios familiares y sociales. Eil los momentos felices es un 

mundo de vida y aJegna; en la época dei estropieio, después de la muerte de 

Clara, se convierte en un espacio triste y destartaJado. En las buenas épocas aeoge 

a artistas y a estrafalanos; en la época dei terror acoge a refugiados. Aigunos 

crilieos consideran que la casa podna verse también coma protagorusta deI 

relalo. 14 

El desborde de vida y creatividad y la atm6sfera afeetiva y protectora que 

se notan en la casa de la esquina evoca la caJida matriz simboJizada en )a imagen 

dei "ealdero" que. como Barbara Walker explica, simboliza el vieratre c6smico. 0 

sea. una fuente primordial de vida.l'I En la ea6tica casa de Clara. se celebra )a 

vida creando. amando, prolegiendo: en brevet viviendo auténticamente y a 

plenilud. El s6tano de la casa de los Trueba es el lugar que mas parece 

asemejarse a este caldero, a ese vÎentre c6smico. En él se guardan innumerables 

rehquias dei pasado: los tesoros dei tio Marcos. la cabeza de Nivea (desprendida 

dei cuerpo al morir en un accidente de transito), Barrabas (el monumental perro 
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de Clara) embalsamado después de su tragica muerte. Asi. los personajes dei 

pasado parecen seguir habitando en la casa. El s6tano es ademas el nido de amor 

de Blanca y Pedro Tercero y el espacio protector donde Alba esconde a los 

perseguidos politicos que allî se refugiaban. No es casual que el cntieo René 

Campos haga un paralelo de la casa con los niveles deI inconsciente. y defina al 

s6tano como el vientre de aquella: 

La figura de la casa reproduce ellmaginario de Clara. los nivelcs d~1 

inconsciente. Por 10 mismo. el s6tano, que es "la trracionalidad dt' 

10 profundo. el ser oscuro de la casa, el que participa de podere'l 

subterraneos" para Gaston Bachelard Ill. se convie rte natural mente 

en el âmbito protector de los "tesoros". . .. El vientre de la casa, 

el espacio mas întimo de la madre puede leerse como el espacio dei 

pasado, dei Imaginario, de los mitos renovadores de la esperanza l7 

En sintesis, a través de los cambios que Clara hace en la casa ya partir de la vida 

que aquéllos manifiestan. Isabel Allende deconstruye el valor patnarcal de la <.:a~a 

como reflejo deI orden y prestigio de la familia y 10 reconstruye como una "zona 

saJvaje" donde la vida se expresa libremente. y también donde se dcsaffa todo 

poder represivo. 

Aun de mayor trascendencia camo simbolo es el mutismo de Clara. usado 

coma instrumento de rebeli6n contra la violencia impuesta por la tradici6n. Es de 

maxima importancia recaJcar que cuando Clara decide enmudecer 10 hace por 
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voluntad propia. De esta manera, el tradicional silencio impuesto a la mujer. 

conslderado como una virtud, se transforma en un silencio subversivo. Este es el 

casa de Clara quien, a la edad de diez ailos "decidi6 que no valia la pena hablar 

y se encerr6 en el mutismo" (69). Es ésta su manera de rebelarse ante la violenta 

mueTte de su hermana Rosa y ante la autopsia que observa a escondidas: 

Entonces se desliz6 hasta su cama, sintiendo por dentro todo el 

silencio deI mundo. El silencio la ocup6 enteramente y no volvi6 a 

hablar hasta nueve ailos mas farde, cuando sac61a voz para anunciar 

que se iba a casar (42). 

En otra ocasi6n, Clara utiliza el mutismo para rebelarse contra la violencia de su 

mando y para romper los lazos de su matrimonio. Ante las repetidas agresiones 

de Esteban, Clara considera que su matrimonio no tiene ya raz6n de existir y deja 

de hablarle a su esposo por el resta de su vida. 

El mutismo de Clara puede también verse como el establecimiento de una 

zona salvaje. Por medio de su mutismo Clara se refugia en si misma y explora 

Jas profundidades de su ser. Marjorie Agosin interpreta la mudez de Clara a la 

edad de nueve ailos coma un medio de aprendizaje de sus propios poderes: 

Es Clara quien opta por el silencio, no como forma de evasi6n 0 

escape contra un mundo en que se le niegan los poderes de la 

imaginaci6n. sino mas bien coma un aprendizaje en sus tareas de 

clarividente . . . Aqui Clara .. no dice". para poder decir 10 que 
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realmente quiere decir, que es adentrarse cada vez mas en un conf1l1 

de magia de lecturas en los baules sccretos de su Ho Marcos. IK 

El pasaje anterior nos permite afirmar que mediante su mutisl110 Clara cn:a un.l 

"zona salvaje" que le pcnnite dcsarrollar cl potencial de sus fuazas IIltaiorc\ 

Otro hecho que nos permile presentar su mutlsrno como simbô\tco de una "zona 

salvaje Il es que Clara recurre al silencio durante sus embarazos como medin nada 

convencional de iniciar la misma estrecha relaci6n espiritual con su hija qUi.' 

realizara su madre con eHa. Su silencio es, pues, de una gran rigue"l 

introspectiva. 

Resumiendo. el silencio de Clara es activo, responde a una dcclsiôn 

voluntaria y es un mecanismo para protegerse, para rebelarse y para poner d,"! 

manifiesto su espîritu libre e irreducible. Esteban Trueba aSl 10 llcga a 

comprender: 

[Esteban] habia llegado a comprender que el silencio era el ultImo 

inviolable refugio de mi mujer, y no una enferrncdad mental, como 

sostenia el doctor Cuevas nOI). 

Al igual que su madre Nivea, Clara también evidencia una gran 

preocupaci6n por los problemas sociales. En las "Las Tres Marias" toma 

conciencia de la explotaci6n de la que eran victimas las campcsinas deI fundo y 

trata de ayudarlas: 
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Clara repartia su tiempo entre el taller de costura, la pulperia y la 

escuela, donde hizo su cuartel general para aplicar remedios contra 

la sarna y parafina contra los piojos, desentranar los misterios deI 

silabario, ensenar a los ninos a cantar tengo una vaca lechera, no es 

una vaea cualquiera. a las mujeres a hervir la leche, curar la diarrea 

y blanquear la ropa (95). 

Clara da un paso mas que su madre pues sustituye los discursos de justicia social 

por la pnictlca de esta justicia, en la medida en que se 10 permiten las 

cireunstanclas. Ademas, Clara rompe barreras sociales al mantener una sincera 

e igualitaria amlstad con Pedro Segundo Garcia, el administrador dei fundo. Sin 

embargo no nos vamos a detener en este aspecto de la vida de Clara pues es su 

hija Blanca quien juega un papel de mayor importaneia en la deconstrucci6n de los 

prejuieios socio-se.xuales. 

En efeeto. Blanca deeonstruye los estereotipos patriarcales dei matrimonio 

legftimo y de la relaci6n entre personas de la misma dase social aJ enamorarse 

profundamente de Pedro Tercero Garcia, un campesino de quien queda encinta 

siendo sollera. Blanca vive desde muy temprana edad, una inocente y sincera 

amistad con Pedro Tercero y esta relaci6n de ninez y adolescencia se transforma 

con el tiempo en un profundo amor. Criada como un espiritu libre y movida por 

ese gran amor, Blanca trasciende barreras sociales y vive una relaci6n intensa . 

creativa y liberadora. Sin ningun lazo legaJ, su relaci6n es una verdadera 
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comuni6n de cuerpos y espiritus. As! 10 confirma un visitante de la familia. Jean 

de Santigny. quien mas tarde sera su esposo. la noche en que descubre a Blanca 

y a su amante desnudos entre los caflaverales· 

Aquello no tenia el aspecto de una aventura er6tlca de verano. eomo 

habla supuesto. sino mas bien de un matrimonio de la carne y el 

espiritu (171). 

La relaci6n de Blanca y Pedro Tercero sufre duras pruebas. Apena~ 

Esteban Trueba tiene conocimiento de la relaci6n y de que Blanca espera un bché 

de Pedro Tercero. Trueba persigue a éste para matarlo y s610 conslgue cortarle 

tres dedos de la mano. Luego casa a Blanca con Jean de Santigny, un desconocldo 

conde con quien Blanca es muy desdichada. Con el tiempo Blanca y Pedro 

Tercero se reencuentran pero los innumerables compromisos polihcos de Pedro 

Tercero, junto con la decisi6n de Blanca de no casarse, los separan por larga~ 

temporadas. Es 5610 cuando Pedro Tercero es perseguido por su actividad politica 

y debe exilarse, que deciden marcharse juntos deI pais. Por amor, Blanca y 

Pedro tienen la valentia para desafiar prejuicios sociales y vivir su relacl6n a 

plenitud. 

La hija de Pedro Tercero y Blanca, Alba. la cuarta generaci6n de la 

descendencia de estas mujeres extraordinarias pareciera condensar en ella las 

principaJes caractensticas de sus predecesoras y dar un paso mas en la 

deconstrucci6n de todos los vaJores patriarcales que las mujeres de su familia 
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propugnaron Nada convencional, al iguaJ que su madre, abuela y bisabuela, Alba 

hereda de ellas la desbordante imaginaci6n, las inquietudes sociales. el 

compromlso polltico. el amor sin prejuicios y el espiritu libre y soJidario que 

caractenzaron a aquéllas Como su madre, Alba se enamora de un estudiante de 

inferior condlcl6n social pero los valores han cambiado con el paso de los an os y 

en consecuencia. Alba no es vÎCtima de los prejuicios sociales que tantas 

sufrimientos ocasionaran a su madre. En el orden politico. Alba asume un roi 

cada vez mas consciente y militante y cuando adviene la dictadura es cruel mente 

torturada por ella. Alba juega un roI activo en todos los ambitos de su existencia: 

en ella culmina el papel deconstructar de las mujeres de la familia. Como su 

nombre 10 indica. con ella renacen nuevos valores que permiten vislumbrar un 

nuevo orden. mâs esperanzadar. 

Alba vive en su infancia calidamente protegida en el ambito de la gran casa 

de la esquina bajo la influencia de su abuela. su madre, tios y amigos. De 

pequena, Alba alimenta su imaginaci6n leyendo los tesoros de la biblioteca dei tla 

Marcos (un tio abuelo que habla dejado en el s6tano de la casa todo tîpo de 

reliquias acumuladas durante sus viajes); desarrolla su creatividad pintanda 

murales; a1egra la casa cambiando las flores de los jarrones y es la linica que logra 

hacer aflorar en el viejo Trueba sentimientos de ternura. Con su inocente afecto. 

Alba se gana el carina de su abuelo pese a qut: para ello Trueba tiene que vencer 
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• barreras sociales que en otro momento habrian parecldo infranqueables. ya que 

Alba es el fruto de la uni6n de su madre con una persona de condlci6n infenor 

De joven, Alba se enamora de Miguel. un compaftcro de la universldad con 

qUlen vive un amor pleno y libre de preJuicios El ambiente umversitano y la 

militancia de Miguel van despertando en ella una conciencia politica y un deseo 
• 

de luchar por cambiar las situaciones in jus tas. En Alba se ve una niplda 

transformaci6n de su conciencia politica. Su primera actuaci6n militante ()CUITe 

cuando es estudiante universitana y decide partlcipar en la toma de la instituclOn 

en apoyo a una huelga de trabajadores. En esa oportunidad, su decisI6n obedece 

mas a la influc:1cia de Miguel que a su propio convencimiento Poco ticmpo 

después, comienza a actuar por propia iniciativa con decidida militancia; esta le 

permite asumir en un rnomento dado una posicI6n contestatana contra la tirania 

A raiz deI golpe militar se inicia una sanguinaria persecllci6n poHtica y Alba. 

arriesgando su vida, ayuda a numerosos perseguidos a asilarse en dlferentes 

embajadas. También ayuda en los comedores infantiles que organiza la Iglcsla 

para combatir en 10 posible la miseria. AI poco tiempo, Alba es tomada pmionera 

y convertida en vfctima dei mismo poder opresor que ha asesinado a su tio Jaime 

y que obliga a Miguel a vivir en la c1andestinidad. 

Camo habiamos explicado en el primer capitulo, en tanto prisionera, Alba 

es cruelmente viclimiz~~da. El Corone! Garcfa, un hombre envenado de rencore~ 

• y envidias, que supervisa las torturas, venga en ella las in just ici as sociales de las 
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que es culpable su abuelo. El Coronel Garcia es el nieto de Pancha Garcia, la 

campesina dei fundo "Las Tres Marias" que Esteban habla violado cuando joven; 

es quien delata el escondite de Pedro Tercero Garcia (cuando Esteban Trueba 10 

busca para matarlo) a cambio de una recompensa que nunca recibe; es el 

representante por excelencia de los explotados campesinos deI fundo de Trueba 

que. viviendo en la pobreza, envidiaban la riqueza que el amo ostentaba. Por otro 

lado. el Coronel Garcia es el representante de la fuerza militar que castiga con la 

tortura y la muerte a aquéllos que no obedecen ciegamente el orden oficial. 

Obviamente. el Coronel Garcia busca la aniquilaci6n fisica y espintual de Alba. 

Pero. a pesar deI encarnizamiento antes descrito, ninguna fuerza opresora logra 

doblegar el espiritu de )a muchacha. 

Precisamente. cuando se encuentra sepu)tacb en vida en una "celda pequeiia 

hermétJca como una tumba," (349) Alba vive una experiencia liberadora que la 

hace simb61icamente morir y renacer. Coincidimos con Martinez en asociar esta 

experiencia con el simbolico "caldera" ya que este castigo destinado a aniquilarla 

se convlerte para Alba en un reencuentro con sus fuerzas intenores que le permite 

generar una energla nueva que la incita a superar la muerte y a vivir. 19 AsÎ la 

estrecha y oscura celda mortuoria se transforma en la matriz de donde nace una 

nueva Alba En efecto, en estado casi inconsciente, a Alba se le aparece el 

espiritu de su abuela Clara. que Je pide que no se de je monr y que escriba sobre 

la que esta viviendo: 
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Cuando casi habia conseguido su prop6sito [de jar se morir], apare('ii~ 

su abuela Clara. a quien habla invocado ~ntas veces para que la 

ayudara a monr. con la ocurrencia dt' que la [!raCla no era monr~~. 

puesto que eso Ilegaba de todos mod,1s. Sino sohrcvivir que cra un 

milagro . . . Clara trajo la idell saI\. adora de escrihlr con ~I 

pensamiento. sin lâpiz m papel. para mantener la mente ocupada. 

evadirse de la perrera y vlvir (350). 

Transformada por la trascenden'"al experiencia. revitahzada por una fuern 

nueva que descubre en su interior, Alba logra sobreponerse al horror vivido 

Se corné la voz que estaba agonizando. Los guardlas ahneroll la 

trampa de la perrera y la sacaron sin nangun esfuerzo. porque e~taha 

muy Iiviana. La lIevaron de nuevo donde el coronel Garcia que en 

esos dfas habla renovado su odio. pero Alba no 10 reconocu5 Estaha 

mas ana de su poder (351). 

En nuestra opinj6n, este episodio es el mas crucial de la novela pues en él 

se sugiere el irreducible poder dei espiritu de transformar la muerte en renacer 

Antes de morir Clara habla explicado a Alba, "morir es como nacer' s610 un 

cambio" (246), pero sus palabras no son plenamente comprendidas por Alba sino 

mucho después cuando ella misma esta practicamente at;avesando el umbral de la 

muerte. Después de haber sido inhumanamente torturada. Alba es en la celda una 

persona desintegrada fisica, psfquica y espirituaJmente y es par ello que ya no 
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encuentra raz6n para vivir. La apariri6n dei espiritu de su abuela, si bien puede 

verse en un piano magico. es también una simb6lica manifestaci6n de todas las 

fuerzas fragmenudas de Alba que buscan integrarse para poder sobrevivir. En el 

momenlo de la aparici6n confluyen todos los tiempos: el pasado que es su abuela, 

el presente que es elJa moribunda, el futuro que es eUa renacida. En ese opresivo 

espacio de la celda Alba vive una experiencia Intima liberadora. Es una 

experiencia que unifjca su ser desintegrado y que libera fuerzas de vida y de 

creatividad. Es por eso que Alba. después de haber encontrado su fuente de poder 

interior a través de esta experiencia, es capaz de escribir la historia de la familia 

y dar una nueva interpretaci6n a la historia dl! aquéUa y a la de su propio pais. 

Esta funci6n fundamental de Alba como escritora sera estudiada en el pr6x.imo 

capltulo. 

Seiialemos que. por otra parte, ia valiente actitud de Alba y de las otras 

prisioneras que conviven con ella en la carcel. les permite sobrevivir la crueldad 

dei régimen tiranico. Alba y sus compaiieras, inmersas en esta maquinaria de 

coerci6n despiadada y mortaJ que es el campo clandestino de detenci6n, celebran 

la vida y la solidaridad humana. AI respecto, Mal;o A. Rojas conduye 10 

siguienle: 

Esta experiencia terrible (la tortura y el campo de concentraci6n]. sin 

embargo. le abre [a Alba] las puertas a otro mundo: al de las 

mujeres dei pueblo. que, a pesar de las precarias condiciones en que 
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viven en la carcel. han formado una auténtica comunidad de mujeres 

unidas no s610 por la desgracia. sino sobre todo por un profundo 

amor solidario. 20 

Estas experiencias demuestran que ninguna coerci6n puede dominar el espiritu 

humano. ningun castigo puede aniquilar la fuerza interior. la nove]a pareciera 

decir que siempre existira e] polencial de subvertir el orden impuesto cuando éste 

atente contra la integridad dei ser humano y contra su vida. 

No podemos concluir este capitula sin mencionar aunque sea someramentt:. 

que existen muchos otros personajes en la novela que nos revelan este mismo 

espirilu creativo. libre y solidario. Sin entrar en detalle, mencionaremos al tlo 

Marcos y a Nicolas. ambos poseedores de una imaginaci6n desbordante. y a 

Jaime. un ser sumamente solidario con los pobres. Igualmente estâ Amanda. la 

hermana de Miguel que muestra una personalidad multifacetica en la que cahen 

una inmensa ternura maternai por su hermano Miguel, un sentido profundo de 

libertad en su juventud y de gran solidaridad con los pobres oespués. También 

podemos nombrar a Rojas, el enfermero de la prisi6n que, con su solldaridad. 

anima a las prisioneras a seguir luchando y a sobrevivir. 

Igua1mente importante es mencionar a miembros de la instituci6n 

ecJesiastica. Tanto el sacerdole amigo de Pedro Tercero Garcia como los 

sacerdoles de la Vicaria, los que instituian comedores infantiles, como el Nuncio 

que asila a Pedro Tercero: todos ellos demuestran una gran solidaridad con los 
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perseguidos y ademas enfrentan a1 poder militar. La actuaci6n de estos sacerdotes 

deconstruye la deI personaje dei Padre Restrepo, recalcitrante defensor deI ~ 

WLQ. 

Transito Soto, la prostituta que juega un papel crucial en el rescate de Alba. 

es también un personaje importante. SaJvando las distancias. se podna decir que 

as{ coma Clara ayuda a Alba a renar..er en el momento en que esta ag6nica en la 

perrera. Transito ayuda a Esteban a renacer en dos ocasiones. La primera es 

luego de la muerte de Clara, cuando Esteban pierde el estimulo de vivir [lJevaba 

"el luto en el alma" (267)] y ella se 10 devuelve haciéndole experimentar una 

experiencia mâgica de goce sexual que le permite desahogar sus frustraciones y 

penas. Trueba describe sus efectos aSl: "hasta que me volvi6 el alma al cuerpo 

y me senti casi curado" (p.269). Mas importante aun es que, gracias a su 

intervenci6n. Esteban cons igue que Alba salga de la prisi6n. 

TaI vez todo el valor de estos personajes deconstructores deI orden 

patriarcal puede resumirse en el siguiente pasaje dei relato cuando Alba. al ,,~edar 

liberada, es abandonada en un sitio baldio durante el toque de queda. Un niruto 

viene en su ayuda y después de abrigarla con una manta la lleva a su casa donde 

la recibe su madre quien. por su actitud solidaria y heroica, es descrita de la 

siguiente manera: 

Era una de esas mujeres estoicas y practicas de huestro pais. que con 

cada hombre que pasa por sus vidas tienen un hijo y ademâs recogen 
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en su hogar a los ninos que otros abandonan. a los parientes mas 

pobres y a cualquiera que necesite una madre. una hennana. una Ha. 

mujeres que son el pilar central de muchas vidas ajenas . . . Me 

pareci6 igual a tantas otras que conoci en los come.dores poplilare~. 

en el hospita1 de mi tio Jaime. en la Vicaria donde iban a indagar 

por sus desaparecidos. en la Morgue. donde iban a buscar a sus 

muertos. Le dije que habîa corrido mucha riesgo al ayudarme y clla 

sonri6. Entonces supe que el coronel Garda y otros como él 

tienen sus dias conta dos, porque no han podido destruir el 

espîritu de esas mujeres (363; el énfasis es nuestro). 

Como puede desprenderse dei estudio de los principales personajes que 

constituyen el revés dei patriarcado. dentro de las sociedades patriarcales suhsisten 

fuerzas generadoras de vida, creativas y transformadoras. que mngun podcr 

represivo pue.de re.ducir, sojuzgar 0 aruquilar. Aquellos que encarnan esta fucrza 

inmanente al ser humano desenmascaran las estructllras patriarcales: aunque ésta\ 

se presentan como partes dei orden natural. s610 son el producto de procesos 

hist6ricos que pueden deconstruirse para que nuevos valores pue.dan construirsc . 
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CAPITITLO TRES: LA RE·ESCRlnrRA DE LA mSTORIA 

En los capitulos precedentes analizamos diversos aspectos dei mundo ficticio 

presentado en La casa de los espfritus. los que revelan una visi6n deI mundo asociada 

con las sociedades de tipo patriarcal. Nos referimos principal mente a la 

dicotomizaci6n y jerarquizacl6n de la realidad, que es peculiar a la visi6n patriarcal. 

y, por la que una élite detentadora dei poder ejerce dominio sobre un grupo 

subordinado y evita la transformaci6n de las estructuras inherentes a la sociedad as! 

creada, y a la realidad en general. Mediante el anaIisis de los principales personajes 

femeninos de la novela. también senalamos que. a pesar de los mecanismos represivos, 

afloran en estas sociedades fuerzas deconslructoras que desaffan el orden establecido 

y 10 subvierten. Uno de los elementos deconstructores de mas importancia en La casa 

de los espintus es la escritura, objeto de estudio en esta tercera parte de nuestro 

trabajo. Como observaremos en este capitulo, de un modo u otro los personajes 

femeninos practican un lipo de escritura subversiva ya que con ella se deconstruye la 

historia oficial. basada unicamente en una interpretaci6n masculinista deI mundo, 

relativizandola al hacerla co-existir con otra historia, aquélla que interpreta el mundo 

desde la perspectiva de la mujer. 

Vamos a analizar estas escrituras interpretandolas coma un instrumento 

subversivo que desafia el orden patriarcal imperante. En particular, estudiaremos la 

escritura de Alba, ya que es ella quien asume la funci6n de escritora en la novela . 

Como escritora. el prop6sito de Alba es en primer lugar, denunciar el régimen 
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dictatorial que se ha impuesto en su pais. Concurrentemente, su propOsito es tamhién 

re·escribir la historia patriarcal de su pais a fin de dar voz a la historia de la mujer. 

silenciada por un poder represor. Dicho de olfo modo, con su escritura, Alba propcme 

una historia alternativa con la cual relativiza la historia tradicional y la deconstmye 

de jan do entrever la existencia de olfas posibles historias complcmentarias 

Una vez mas retomamos la metâfora de la pagina en blanco, simbolo de una 

historia no contada, para proponer que en La casa de los e.sViritus. la mujer escnhe y 

lIena la pagina en blanco al escribir su propio discurso y hacer publica su voz y su 

historia. AI definirse ella misma, simb61icamente Ja mujer deconstruye el discurso 

patriarcal que en el pasado ha silenciado su participaci6n hist6rica. 

Antes de iniciar el amilisis de la escritura de los personajes femeninos en y 

casa de los espfritus. es menester definir el término "escritura". Para ello. hemo~ 

optado por la definici6n proporcionada por Oswald Ducrot y Tzvetan Todorov en el 

Dictionnaire encyclopédique des sciences du lan&a&e: 

Est ecriture, au sens large, tout système sémiotique visuel et spatial. au 

sens étroit, c'est un système graphique de notation du langage. 1 

Los lingüistas Ducrot y Todorov distingL!en por 10 13nto dos tipos de escritura En el 

sentido mas amplio. consideran como "escritura" a lodo desphegue de signos, no 

necesariamente lingufsticos, que sean portadorcs de sigmficado Utlhzando este 

senlido mas amplio dei lérmino, IIamaremos escritura a las diferente~ expresiones 

creativas de los personajes femeninos, tales como el bordado de Rosa, la cerâmica de 
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Blanca y la pintura de Alba cuando ruila, ya que las tres actividades constituyen 

sistemas de signos portadores de sigruficado. En un sentido mas restringido, Duerot 

y Todorov se refieren a la escritura como ordinariamente la entendemos, a saber, 

coma un sistema de signos lingüisticos. El diario de Clara y la novela que escribe 

Alba (y también Esteban Trueba) en base a aquél, constituyen escrituras en el sentido 

mas estricto deI término Es indudable pues, que cualquiera sea su marufestaci6n, la 

escritura es una preocupaci6n fundamentaJ en La casa de ]os espfritus. 

Es importante notar que, eualquiera que sea el tipo de escritura, todas subvierten 

los canones estéticos tradicionales y sugieren una interpretaci6n de la realidad libre de 

las restricciones tradlcionales. Asi, todas estas escrituras ponen de manifiesto un 

desborde imaginatavo y una desmesura que la cultura tradicional condena en nombre 

de la mesura y \0 raclOnal un desborde de vida que pareciera querer transformar el 

mundo Estas mamfestaciones artÎsticas se dan coma textos::! que liberan multiples 

sentidos y que son deconstructores en tanto desafian el discurso patriarcal. 

Comencemos, pues, con las escrituras en el sentido mas amplio dei término, es 

decir, con el bordado de Rosa, la cenimica de Blanca y el fresco de Alba. En La casa 

~ los eS1.,iritus. se utiliza el bordado, sÎmbolo dei mundo pasivo de la mujer 

tradicionaJ. para subvertirlo. Como todas las mujeres de su época, Rosa se entretiene 

bordando un mantel. Sin embargo, su mantel desafia los canones tradicionales dei 

arte. Las figuras que la joven borda son descritas de la siguiente manera: 

"bestias . . . mitad pajaro y mitad mamifero, cubiertas con plumas 
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iridiscentes y provistas de cuemos y pezufias, tan gordas y con alas tan 

breves que desafiaban las leyes de la biologfa y de la aerodinamlca" (14). 

Asi, el mante) que Rosa borda se ofrece coma una texto subversivo En el "zoolùgll:o 

de pesadilla" (15) que borda, Rosa crea sus proplOS simbolos y. quiza si n sahcrlo. 

comunica su interpretaci6n de la realidad, en la cua! tiene cahida una fecunua 

creatividad. Con sus hilos de bordar. consciente 0 inconscientemente. Rosa "esenhc" 

subversivamente y con su escntura deconstruye la prâctica deI bordado femenino que 

ha sido tradicionalmente expresi6n de una feminidad pasiva. 

De manera similar. la ceramica de Blanca se presenta coma una escritura 

subversiva que desafia la organizaci6n racional deI orden patriarcal. Blanca ~c 

especializa en hacer nacimientos de arcilla No obstante. estos nacimientos dl~tan 

mucho de los tradlcionales ya que en e1los Blanca libera toda su creativldad' é!lta la 

impulsa a moldear extrafias figuras que son testlmonio de su exuberante Imaginaclon 

Blanca empez6 a producir figuntas para d pesebre navidciio. no s610 los 

reyes magos y los pastores, sino una muchedumbre de personac; de la 

mas diversa calafia y toda clase de animales, camelias, zebras deI Afnea, 

iguanas de América y tigres dei Asia. sin conslderar para nada la 

zoologia propia de Belén. Después agreg6 animales que Inventana. 

pegando medio elefante con la mitad de un cocodrilo. sin saher que 

estaba hacienda con barra 10 mismo que su Ha Rosa. a quien no conoci6 

hada con hilos de bordar en su gigantesco mantel . . . (151). 
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Sus nacimientos son textos subversivos ya que revelan una interpretaci6n de la realidad 

en )a que tiene cabida 10 irracional y 10 desmedido; son manifestaciones de un fecundo 

subconsciente que la sociedad tradicional ha intentado reprimir. 

Amilogamcnte, los frescos que Alba pinta de pequefia en la pared de su 

habitaci6n representan también textos subversivos ya que, como es el caso de sus 

antecesoras, las suyas son expresi0nes artisticas que transgreden el orden establecido, 

quizas como prefiguraci6n de )0 que mas tarde va a hacer con su actuaci6n politica y 

con la escritura de la novela que leemos: 

A 10 largo de los afios, Alba fue lIenando ésa y las demas murallas de su 

dormitorio con un inmenso fresco, donde, en medio de una flora 

venusiana y una fauna imposible de bestias inventadas, camo las que 

bordaba Rosa en su mante! y cocinaba Blanca en su horno de ceramica, 

aparecieron los deseos, los recuerdos, las tristezas y las alegrias de su 

ni nez (230). 

En sîntesls, los tres personajes femeninos. metaf6ricamente reinterpretan el 

mundo a partir de una visi6n propia que no se adecua a la visi6n patriarcal. Al 

"escribir" sus textos, los personajes liberan fuerzas reprimidas que, al aflorar, revelan 

nuevas maneras de significar el mundo. Aparentemente intranscendente, estas 

escrituras son, en realidad, subversivas. Por un lado. constituyen el rechazo impHcito 

de un lenguaje incapaz de expresar la totalidad de sus expenenClas. Por el otro • 

constituyen un lenguaje alternativo, que libera un potencial creativo y re-crea la 
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experiencia humana desafiando la estabilidad dei orden patriarcal. No es fortuito. 

pues. que estas manifestaciones causen perplejidad y preocupaci6n en aquellos 

personajes que representan la sociedad tradicional. J 

Es esclarecedara la observaci6n formulada por la estudiasa Marjoric AgoslO. 

en relaci6n con las manifestaciones creativas de los personajes amba citados· 

Estas tres mujeres eligen formas de expresi6n para asumir su vinculaci6n 

al mundo can la génesis de sus imaginaciones, que seran luego textos de 

lectura sobre la misma materia contada 4 

En efecto, coma 10 seiiala acertadamente la estudiosa, en sus momenlos de creativldad. 

Rosa, Blanca y Alba se liberan de los roles tradicionaJes que las alienan de su 

potencial creador y "escriben" un texto nuevo en el que funden la reahdad extcnor con 

la riqueza de su imaginaci6n, y el cual libera una pluralidad de significados 

Si bien podemos considerar que las expresiones creativas arriba mencionada!' 

constituyen una forma de escritura por estar dotadas de pOOer significatlvo y 

comunicativo, la escritura, en el sentido estricto dei término, se hace patente en el 

diario que Clara inicia en su niiiez y escribe a 10 largo de su vida y que le sirvc a Alba 

coma base para escribir la novela. Si bien el diario de Clara no hcnc el akam:e 

contestafÎo que tiene la novela que mas tarde escribe su nieta, puede conslderarse como 

un espacio transgresor dentro de la sociedad patriarcal porque Clara 10 utlhLa como 

instrumento de protesta que aJguien leeni en el futuro. Al escribir su diano, Clara 

subvierte esta escritura tradicional. En efecto, hist6ricamente, en las sociedades 
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patriarcaies, el diario ha sido un género asociado al sexo femenino. Por 10 general alli 

quedaban registradas reflexjones intimas sobre acontecimientos familiares. AI no haber 

necesanamente intencion de publicacion, pocHa permitirsele a la mujer este medio de 

expreslon ya que no transgredia el silencio que en realidad se le imponia.~ En La 

casa de los esvfI:i.tllj, Clara subvierte el silencio pasivo impuesto a las de su sexo 

mediante la escritura de su diario: a pesar de que hasta que a1guien 10 lea se mantendra 

metaforicamente silencioso, aquél 5e hace sentir como una forma de rebelion. 

Asociado a su mutismo voluntario, el diario constituye también un texto transgresor 

en el sentido de que en él Clara registra todo aquello que se niega a expresar 

verbalmente. De ah. que su diario constituya el "silencio elocuente" que comunica su 

protesta. 

En otro sentido, el diario de Clara deconstruye et discurso patriarcal. Se dice 

en la novela que Clara escribe para "ver las cosas en su dimension real" (365). Esta 

afirmacion sugiere qlJe para Clara la dimensi6n real de los acontecimientos no radiea 

en ellos mismos sino en la manera como ena los interpreta y los define en su diario. 

Incluso respecto a su realidad coma persona, Clara se resiste a ser definida con un 

discurso que la fragmenta y deforma Por ende, su diario es el espacio desde el cual 

ella intenta autodefinirse, subvirtiendo de ese modo la definici6n oficial de la mujer. 

Al escribir su propia historia. simb61icamente ella esta escribiendo y reinterpretando. 

desde una perspectiva femenina, la historia de la mujer tradicional. Es decir • 

metaf6ricamente, Clara pareciera intentar, en su diario. lIenar la pagina en blanco, que 
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es la historia de la mujer, con un discurso propio que la define como un ser aut6nomo 

y desafiante y en el cuat resuenan ecos de otras voces y de otras historias. las de las 

mujeres de su familia, que, a su vez. son simbolos de olfas mujeres y de olras fanllhas 

donde se da siempre la misma opresi6n patriarcal. el mismo silenciamiento de la mUJer 

y de su historia. 

Dia a dia. Clara va anotando en su diario su historia personal. El hechn de que 

realiza esta practica toda su vida nos permite sup<mer que para ella esta aClividad le 

es vital. Si tenemos presente que Clara vive en una sociedari de liiXJ patnarcal donde 

por ser mujer su historia es ignorada. es evidente que la escntura de su diario sc 

convierte en una necesidad ontol6gica pues le revela su verdadera idcntidad y la ub,ca 

en e] escenario de "su" historia. AI respecto. podcmos afirmar que el prop<hito de 

Clara al escribir su diario se ajusta fiel mente a 10 postulado por el escritor francés 

Benjamin Constant: 

Ce journal est une espèce d'histoire, et j'ai beSOin de mon histoire 

comme ce]Je d'un autre pour ne pas m'oubli~r sans cesse et m'ignorer fi 

Para Clara, su diario es como un espejo que le devuelve su verdadera imagen y no la 

que le imponen los demas. A nivel personal, el discurso de Clara es profundamcntc 

transformador pues le permite redefinirse y, puesto que los ambltos individuaJes y 

publicos son interdepcndientes en la nO'lela, dicha transformaci6n a nivel indlvidual 

constituye un preambulo posible para cua]quier cambio a nivel social. 7 Para Allende, 

• evidentemente. 10 personal es politico. 
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Cabe sefialar ademas, que la escritura dei diario de Clara no cumple ûnicamente 

una funci6n al nive) personal. Clara tiene conciencia de la importancia de no olvidar 

el pasado pues de éste p"eden sacarse vaJiosas enseiianzas para el futuro. Por eso 

anota en su diario todo aquello que le parece importante y que mas tarde Alba utilizara 

para reconstmir en su relato la historia de su familia y de su sociedad. Asi 10 afirma 

Alba en el siguiente fragmento: 

[Clara] lIenaba incontables cuadernos ccn sus anotaciones privadas, 

donde fueron quedando regi::>trado~ los acontecimientos de ese tiempo, 

que gracias a eso no se perdieron borrados por la neblina deI olvido, y 

ahora yo puedo usarlos para rescatar su memoria (71). 

No cabe duda que la c1arividente Clara escribe su diario para que sea leido 

algun dia por Alba y para ayudar a ésta a "rescatar la memoria deI pasado" (11). 

Prueba de ello es que antes de morir Clara no destruye sus cuadernos sino que mas 

bien los ordena (aunque de acuerdo a su propia organizaci6n)8: 

Orden6 sus papeles, rescatando de los rincones perdidos sus cuadernos 

de anotar la vida. Los at6 con cintas de coloh:~s, ~eparandolos por 

acont~cimientos y no por orden cronol6gico .. (24J). 

Concluimos que Clara escribe su diario con un doble prop6sito: para registrar su 

histona y la de su tjernpo y para que aquél sirva para que una lectora futura, Alba, 

comprenda y re-interprete el pasado e intente, ademas, transformar el futuro. 9 En 

efecto. como veremos mas adelante, la lectura dei diario de su abuela le permite a 
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Alba comprender que los hechos de violencia que han marcado el pasada no son 

inevitables: esta interpretaci6n le descubre la posibilidad de romper el drcula vicioso 

de violencia que ha caracterizado el pasado de su familia y de su sociedad para que 

estas actos no sigan repitiéndos~ en el futuro En esto, Clara es portavoz de la autora. 

En varias ocasiones Isabel Allende ha manifestado esta inquietud. Par ejemplo, en la 

entrevista que le hizo el Profesor Moody, Allende afinna 10 slguientc 

Me produce angustia la pérdida deI pasado. A OIvel hist6rico, a OIvcl de 

un pais es grave olvidar el pasado. Hay que recupcrar la mcm()ria para 

sacar ex[ ~~enci~ para el futuro. IO 

En breve, la escritura de Clara, asociada a su mutismo voluntario, es un medio 

para rebelarse contra la represi6n y marginalizaci6n impuesta por la sociedad 

tradicional; al mismo tiempo es una practica de auto-definici6n que deconstruye el 

discurso patriarcal ya que éste la define de una manera diferente a como ella sc 

percibe; una practica deconstructora que simboliza al mlsmo tiempo una 

reinterpr~taci6n de la historia de la mujer tradicional Lo antenor nos permlte afirmar 

que la escritura de Clara constituye el preambulo necesano para la escritura de Alha 

la cual es abiertamente subversiva y transformadora. 

Si bien indicamos aI inicio de este capitula que, a través de las generacionc~. 

las mujeres de la familia dei Valle hablan presentado su Vision dei mundo mcdiantc 

diversas expresiones creatlvas, Alba decididamente asume la funri6n de escntora y al 

asi hacerlo, presenta una lucida conciencia de su misi6n coma tal: romper el sllenclo 
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impuesto por el opresor, a fin de denunciar la dictadura y chu a conocer la historia 

ocultada de los grupos (en particular las mujeres) que en la novela aparecen al margen 

de la hIstoria oficial, Esta funci6n de expresar 10 silenciado se hace eco de 10 

postulado por el escritor Carlos Fuentes con relaci6n a la misi6n de la Iiteratura 

contemponinea: 

La gigantesca tarea de la literatura hispanoamericana contemporanea 

consiste en darle VOl a los silencios de nuestra historia, en contestar con 

la verdad a las mentiras de nuestra historia. en apropiamos con paJabras 

nuevas de un antiguo pasado que nos pertenece e invitarlo a sentarse en 

la mesa de un presente que sin él seria ayuno. Il 

En efecto, Alba recurre a la escritura para hacer publicos los horrores que se cometen 

bitjo la dictadura, para dar a conocer la represi6n que sufren los grupos marginados 

de su sociedad, en especial las mujeres; y. por ultimo, para dar testimonio de la 

existencia de otros valores que prometen la transformaci6n de la sociedad. 12 En 

esto, el personaje, i!llJ;r e~Q de la autora, expresa la posici6n de Isabel Allende con 

respecto a la misi6n deI escritor' 

Escribir ya no es s610 un placer, Es también un deber que asumo con 

aJegria y orgullo, porque comprendo que estoy en posesi6n de un 

instrumento eficaz, un arma tremenda. un ancho canal de comunicaci6n. 

Siento que soy. junto a otros escritores, que tienen la suerte de ser 

publicados. una VOl que habla por los que sufren y callao en nuestra 
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tierra (el énfasis es nuestro).n 

En su propOsito de ser ella misma la "VOl que habla por los que sufren y 

cali an " • Alba se convie rte en portavoz de las mujeres de su familia, de las campcsinas. 

de las prisioneras polîticas y, en general, de todos los grupos que en la novcla 

aparecen reprimidos por el orden p.:l.triarcal. AI darle la palabra a las voces 

hist6ricamente reprimidas, como las de las mujeres, la escritura de Alba rcvela que 

siempre hubieron historias paraJelas pero silenciadas. 

En un sentido. la hi~toria que Alba narra conslituye una re-Iectura dei pasado 

y una re-escritura dei mismo. Es decir, Alba "re-lee" el pasado basandose en el diano 

de su abuela y también en las cartas intercambiadas entre Clara y Blanca, en las 

historias familiares transmitidas de generaci6n en generaci6n, en docurnentos y en 

fotos. Alba revisa todos estos "textos" a la luz de su propia experiencla y, basandosc 

en ellos. da una VOl a una historia caJlada que hace honor a la mujer y a olros grupos 

marginales. Willy O. Munoz define e) relata de Alba como una re-escrilUra de los 

cuadernos de la abuela cuyo resultado es la re-evaluaci6n de la mujer en Jas sociedadcs 

patriarcales. 1. En efecto, su re-escritura constituye una reinterpretaci6n dei pasado, 

una reinterpretaci6n que reveJa nuevos signjficados. 

Mediante la re-Jectura de lextos dei pasado y especiaJmenle dei diario de su 

abuela, Alba toma conciencia de que, en virtud de la injusta dlcotomllaci6n y 

jerarquizaci6n de la sociedad. su abueJo, el patriarca Esteban Trucba habia dominado 

y subordinado a las mujeres de su hogar y a las campesmas de su fundo Alba 



• 

• 

76 

denuncia los abusos de Esteban Trueba camo padre y patr6n. Asi, a través de su 

relato pueden escucharse las voces de su familia inmediata rebelandose contra el poder 

autoritario de Esteban; voces que de la contrario habrian quedado confinadas a dianos, 

cartas y otros documentas de indole pnvada, destinados a perderse en el olvido. Alba 

también denuncJa las in jus tic Jas de las que son victimas las campesinas dei fundo "Las 

Tres Marias" y hace pûblica sus tristes historias que, de otra manera, también habrian 

quedado para siempre silencladas. 

Dc especÎal interés cs la denuncia que Alba hace de las abusos que se cometen 

bajo la dictadura militar. Ya habîamos rnencionado en el primer capitula de nuestro 

trabajo que Esteban Trueba, arquetlpo de] patriarca, puede permitirse un 

comportamiento tan abusivo en su hogar y su fundo porque su actitud es considerada 

como natural y porque se encuentra respaldada por los valores que rigen las estructuras 

sociales y polâticas dei orden patriarcal Ese comportamiento abusivo alcanza su mas 

extrema y aberrante m.inifestaci6n en los regimenes tiranicos militare~. lS Alba, que 

ha vivido en carne propia los excesos de este abuso de poder, denuncia en su novela 

las torturas que le inflige el Corenel Esteban Garcia, representante de la tirania en el 

poder. as{ coma también las sufridas por sus companeras de prisi6n. De esta manera. 

Alba hace pûblica su propia voz y las de las prisioneras, voces que de otro modo 

habrian quedado ocultas en tumbas sin nombre. AI revelar estas historias, Alba no 

permite que se olviden los infames abusos de la dictadura; al contrario, da testimoruo 

de ellos con la finalidad de dar Val al siJencio impuesto por la dictadura y crear en los 
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lectores conciencia de 10 ocurrido. En esta refleja la voluntad de su abuela. quien se 

le aparece cuando se esta de jan do morir en la perrera de la carcel y le sugiere que 

haga publica su experiencia: 

[Clara] Le sugtri6. ademas. que escribiera un testimonio que algun dia 

podria servir para sacar a la luz el ternble secreta que estaba vivtendo, 

para que el mundo se enterara dei horror que ocuma paralelamcl1te a la 

existencia apacible y ordenada de los que no querian saber, de los que 

podian tener la ilusi6n de una vida normal. de los que podian negar que 

iban a flote en una balsa sobre un mar de lamentos, ignorando, a pesar 

de todas las evidencias. que a pocas cuadras de su mundo feliz estaban 

los otros, los que sobreviven 0 mueren en el lado oscuro (350) 

Con su testimonio, Alba da voz a las vîctimas -prisioneros, desaparecldo~ y muerto\

de la tirania y denuncia las atrocidades que pueden cometerse en nombre de la razùn 

y de una supuesta verdad. Alba denuncia la falacia sobre la cuai se edifica t<xla una 

sociedad. 

Ademas de denunciar las nefastas caracteristicas de una sociedad en la que 

priman valores patriarcales tales coma el deseo de poder y de dominacI6n de lIno'i 

sobre otros, Alba ofrece en su relato el testimonio de los vfnculos entre mujere~. los 

que revelan la existencia de otros valores. ASI, aJ afan de posesi6n y represI6n que 

caracterizan las relaciones de Esteban con los miembros de su familia. Alba contraponc 

en su relato la libertad y expreslvidad que caracterizan los lazos afectivos que unen a 

--------------------------- ------
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madres e hijas. Igualmente, en diversos episodios. las mUJeres de la familia 

manifiestan una actitud compasiva y generosa respecto a otros seres en situaci6n mas 

desventajosa. recordemos, al respecto, el interés de Nivea por acabar con la 

explotaci6n de las obreras, la preocupaci6n de Clara por la suerte de las campesinas 

de su fundo, el cuidado especial de Blanca de los ninos mong61icos y el refugio que 

Alba da a las personas perseguidas por el régimen militar. Seria un error asociar este 

sentimicnto cornpasivo con un deber cfvico 0 religioso. Es mas exacto encontrar su 

origen en un saher sentir el dolor y la in just ici a ajena coma propia. 16 

Alba tarnhién hace resaltar en sus escritos otros valores. coma el de la amistad 

verdadera. al mencionar en su relato la comuni6n espiritual que existe entre las 

hcrmanas Mora y Clara, la cual contrasta con la soledad de la existencia de Esteban 

a dei Coronel Garcia. En su relata también exalta el amor fratemal entre Blanca y 

Pedro Tercera en su infancia y el romantico entre Alba y Miguel, amores que anulan 

toda dlferencia de condiclon social. 

Sin embargo. el valor que mas se destaca en la novela es el de la solidaridad, 

el que es evidente en el amor y mutuo apoyo que crean las prisioneras en la carcel al 

constltuirse en una comunidad También se manifiesta de manera ejemplar en una 

sencilla mujer an6nima. simbolo de muchas otras mujeres solidarias. que 

desinteresadam~nte arriesga su vida para ayud4r a Alba cuando a ésta la abandonan los 

militares en un tcrreno baldÎo luego de liberarla. Todas estas manifestaciones de 

solidaridad entre los seres le permiten a Alba creer firmemente que la transformaci6n 

._-------------------- - ----
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de SlI sociedad no es una utopia pues la solidaridad, que es la matriz de dlcho cambw. 

puede ser una realidad. Dicho de otro modo, al transcribir todos estas testimomo~. 

Alba metaforicamente deja entrever una "falla" en el orden establecldo por la cual se 

insinua la posibilidad de otra historia, mas libre y solidaria Alba postula la 

posibilidad de crear un orden dlferente siempre y cuando las personas adopten en sus 

vidas privad~s y publicas esos valores. 

Ademâs de haœr una revisi6n cntica de los acontecimientos que le han sucedido 

y de ofrecer testimonios que permiten vislumbrar una sociedad diferente, la narradora 

hace participe allector deI proceso mismo de escribir el texto y dei modo c6mo este 

acto creativo puede transformar también a quien 10 realiza Parad6jlcamt'nte, la novela 

se gesta en una situaci6n limite. AI empezar a escribir. Alba, quien ha sido 

cruel mente torturada y se desintegra fisica y espiritualmente, ansia morir En esa~ 

circunstancias se le aparece el espiritu de su abuela Clara, quien la anima a vlvlr y le 

sugiere que para lograrlo "escriba" su historia con el pensamiento: 

Clara trajo la idea salvadora de escribir con el pensamlento, sin lapiz ni 

papel. para mantener la mente ocupada. evadirse de la perrera y vivlr 

(350; el subrayado es nuestro). 

Asi, la pnktica escrituraJ se convierte para Alba en el medlO por el que renace 

Sola, inerme y ag6nica, Alba se enfrenta al vacfo de la muerte dondc sc plcrdc "la 

noci6n de las cosas, el significado de las palabras, ... " (350) En ese vado que es 

• también un hondo silencio, Alba descubre un nuevo JenguaJe, capaz de crear una nueva 
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realidad. El pasaje citado a continuaci6n refleja ese momento privilegiado en que 

Alba, al escribir mentalmente, pasa dei vacio a la plenitud: 

tan pronto coma empez6 a apuntar con el pensamiento, se lIen6 la 

perrera con los personajes de su historia, que entraron atropellandose y 

la envolvieron en sus anécdotas en sus vicios y virtudes, aplastando sus 

prop6sitos documentales y echando por tierra su testimonio, 

atosigandola. exigiéndole, apunindola y ella anotaba a toda prisa, 

(350). 

El ntmo de las frases citadas evoca un cierto erotismo que nos remite al erotismo 

ontol6gico al que se refiere el poeta Octavio paz cuando describe la poesla en términos 

de: 

un acta gozoso, de plenitud, un placer algo asi como un erotismo 

ontol6gico. de i rradiaci6n dei su total, energia positiva, porque a1ienta. 

recrea y transmuta al ser humano. J7 

Con su escritura, Alba descubre en ella una fuerza regeneradora de las fuerzas de la 

vida que le permlte recuperar su mtegridad y esta no s610 le devuelve la vida sino que 

la situa mas alla de cualquier poder agresor: 

Los guardlas abrieron la trampa de la perrera y la sacaron sin ningun 

esfuerzo, porque estaba muy hviana. La lIevaron de nuevo donde el 

coronel Garcia. que en esos dias habia renovado su odio, pero Alba no 

10 reconoci6. Estaba mas alla de su poder (351). 
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Es indudable que esta actividad le permite a Alba encontrar dentro de si una energia 

positiva que la reconstituye y la hace renacer. Simb6licamente, con ella 1 lmolén se 

transforma y renace la histona de su pais. 

Es cuando recupera su libertad que Alba se sienta a leer el diario de su abucla 

y a escribir. A medida que va leycndo el diario, Alba va idenlIficândosc con su 

abuela, y a tal punto siente las histonas de su antecesora coma suyas que a vecc!I le 

parece ser ella quien vivi6 la vida de la abuela y escribl6 las lineas que cita c~cnhiô. 

En algunos momentos tengo la sensacI6n de que esto ya )0 he VIVldo y 

que he escrito estas mlsmas palabras, pero comprcndo que no soy yo. 

sino otra mujer, que anot6 en sus cuadernos para que me sirvicra de 

ellos (365). 

Entonees, a través de su voz se filtran la voz de la abuela e Îndirectarnente la<., de la~ 

otras mujeres de su familia as! coma las de otras grupos reprimidos. Es la tustona 

silenciada que se verbaliza en la val de Alba. 

La escritura de Alba también rompe la linearidad qUI:" caractenLa a la vi~16n 

patriarcal dei mundo. Par medio de la escritura, Alba funde en un sôlo Instante las 

voces dei pasado que revive y dei presente en que narra. Esta fusi6n de ticmpos y de 

voces se ilustra en el slguiente fragmento. 

Escribo, ella escribi6, que la memona es fnigil y el transcurso de una 

vida es muy breve y sucede todo tan de prisa, que no alcanzamos a ver 

la relaci6n entre los acontecimientos, no podemos medlf la consecuenCia 
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de los actos, creemos en la ficci6n dei tiempo, en el presente, el pasado 

y el futuro, pero puede ser también que todo ocurre simultaneamente 

. (365). 

AI fundir tiempos y voces, su visi6n se aleja de los parametros tradicionales. A la 

dicotomizacl6n de la reahdad, caracteristica de la visi6n patriarcal. Alha rontrapone 

una Vi'i16n inlegradora y tùtalizante. Igualmente, a la represi6n de toda posibilidad de 

cambio, Alba opone la Itberaci6n de una energia transforrnadora. 

En la novela, Alba compara el acto de escribir con el de armar un 

rompecabezas, en ambos casos se unen fragmentos que separados no lienen significado 

a1guno. mienlras que ensamblados revelan un sentido. Encerrada en la perrera de la 

prtsi6n, Alba piensa asi 

En la perrera tuve la idea de que estaba armando un rompecabezas en el 

que cada pieza tlene una ubicaci6n precisa. Antes de colocarlas todas, 

me pareda incomprensible, pero estaba segura que si lograba termi!1arlo, 

dana un senlido a cada una y el resultado seria armonioso (356). 

Consideramos esta analogia sumamente valida para subrayar la trascendencia deI acta 

de escnblr en La casa de los espiritus En el epilogo, Alba nos revela que su novela 

es la concatcnaClon de historias dispersas que unidas, al igual que un rompecabezas 

armado, dan scnlldo a los sucesos. Al terminar su relato, Alba comprende que la 

violencla de la que fue victlma no es inevitable, sino que es el resultado de violencias 

pasadas que pueden prevenirse en el futuro: 
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Sospecho que todo 10 ocurrido no es fortuito, sino que corresponde a un 

destina dibujado antes de mi naciemiento y Estehan Garda es parte de 

ese dibujo .. El dia en que mi abuelo voIte6 entre los matorralt.·, dei 

rio a su abuela, Pancha Garda, agreg6 otro eslab6n en una cadena de 

hechos que debian cumphrse (365). 

Del ejemplo anterior puede infenrse que al reconstruir la hlstona, Alba 

comprende que la historia ha sido una interminable cadena de causas y efecto~ y que 

no tiene que serlo Quizas la importancia de esta pcrspectiva radlea en que Alha 

descubre una justîticaci6n a los sucesos que le han ocumdo tanlo a clla como a su 

colectividad. Esto le permite comprender que la violencia que la ha victiml1ado es el 

resultado de una violencia paliada y que el la puede ayudar a allera,. la marcha de lo~ 

acontecimientos me(hante un cambio de actltud a fin de evitar que slga rcpltJémlo~l' una 

historia marcada por el odio y la venganza. Al odio y la venganLa, sentmllcnlo\ qUl' 

perpetuarian las condlciones existentes, Alba contrapone el perd6n y cl arnor, 

sentimientos propulsùres de cambio. Igualmente, Alba rompe el silenclO que ha 

perrnitido la continuidad de los falsos valores tradicionales. con una et;cntura que apcla 

a la conciencia de los otros y que propone un cambio En el epllogo, Alha conden\a 

esta reflexj6n de la slgUlente manera: 

y ahora yo busco mi odio y no puedo encontrarlo Sienlo que sc apaga 

en la medida en que me explico la eXJ~lencia dei CoroneJ Garcia j de 

otros como él, que comprendo a mi abuelo y me entera de Jas C05as 
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Me sera diffcil vengar a todos los que tienen que ser vengados, porque 

mi venganza no seria mas que olra parte dei mismo rito inexorable. 

QUJero pensar que mi oficio es la vida y que mi misi6n no es prolongar 

el odio, sino solo lIenar estas paginas .. , (365). 

Si bien el prop6sito de este capitulo es analizar la escritura de los personajes 

femeninos. no podemos de jar de mencivnar que Alba escribe la historia con la ayuda 

de su nonagenano abuelo La presencia de Trueba como co-relator de la novela 

parece paradcljica ya que en el relato se trata de denunciar todas las in just ici as y abusas 

que se comcten en un sistema cuyo arquetipo es él mismo. Sin embargo Trueba es 

simbolo de una historia que se relativiza no s610 porque surge otra historia sino 

tamblén porque cl mismo pareciera deconstruirse. En efecto, a medida que escribe. 

Trueha va rernemorando sus actos pasados y dandose cuenta de los errores que ha 

cometldo ) de su~ consecuencias. Igualmente, el personaje toma conciencia de que las 

estructuras impcrantes. que él propici6 durante su vida, se apoyan sobre valores faIsos. 

Esteban \lora su desencanto. Esta reacci6n humana a la que él se habia negado tantas 

vcces t'n aras de una falsa virihdad, marca el comienzo de una transformaci6n dei viejo 

Trueba: 

Par primera vez en su vida. el senador Trueba admi ti6 que se habia 

equivocado. Hundido en su poltrona, coma un anciano acabado, 10 

vieron lIorar call~darnente. No lloraba por la pérdida deI poder . 

Estaba lIorando por su patria (330; el énfasis es nuestro). 
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El hecho de que el anciano no ene uentre paJabr as para ex prcsarse y sc re fllgl~ 

primeramente en un doloroso sllenclo. simboJiza su ruptura con un Icnguaic 4ue IIll 

puede expresar sus sentimientos y marca el deseenso a un silenno profunJo. dd l.\I.11 

va a emerger un nuevo Trueha, mas humano y mas solidano AI emerge r ) l'Oille nl.lr 

a escribir, Esteban rernemora su pasado. Jo comprende y se rcconClha (()n~lgll ml~Ill(l. 

con sus hijos y su difunta esposa Este proceso transformador le pernlltl" I.,cr L'O- autnr 

de la nue\ a historia y asf monr en paz. La estudiosa Gahrlela Mora hd cntlcadn 

duramente a la autora por darle una apacible muerte al vieJo Trueba 

El abuelo, culpable cie tantas desgraclas. se descrtbc ante ... dl' monr 

"Iucido y feliz". 4Iin dolor ni angustlas E~ta falta de concicnCla al pt?~() 

de los propios errores. dismlnuye. a nuestro Juiclo. el Impacto que cl 

libro quiso crear antes. sobre el CTlje! egoismo de la ohgarquia III 

De la cita queda claro que la Profesora Mora nicga la poslhdldad de cambIO en 

el ser humano En nuestra opinion. el texto revela que aun el rccallitrantc palnarca 

puede transformarse. Esta constituye un men~aJe de e~peranla ya 4lH~ la 

transformaci6n dei mdividuo es el preambulo neccsano para la tran,formaLlon de la 

sociedad. El texto no se limita a denunciar SlnO que va mas albi y po .. tula lin cambio 

Para terminar, podemos conclUlr que en La Çjlji!Jk_19s ~5J)fr~ \e relallvll'a la 

historia tradlClonal, considerada hasta entonces como ûmca e mcuc)llonablc y \c la 

complementa con la historia de la mUJer Metafora de esta pnktica dCLOn'itnJctora c) 

el hecho de que Alba y Esteban escriben Juntos la hl~toria que leemos y SU5. e~cntura) 
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cuentan igualmente. El relato que escriben expresa dos puntos de \'ista diferentes pero 

complementarios. La novela cJnstituye. pues. una re-Iectura critica dei pasado que re

interpreta la historia y libera al menos una histona altemativa. 0 dicho en las palahras 

dei poeta José Promis es "una mirada que se sumerge para emerger renovada y 

renovadora" . 19 
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NOT AS DEL CAPITIJLO TRES 

IDuerot. Oswald. Tzvetan Todorov. Dictionnaire encycloptdiQue des sciences 
du lan&a&e,(Paris: Editions du Seuil. 1972) 249. 

2Las creaciones artistieas de los principales personajes femeninos se ajustan a 
los postulados de Rolland Barthes sobre 10 que define a un "texto·. El texto, seglin 
Barthes. se caracteriza. entre otras cosas, por su naturaJeza radicalmentc simb61ica y 
la pluralidad de sentidos que libera. Rolland Barthes. "De la OOra la texto W por donde 
empezar'>. traducido por Francisco Llinas, (Sarcelona: Ed. Tusquets Editor. 1974) 
71 - 81. 

lPor ejemplo, el bordado de Rosa preocupa a su padre: 
" ... fue apareeiendo un paraiso de bestias imposibles que nacian ante 
los ojos preocupados de su padre (15). Trueba considera que las figuras 
de arcilla que haee Blanca wno sirven para nada" (150). 

·Agosfn 455. 

'Beatrice Didier. Le journal intime. (paris: Presses Universitaires de France, 
1976) 40-41. 

6Citado por Beatrice Didier en Le journal intime 18. 

7Esta afirmaei6n se basa en los estudios lIevados a cabo por las feministas 
Greene y Khan sobre la interdependeneia entre los estratos privados y publicos: 

"Feminist analyses demonstrate that the 'private' and 'public' are 
interdependent that 'the personal is political' - with experience in each 
realm affeeting that in the other". Greene y Kahn 16. 

'Ademas. si bien no eonocemos los detalles relativos al estilo que Clara utiliza 
para escribir su diario, los estudiosos de este género concluyen que, por 10 general, 
el autor de un diario escribe teniendo en mente la presencia de un interlocutor. ya sea 
real 0 fictieio. Didier 24. 

9Lerner plantea la importancia de la historia en la reinterpretaci6n deI presente 
y la creaci6n dei futuro: "Where there is no precedent. one cannot imagine 
alternatives to existing conditions w

• Lemer 223. 

IOMichael Moody. ·Una conversaci6n con Isabel Allende·, ChlSQui; Revista 
de Literatura LatinQamericana 16 (1987) S6. 
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IICarJos Fuentes, "Discurso Premio Internacional de la novela R6mulo 
Gallegos" (Caracas: Ediciones de la Presidencia de la Repûblica y deI Consejo 
Nacional de Cultura. 1978) 14, 

12AsÎ también 10 afirma el estudioso Willy 0, Munoz, cuando al referirsc a la 
escritura de Isabel Allende, afirma: "Como novela autoconscienlc que es. su 
preocupaci6n por su momenlo hist6rico esta saturado por la imperiosa necesidad de 
cuestionar y cuestionarse. de desafiar y de concebir aJternativas para la vida presente, 
Willy 0, Muflol. "Las (Re) escrituras en La casa de IQS e~-piritusR. Dis~'yUo liJITi\riQ 
(VoIS, No, 2, 1988) 451. 

l'Isabel Allende. "La Magia de las palabras" • Revista IberQamericana 51 (1985) 
451. 

1., Asi 10 explica French cuando afirma que "Totalitarianism is a natural 
outgrowth of the 'masculinizing' tendencies orthe pasl three centuries. but its roots are 
set in patriarchal soW. French 355-356. 

16La siguiente definici6n dei fil6sofo espanol Miguel de Unamuno es la que 
mejor descnbe este sentimiento compasivo que caracteriza a las rnujeres dei Valle 
"Para cornpadecerlo todo es menester que 10 sientas todo dentro de ti mismo, que 10 
personalices tado" , Miguel de Unamuno, La a&onfa deI cristianismQ, (Madnd, 
Editorial Akal, 1983) 350, 

17 Alfredo Roggiano. ~Persona y ~mbito de Octavio Paz". Qçtavio Paz. cd, 
Alfredo Roggiano (Madrid: Editorial Fundamentos. 1979) 27, 

l'Gabriela Mora. "Ruptura y pcrseverancia de estereotipos en La casa de IQS 

espfritus". Los IibrQs tieuen sus prQpiQs ewîritus, cd. Marcelo C()(!dou. (Veracruz' 
Universidad Veracruzana, 1986) 71. 

19Citado por Marctlo Coddou en Para 'ecr a Isabel Allende, (Literatura 
Americana Reunida, 1988) 228 . 
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CONCLUSION 

Como hemos podido constatar en este trabajo La casa de los espiritus. de 

Isabel Allende. puede interpretarse metaf6ricamente como el texto inscrito en la 

pagina en blanco que ha si do la historia de la mujer en nuestras sociedades 

patriarcales. El personaje de Alba, alter ego de la auton. re-escribe el pasado 

poniendo en evidencia la historia silenciada de la mujer en las sociedades de tipo 

patriarcal. AI as! hacerlo, su discurso deconstruye los fundamentos deI orden 

patriarcal y sienta las bases de una esperanzadora transfonnaci6n de la sociedad. 

AI narrar la historia de la familia Del Valle-Trueba. Isabel AlIende 

ficcionaliza una sociedad de tipo patriarcal inserta en un deterrninado momento 

hist6rico que nos remite a su pais natal. Chile. En el relato, Esteban Trueba. el 

Corone) Garcia y el Padre Restrepo epitomizan cl orden patriarcal en diferentes 

csferas sociales întimamente intenelacionadas, simbolizando la estrecha relaci6n 

entre los ambitos privados y publicos. El uso y abuso de poder que caracteriza la 

cxistencia de estos personajes conducc a ~na represi6n generalizada que tiene por 

principal obJetivo perpetuar el orden existente. Es por eso que, a pesar de que la 

historia se extiende por varias décadas, no sc observan cambios estructurales, la 

violencia y la in just ici a persisten en todas las esferas. 

Sin embargo. también puede inferirse de la lectura dei texto que en estas 

socit".dades .floran fuerzas profundamente transformadoras que, por ser inherentes 

al ser humano. ningun poder represor consiguc destruir. EstaS fuerzas estân 
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encamadas principalmente en los personajes femeninos cuya presencia constltu~ c 

un elemento desestabilizador dei orden patnarcaJ. Elias reprcsentan la crcatlvlda\.1. 

la libertad y la solidaridad. caracteristicas que subvlcrtcn el pensamiento 

androcéntrico y que abren la posibilidad de transformar la reahdad Pese a esta 

presencia subversiva, las estructuras patriarcales se encuentran tan profllndamcnt~ 

cimentadas en la sociedad que para transformarlas se requlere camhl~u 

radicalmente los panimetros mentales con los cuaJes se Interpreta la realidad En 

la novela. la escntura se postula coma un vehfculo concientizador que dccomtru} ~ 

el orden patriarcal al relativizar la historia oticial. considerada umca e 

incuestionable y hacerla co-exÏstir con historias marginales, tales como la de la 

mu]er. Alba, el personaje que en la novela asume la funci6n de escntora, rc

interpreta, desde una perspectiva femenina, la historia de su famllia v de su 

sociedad. Para hacerlo se basa en el dîmo de su abuela, en los testlml)nlOS de su~ 

compafleras de prisi6n y en su propia experiencia, En su discurso sc filtran la~ 

voces de los grupos cuyas historias hablan sido hasta entonces silencladas Son 

historias que denuncian la violencia y la represi6n, pero son tambîén histonas que 

celebran la vida y la solidalidad. De este modo, Alba crea conciencla en el lector 

de 10 que <>curre en las sociedades que se rigen por valores patriarcales y al mismo 

tiemt><> propone la posibilidad de crear una sociedad dlferente, 

La lectura de LLClll..de los espfritus como te){to que re-escribe la histona 

patriarcal desde la perspecliva de la mujer, nos conduce a concluir que esta novela 

de Isabel Allende postula la escritura como una pr'ctica transgresora de) dlscurso 
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hegem6nico que deconstruye la visi6n patriarcaJ, reivindica la posici6n de la 

mujer. postulando una historia alternativa e intenta contribuir par medio de la 

escritura a transformar las estructuras imperantes a fin de creat" una comunidad 

libre y solidaria . 
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cuentan igualmente, El relato que escriben expresa dos puntos de \'ista diferentes pero 

complementarios. La novela c:>nstituye. pues. una re-Iectura critica deI pasado que re

interpreta la historia y libera al menos una historia alternativa 0 dlcho en las palabras 

deI poeta José Promis es "una mirada que se sumerge para emerger renovada y 

renovadora" ,19 
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NOTAS DEL CAPITIlLO TRES 

IOucrot. Oswald, Tzvetan Todorov. Dictionnaire encyclo.ptdiQue des sciences 
du lan&a&e.(Paris· Editions du Seuil. 1972) 249. 

2Las creaciones artisticas de los principales personajes femeninos se ajustan a 
los postulados de Rolland Barthes sobre 10 que define a un "texto K

• El texto, seglin 
Barthes. se caracteriza. entre olras cosas, por su naturaleza radicalmente simb61ica y 
la pluralidad de sentidos que libera. Rolland Barthes, ·De la obra la texto" Por donde 
empezar". traducido por Francisco Llinas. (Barcelona: Ed. Tusquets Editor. 1974) 
71 - 81. 

'Por ejemplo. el bordado de Rosa preocupa a su padre: 
" ... fue apareciendo un paraiso de bestias imposibles que nacian ante 
los ojos preocupados de su padre (15). Trueba considera que las figuras 
de arcilla que hace Blanca "no sirven para nada" (150). 

·Agosin 455. 

1Beatrice Didier. Le journal intime. (paris: Presses Universitaires de France. 
1976) 40-41. 

6Citado por Beatrice Didier en Le journal intime 18. 

'Esta atirmaci6n se basa en los estudios Ilevados a cabo por las feministas 
Greene y Khan sobre la interdependencia entre los estratos privados y publicos: 

"Feminist analyses demonstrate that the 'private' and 'public' are 
interdependent thal 'the personal is political' - with experience in each 
realm affeeting that in the other·. Greene y Kahn 16. 

'Ademas. si bien no conocemos los detalles relativos al estilo que Clara utiliza 
para escribir su diario, los estudiosos de este géncro concluyen que,. por)o generaJ. 
el autor de un diano escribe teniendo en mente la presencia de un interlocutor, ya sea 
real 0 ficticio. Didier 24. 

9Lerner plantea la importancia de la historia en la reinterpretaci6n dei presente 
y la creaci6n dei futuro: ·Where there is no precedent, one cannot imagine 
alternatives to cxisting conditions". Lerner 223. 

IOMichael Moody. "Una conversaci6n con Isabel Allende-, ChlSQui: Revista 
de Literatura Latinoamericana 16 (1987) 56. 
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Universidad Veracruzana, 1986) 71. 

19Cicado por Marcelo Coddou en Para leer a Isabel Allende. (Literatura 
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CONCLUSION 

Como hemos JXXiido comtatar en este trabajo La casa de los espiritus, de 

Isabel Allende, puede interpretarse metaf6ricamente coma el texto inscrito en la 

p~gina en bJanco que ha sido la historia de la mujer en nuestras sociedades 

patriarcales. El personaje de Alba, alter ego de la autora. re-escribe el pasado 

poniendo en evidencia la historia silenciada de la mujer en las sociedades de tipo 

patriarcal. Al asi hacerlo, su discurso deconstruye los fundamentos deI orden 

patriarcal y sienta las bases de una esperanzadora transfonnaci6n de la sociedad. 

AI narrar la historia de la farnilia Del V alle-Trueba, Isabel Allende 

ficcionaliza una sociedad de tipo patriarcal inserta en un determinado rnomento 

hist6rico que nos remite a su pais natal, Chile. En el relato, Esteban Trueba. el 

Coronel Garcia y el Padre Restrepo epitomizan el orden patriarcal en diferentes 

esferas sociales intlmamente interrelacionadas, simbolizando la estrecha relacion 

entre los ambitos privados y publieos. El uso y abuso de poder que caracteriza la 

existencia de estas personajes conduce a una represi6n generaJizada que tiene por 

principal objetivo perpetuar el orden existente. Es por eso que, a pesar de que la 

historia se extiende por varias décadas 9 no se observan cambios estructurales. la 

violencia y la in just ici a persisten en todas las esferas. 

Sin embargo, también puede inferirse de la lectura dei texto que en estas 

socie-.dades .noran fuerzas profundamente transformadoras que, por ser inherentes 

al ser humano, ningun poder represor consÎgue destruir. Esw fuerzas estân 
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encamadas principalmente en los personajes femeninos cuya presencia constltU\ (' 

un elemento desestabllizador deI orden patriarcal. Elias reprcsentan la crcatlvlda\.i. 

la libertad y la solidaridad. caracteristica~ que subvicrten el pensamiento 

androcéntrico y que abren la poslbilidad de transformar la realadad Pese a est.! 

presencia subversiva. las estructuras patriarcales se encuentran tan profu ndament!: 

cimentadas en la sociedad que para transformarlas se requiere camblar 

radical mente los panimetros mentales con los cuaJes se interpreta la realidad En 

la novela. la escritura se postula como un vehiculo concientizador que dcconlitru} C' 

el orden patriarcal al relativizar la historia oficiaJ. considerada umea e 

incuestionable y hacerla co-exÏstir con historias marginales. tales como la de la 

mUJer. Alba. el personaje que en la novela asume la funci6n de escritora. re

interpreta, desde una perspectiva femenina, la historia de su famlha y de su 

sociedad Para hacerlo se basa en el diano de su abuela. en los testlm/mio!' de SUIi 

compafieras de prisi6n y en su propia experiencia. En su dlscurso sc filtran la!' 

voces de los grupos cuyas historias hablan sido hasta entonces silencladas Son 

historias que denuncian la violencia y la represi6n, pero son tamblén hlstonas que 

celebran la vida y la solidalldad. De este modo, Alba crea conClenCla en elleclor 

de 10 que ocurre en las sociedades que se Tigen por vaJores patriarcales y al mismo 

tiempo propone la posibilidad de crear una sociedad diferente 

La lectura de ldLÇ.a.s.Lde los espiritus como texto que re-escribe la historia 

patriarcal desde la perspecliva de la mujer, nos conduce a conduir que esta novela 

de Isabel Allende postula la escntura coma una practica transgresora dei discurso 
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hegem6nico que deconstruye la visi6n patriarcal, reivindica la posici6n de la 

mujer, postulando una historia altemativa e intenta contribuir por medio de la 

escritura a transformar Jas eslructuras imperanœs a fin de crear una comunidad 

libre y solidaria . 
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