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Resumen:

A partir de la decada de 1980, se perfila en la Argentina
una canstelacion denominada neobarroca a neobarrosa que
nuclea la produccion de escritores como Nestor Perlongher,
Osvalda Lamborghini, Copi y Cesar Aira, entre otros. En el lina-
je Iiterario que construyen para esta "zona menor" de la cultura
argentina se mencianan camo referentes a Alejandro Pizarnik y
Marosa di Giorgio, sin embargo se desatiende un tanto el carac-
ter del vfncula entre la estetica neabarraca/sa y la praduccion de
estas escritoras.

La argentina Alejandra Pizarnik (1936-1972) y la
uruguaya Marosa di Giorgio (1932), como intentare explicar,
san escritaras con obras que para la decada del 80 ya estan sufi-
cientemente consolidadas y cuyas prapuestas esteticas san clara-
mente vincuiables con la neobarraca/sa. Este artfcula analiza
algunas de sus textos atendienda especialmente a sus puntos de
contacta can el neabarroco/so: continuidades esteticas, palfticas
de genero (gender /genre) que despliegan y canstruccion de
figuras de escritor.

Palabras claves: genero - neobarraco/neobarraso -
figuras de escritor

Abstract:
Beginning in the 198O's, there appeared in Argentina a

new literary constellation called "Neo-Baroque" or "Neo-
Bemired" that comprised the work of writers such as Nestor
Perhlonger, Osvalda Lambarghini, Capy and Cesar Aira amang
others. In the literary lineage that was canstructed by this "mina-
rity zone" of Argentine culture, Alejandro Pizarnik and Marosa di
Giorgio are mentioned as writers related to this movement.
However, such a comparisan samewhat disregards the cannec-
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tion between the Neo-Baroque/Bemired oesthetic and these wri-
ters. The Argentina, Alejandra Pizarnik (1936-1972) and the
Uruguayan Marasa di Giorgio (1932), as I will discuss, are
women writers with works that by the 198O's already are suffi-
ciently consolidated and whose aesthetic proposals can clearly be
tied ta the Neo-Baraque/Bemired. This essay analyzes selected
warks of bath writers with a special focus on the points of contact
between these warks and the Neo-Baroque/Bemired. Specific
intersections include, aesthetic cantinuities, creatian of forms of
the writer, ond the politics of gender and genre that unfold
throughout these texts.

Key words: gender / r e - neo-Baroque / neo-Bemired -
writers's figures

IN estor Perlongher redefine durante la decada del 80 en el
Rio de la Plata el barroco contemporaneo: desde su perspectiva el neo-
barroco es el "producto de cierto despedazamiento del realismo, paraielo
al desgaste del 'realismo magico' y de lo 'real maravilloso'" (Perlongher,
1997:99). Tambien, acentua su caracter degenerativo' incorporando el
universo kitsch como otro de los componentes de esta forma plebeya del
barroco (Perlongher, 1992:32) -un "barroco de trinchera", cuerpo a tierra^-
que el llamo "neobarroso". Algunos nombres que se reiteran al tratar de
identificar los integrantes del grupo son los de Nestor Perlongher, Tamara
Kamenszain, Emeterio Cerro, Arturo Carrera y Osvaldo Lamborghini,
aunque -como veremos- esto esta lejos de ser un cuestion cerrada.

La construcion de esta zona "menor"^ dentro del campo
Iiterario argentino se trama a traves de una estrategia efectuada particu-
larmente por Nestor Perlongher y Cesar Aira: mediante sus operaciones
cri'ticas sobre la obra de escritores como Manuel Puig, Osvaldo
Lamborghini, Copi y ellos mismos se pone en relieve una zona discola,
una literatura menor que desterritorializa y pone en fuga las fonnas
canonicas de la literatura argentina de los 80. De manera que, si bien no
existen manifiestos que identifiquen al grupo como tal, el sistema de vin-
culacion/homenaje que establecen Nestor Perlongher y Cesar Aira a
traves de sus respectivas y repetidas referencias a Manuel Puig, Osvaldo
Lamborghini, Copi, etc., mediante la pubiicacion textos por entonces
ineditos o poco difundidos de estos autores** y las figuras de escritor' que
arman todos ellos, permiten visualizar la emergencia de una minorfa que
intensifica las variantes y aitera las constantes de las modalidades esteti-
cas de mayor difusion en los 80, una constelacion minoritaria que
desregula el discurso mayoritario mediante el desborde de los formatos
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esteticos convencionales y que por ello -siguiendo la perspectiva apunta-
da por Nelly Richard- podrian considerarse ''escrituras feminizadas"^.

Lo que llama la atencion es que en ese sistema de vincu-
lacion/homenaje que traman Nestor Perlongher y Cesar Aira se desatiende
sugestivamente la produccion de escritoras como Alejandra Pizarnik
(1936 - 1972) y la uruguaya Marosa Di Giorgio (1932) quienes, como
intentare explicar, son escritoras cuyas propuestas esteticas son clara-
mente vincuiables con las neobarrocas, con obras que para la decada del
80 ya estan plenamente constituidas y reconocidas y que, en consecuen-
cia, podrian haber encarnado, la borgiana categoria de "precursoras" o
de cultoras destacadas de esta modalidad estetica que los neobarrosos
argentinos si reservan para los casos que ya seiiale. Sin embargo, esta for-
macion de escritores que producen "escrituras feminizadas" -como
denomina Nelly Richard a aquellas poeticas que descontrolan la pauta de
la discursividad masculina/hegemonica (Richard, 1993:35)- y la critica
literaria sobre ellas les ha retaceado la consideracion pertinente. Las
excepciones mas rotundas a esta generalizacion provienen del campo del
under teatral de los 80: Walter "Batato" Barea, Alejandro Urdapilleta y
Humberto Tortonese, manifestaron sostenidamente su devocion por la
poesia de Alejandra Pizarnik y Marosa Di Giorgio en sus representaciones
basadas en textos poeticos que incluyen los de estas autoras, especial-
mente en El pure de Alejandra y en La desesperacion de Sandra
Opaco. En sus puestas en escena, la yuxtaposicion de textos poeticos
ratifica el relegamiento de las "obras dramaticas escritas" y la opcion por
la inestabilidad que produce la mezcla de textos imprevisibles con situa-
ciones desopilantes, como se observa en la sfntesis que Batato hace de
otra de estas obras centradas en la poesi'a: El recital de poemas (cuando
una gorda declama)'

El argumento es simple. Tres "gordas" o
recitadoras van a realizarlo anunciadas por el locutor
previamente grabado en un cassette. Sale Siispiro (sic)
Toledo del Congo Belga (la primera), y hace lo suyo
que son textos clasicos (Ruben Dario, Jose Hernandez,
etc.) y da el pie para que entre la segunda y se da cuen-
ta de que se han descompuesto con masas de crema.
Entonces ella sigue con el recital como puede y des-
cubre que los textos de las otras son Fernando Noy,
Alejandra Pizarnik, Nestor Perlongher. Todo es en un
caracter tragicomico. Hay textos ademas de Alfonsina
Storni y miisicas populares (Dubatti, 1995:136).
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El recital -alterado por la indisposicion digestiva de las
siguientes recitadoras- y e! viraje estetico de los poemas a recitar intro-
duce un salto desde esteticas tradicionales consagradas a esteticas por
entonces en proceso de aceptacion. El exceso alimenticio y el descalabro
de la continuidad en el programa estetico (de los clasicos argentinos a la
poesia de los 80) se propagan y arrastran I a representacion hacia rumbos
tragicomicos que dan por el suelo con la concepcion aristocratica de la
cultura como algo vinculado a estados superiores de sensibilidad y refi-
namiento. El artista plastico Seddy Gonzalez Paz -amigo de Batato Barea
que participo tambien en estas obras-, recuerda que es el poeta Fernando.
Noy quien a comienzos de los 80 le presta a Batato Los poseidos entre
lilas y asf promueve su entusiasmo por su estetica: "estabamos en contra
de todas las instituciones, de todo lo que no te permiti'a 'ser'. Alejandra
Pizamik tenfa que ver con esto y Batato tomo esa parte" (Dubatti, 1995:
154). Tambien Marosa di Giorgio seria merecedora de su fervor, al punto
de que llegar a conoceria personalmente fue para Batato Barea una meta
vehementemente buscada: poco antes de morir, Barea viajd a Montevideo
con su grupo para representar La carancha y conocer a la poeta (Bareo
1995:124).

Otra excepcion parcial al relegamiento que observe, es el
volumen que Cesar Aira le dedica a Alejandra Pizamik. Empenado en
remover su figura del caracter de "bibelot decorativo en la estanteria de la
literatura", Cesar Aira se propone exorcizar su obra de la leyenda cursi -
esa "pequena estatua de terror"- y para ello desarrolla la hipotesis de que
Alejandra Pizamik vivio, leyo y escribio en la estela del surrealismo
(1998:9-11); sin embargo nada dice de algiin vinculo con el neoba^•oco^
es mas, senala que se trata de una poeta en la que "culmino una tradicion
y con la que se cerro, hermeticamente y para siempre un mundo'".

Desde el campo de la critica, Delfina Muschietti y Marfa
Negroni son quienes mas sostenidamente han indagado en tomo al carac-
ter neobarroco del corpus que analizare. Delfina Muschietti analiza la
articulacion entre algunos procedimientos de Oliverio Girondo y Marosa
di Giorgio, destaca la "estela barroca pulverizada y expandida a partir de
dos poderosas maquinas de lenguaje: las escrituras de Julio Herrera y
Reissig y la de Oliverio Girondo" (Muschietti, 2001:105) y -en una nota
a pie de pagina- amplfa la nomina de escritores neobarrocos elaborada por
Nestor Perlongher'" incluyendo la ultima obra de Alejandra Pizamik y la
de Susana Thenon.

Otra detaiiada consideracion del vfnculo de Pizamik con el
neobarroco la formulo Marfa Negroni en su analisis de lo que ella llama
una "zona de sombra" en la produccion de Pizamik", una zona de textos
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hostiles, retaceados por su autora y poco atendidos por la critica, se refiere
a La condesa sangrienta, Los poseidos entre lilas y La bucanera de
Pernambuco o Hilda la polfgrafa. Mana Negroni ha subrayado la "pul-
sion neobarroca" de La bucanera de Pernambuco o Hilda la poligrafa'̂
y vincula este texto -"manifiesto de ars impoetica"- con las esteticas de
Osvaldo Lamborghini y Copi por su interes en los signos mas que en las
emociones, porque prioriza lo grotesco por sobre lo bello, por su cele-
bracion del "fracaso en el proyecto irrealizable de la significacion" y por
la tendencia a la parodia'̂  y al arte del destronamiento. Por eso, senala,
sorprende que no se lo mencione entre los representantes latinoameri-
canos del neobarroco ni se lo reivindique como antecedente de ese
movimiento (Negroni, 2001:170). En este sentido, debo decir que la obra
de Marosa Di Giorgio corrio mejor suerte, pues si ha sido considerada
dentro del vortice neobarroco -por ejemplo Perlongher la incluye entre los
escritores neobarrocos (Perlongher, 1997:101)-, sin embargo, creo posible
y conveniente avanzar en el analisis de sus vinculos con las esteticas
nucleadas bajo la rioplatense denominacion "neobarroso".

II. Como ya desde el mismo titulo se sugiere, BPHP es un
texto de saqueo que presupone uno o mas textos anteriores "saqueados",
pues -si atendemos lo que senala el diccionario de la RAE- un bucanero
es un pirata entregado al saqueo y una polfgrafa es aquella persona que
practica el arte de escribir por diferentes modos secretos o
extraordinarios, de suerte que lo eserito no sea inteligible sino para quien
pueda descifrarlo. Solo esto ya nos ubica en la orbita del neobarroco: la
posibilidad de leer el texto como desfiguracion de una obra anterior, que
hay que leer en filigrana, es una de las marcas propias del neobarroco
segun lo conceptualizo Severo Sarduy en su famoso artfculo de 1972'''. En
este caso, querrfa postular un texto argentino que podrfa leerse en
filigrana, se trata de Museo de la novela de la Eterna (1967) de
Macedonio Fernandez, novela que exhibe una conformacion marcada por
la sostenida presencia de una voz autorial y la postergacion del comienzo
de la casi inexistente trama de acciones. Los 56 prologos y los 7 aparta-
dos que constituyen mas de la mitad del cuerpo textual (que se completa
con 20 capftulos) abren un espacio que abunda en reflexiones metaficcio-
nales, a traves de las cuales el autor ficcionalizado comparte con el lector
y los personajes los comentarios sobre la literatura y la tarea del escritor.

BPHP es un texto en que pueden verse estas mismas
caracterfsticas: es iniciado por varios textos introductorios por lo menos
perplejizantes -como "Praefacion", "Aclaracion que hago porque me la
pidio V", "Indice ingenuo (o no)" e "Indice piola"- que anteceden una
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magra trama de acciones. Mas que acciones, lo que BPHP presenta es
una proliferante erosion de la serie literaria a partir del humor, la palabra
obscena y las dislocaciones del lenguaje: por dar unos pocos ejemplos. La
cartuja de Parma de Stendhal es citada como "la cartuja de esperma",
Tolstoy es aludido como "Total=estoy" y Ruben Darfo por el apartado "La
bufidora": "Bufe el eunuco, silve el cuco, encienda la hacienda, perfore el
foro"" y por el apartado "La que por un cisne": "Rio el loro al ver a Leda
encamada con un cisne" (Pizamik, 1982:157). En BPHP, los juegos de
palabras subvierten y mezclan constantemente la cultura occidental, dis-
locan el lenguaje y pugnan por transgredir los lfmites de decibilidad pau-
tados:

-Un hijo putativo concibio, en la India,
Nueva Delly cuando, de siibito coxal, se encamo con
Peyreflit, a quien Coco Panel rompio el sacro creyendo
-la pauv' miop'- que ese gordo era Chanel, padre de los
famosos tailleurs, padre ademas de Marcos Sastre y de
Jean-Sol Partre 1, en cuyo comedor de diario la Gorriti
canto por vez pdmera el Himno a la Innidad de
Mariquita Stomi y Concha Garofalo.

(Nota de Concha: Io de Garo es por los
chicos de la censura. jlujii! jVean lo que me estoy
tocando sin que se dean cuanta! jlujfu!)

1. Bien-dijo Vian. (Pizamik, 1982:192).

En "Aclaracion que hago porque me la pidio V" se presentan
tres personajes claves, pues a traves de ellos se tamiza buena parte de la
dimension autorreflexiva de este texto: el poifgrafo, calfgrafo y erotologo
Flor de Edipo Chii (o Dr. Flor de Edicho Pii) y la Coja Ensimismada
(suerte de alter ego autoral) duefia del loro Pericles. La relacion entre
duefia y loro no esta exenta de altercados -entre ellos se reiteran las inter-
pelaciones violentas y los maltratos-, relacionados con la actividad litera-
ria, como lo manifiesta con vehemencia el animal "La verdad, papusa: no
servfs para mostrar la perlita, ni para ofr a Pergolese, ni siquiera para
parafrasearme a mf, que soy un pobre Periquito que perora para Pizamik
y para nadie mas. Porque yo no peroro para vos ni para Persefone"
(Pizamik, 1982:143)'^

A la manera del Museo de Ia novela de la Eterna, tambien
bajo el subtftulo "Algunos persopejes" se nos presenta un catalogo de per-
sonajes con sus respectivas caracterizaciones, las que tambien son ocasion
para la profanacion de los emblemas de la tradicion literaria occidental
por medio de asociaciones absurdas, como en el caso del persopeje Pesta
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Chesterfield: "Hija de Lord Chesterfield, pasde de Phillips Morris. Prima
de Bosta Watson. Fina y gallarda escritora, su pieza teatral de tres paginas
consta de veinte actos y lieva un prefacio de Gregorio Marafion y un post-
facio de Gregorio Samsa (Pizamik, 1982:153)". Coincidiendo con la
voluntad antirrealista del neobarroco, abundan los procedimientos
"desrealizantes" orientados a exhibir los componentes de la ficcion y a
clausurar la posibilidad de una verosimilitud realista: entre ellos, se desta-
can la fragmentacion del discurso y la sostenida presencia de una voz
narrativa -que se propone como "de la escritora"- que dialoga con el lec-
tor y los personajes y pone asf en crisis la division entre ambito ficcional
y ambito real, como en este fragmento en que los personajes son inter-
pelados por la Coja:

- iQue se creen? ^Que tienen corona?
-dijo Coj-. El cuento de Alejandra es para todos, y si
no les gusta consfganse uno especial para ustedes, que
mientras estean aquf, estamos en la democracia
(Pizamik, 1982:201).

Tambien, la autora ficcionalizada comparte con el lector
comentarios sobre la tarea del escritor y lo interpela:

iQue damnacion este oficio de escribir!
Una se abandona al alazan objetivo, y nada. Una no se
abandona, y tambien nada.

Recuerde lector encinto que nuestro recin-
to es, siempre, la botica rococo de Coco Anel"
(Pizamik, 1982:214).

Como en Museo de la novela de la Eterna, se parodia la
ilusion realista mediante la hiperbole del realismo de los personajes,
quienes viven en el papel, pero tienen necesidades corporales: "Coco
Panel levanto la mano./ - Pero Panel ^Otras vez al bano? Ya le dije que en
mis cuentos no hay bafio" (Pizamik, 1982:189). Con este recurso se pa-
rodia el realismo y al mismo tiempo se recuerda al lector que esta ante un
artefacto ficcional disefiado por un autor. Tambien, entre las frases con
que ese autor ficcional comenta la hechura del texto -un escritor que
advierte que se aburre-, es posible identificar el diseno de un nuevo tipo
de lector que viene a agregarse al lector salteado de Macedonio y al lec-
tor complice de Cortazar: en BPHP se busca el lector distrafdo: "Por tanto
les digo, lectores hinchas, que si me siguen leyendo tan atentamente dejo
de escribir. En fin, al menos disimulen" (Pizamik, 1982:197).
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Podn'a seguir con los numerosos ejemplos que ofrece este
texto para mi hipotesis, pero creo que ya han sido suficientes para resaltar
su relacion con Museo de la novela de la Eterna y enfatizar Ia abundan-
cia de ambiguedades y profanaciones, la confusion, la interaccion de dis-
tintos estratos y texturas lingUfsticas que conectan BPHP con una red tex-
tual, rasgos que -segiin Severo Sarduy- son propios del barroco y que se
vinculan son Ia apoteosis del artificio y la parodia".

BPHP es un texto de multiples ultrajes, es un texto de gue-
rra en el campo del literatura. Analizando otros textos, Alicia Genovese
afrimo que para Alejandra Pizamik el lenguaje es una zona de conflicto,
de intemperie con las palabras, nunca es un territorio constituido, sino are-
nas movedizas (Genovese, 1998:68) y el yo que escribe Pizamik adopta
nominaciones que repiten una cualidad, la errancia: es la naufraga, la via-
jera, la peregrina, la extranjera (Genovese, 1998:66). Continuando con
esta perspectiva, y pensando en estos textos finales de Pizamik, la imagen
de la nomada en el desierto pareceria adecuarse mas que la de la nifia sui-
cida, el nomada afiade desierto al desierto, expande lo ilimitado (Deleuze
y Guattari, 1994:386). Su nomadia prolifera desde la errancia por el
deshabitado palacio del lenguaje, pues lo decible equivale a mentir:
"Ayudame a escribir palabras / en esta noche, en este mundo" (Pizamik,
1982:69); hasta la puesta en ereccion/erupcion del "volcan velodo" de la
lengua: depurada concentracion y expansion profanadora parecen ser los
extremos que tensan la nomadi'a de la escritura de Pizamik, una escritura
que hace treinta anos -en septiembre de 1972- desde el pizarron de su
cuarto de trabajo parece despedirse exhausta:

no quiero ir
nada mas
que hasta el fondo
oh vida
oh lenguaje
oh Isidoro (Pizamik, 1982:96).

in. Marosa di Giorgio, por su arte, viene elaborando desde
hace afios una obra marcada por un tono homogeneo y una llamativa per-
sistencia de motivos. Sus poemas en prosa, o prosas poeticas, montan la
representacion de un reino encantado en que no hay situaciones imposi-
bles y la intensificacion del universo vital se traduce en una pansexuali-
dad que pulula a traves de todas las figuras del genero amoroso: la
seduccion, el rapto, la union sexual, la espera, el abandono, etc. En sus
textos, una suerte de enciclopedia del mundo natural se abre a un erotismo
polimorfo. Ya Luis Bravo'* observo la persistencia de este tipo de ero-
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tismo, que parte de su poemario La falena (1987), sigue en Misales (1993)
y se mantiene en Camino de las pedrerias (1997). La falena es un
volumen compuesto por relatos breves -de frontera entre la poesia y el
cuento- en el que el primer poema/relato breve de este volumen funciona
como el portico de apertura a un universo al margen de postulados
morales:

Al mediodfa, las asperas magnolias y las
peras, los topacios con patas y con alas; azucenones,
claros, rojos, semiabiertos; la casa de siempre, el patio
familiar, parecfan el parafso, por el brillo de las ramas,
los racimos, las estrellas en las hojas, cuyas figuras de
cinco picos se reflejaban por los suelos. Y el bebe con
sus plumas. No se sabfa si era nifio o era nina. El bebe
entre las cremas. Blanco, celeste, color rosa. Si era
mujer o era hombre. El bebe entre sus tules, sus claras
y sus yemas, las "coronas de novia".

El deseo estuvo, allf, servido.
Era eso, exactamente.
Tocaron las campanas a rebato. Cuando el

asesinato, la violacion del bebe; la devoracion, la
consuncion. Sonaron las campanas a rebato, cuando la
visitacion al bebe, y todo lo demas.

Las frutas desaparecieron. La casa quedo
gris, chiquitita. Como antes, mas que antes.

Paso un minuto.
No se si paso un dfa, pasaron afios.
Y Dios perdono. Se sintio el rumor de sus

alas bajando por las uvas.
Dios quemo el pecado,
Lo borro,
Lo quemo,
Lo dejo bianco, como nieve, como espuma

(di Giorgio, 2000b: 135).

Este texto da paso a un bestiario dominado por Eros y
Thanatos en que la participacion de animales nos recuerda el genero de las
fabulas, pero que desde el comienzo elimina el proposito moral propio de
ellas, ya que no se trata de ficciones alegoricas que por la representacion
de personas y la personificacion de seres irracionales o inanimados,
busquen dar una ensefianza litil o moral.

Tambien, en el fragmento citado, como en muchos otros.
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aparece el topico de la devoracion, al que Luis Bravo refiere como uno de
los caracteri'sticos de lo maravilloso negro y uno de los mas relevantes en
el discurso marosiano, subrayando asf su continuidad una estetica -traba-
jada por romanticos y surrealistas- que conjuga motivos tales como el
vampirismo, la antropofagia y el sacrificio ritual. Incluso, Bravo compara
Camino de las pedrerias con la novela grafica del surrealista aleman
Max Ernst, titulada Una semana de bondad o Los siete elementos
capitales (Bravo, 1997) y destaca que la fuerza y estilo de estos textos de
Marosa di Giorgio acaso solo sea comparables a la estirpe poetica de un
Lautreamont; estirpe que la obra de Marosa di Giorgio representa hoy con
singular maestrfa en el discurso rioplatense y en la literatura de lengua
castellana de todo el mundo. Una vez mas, aparece la "conexion surrea-
lista" del neobarroco: Isidoro Ducasse, Conde de Lautreamont, relacion
que ya -de un modo inverso- la habfa demostrado prolija y lucidamente
Emir Rodrfguez Monegai cuando seiialo que "la presencia visible o taci-
ta del creador de Maldoror en el discurso hispanico sobre el barroco se
debe, sobre todo, a que este poeta blasfemo y austral, este desplazado de
todas las literaturas, era en la entrafia de su texto un poeta barroco"
(Rodriguez Monegai, 1986:360). Y, justamente, el animalismo, los actos
de violencia y la "dinamogenia primitiva" que anota Rodrfguez Monegai
-citando a Gaston Bachelard- para caracterizar la obra de Lautreamont
(Monegai, 1986:357) describen adecuadamente los textos de Marosa di
Giorgio; por ejempio Camino de las pedrerias (subtitulada "Relatos
eroticos):

Me habfa aficionado a algunos animales.
Las manadas dejaban lobos en el pueblo. Asf el lobo
Nare y Cruz el lobo.

Todas las niiias eramos sus pretendientes.
Bajo la luna ellos parecfan de loza. Y sus

dentaduras, coral y oro; en vez de dientes eran adomos,
diademas, ornamentos.

Entonces me vestf como muneca; zapatos
chicos, mono atras en la cintura; capota y delantal. Las
manos rfgidas; los ojos azules, tiesos (di Giorgio, 1997:
18).

EI relato al que pertenece este fragmento -el niimero 8 de
Camino de las pedrerias- parece escrito para ilustrar el capftulo
"Devenir intenso, devenir-animal, devenir -imperceptible..." de Mil
mesetas de Deleuze y Guattari, porque dejando lobos en el pueblo, la
manada "trastoca tanto los proyectos significantes como los sentimientos
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subjetivos y constituye una sexualidad no humana" (Deleuze y Guattari,
1994:240). Esta nifia, que deviene loba porque entra en alianza con los
lobos, no puede menos que recordarnos a Deleuze y Guattari cuando
sefialan que el devenir es del orden de la alianza y que es en el dominio
de la simbiosis donde se pone en juego seres de escalas y reinos comple-
tamente diferentes. Siguiendo con la concatenacion de metaforas que
elaboran Deleuze y Guattari, bien podri'amos decir que la escritora
deviene loba, pues se construye en sus textos -desde el momento mismo
de su nacimiento- como atravesada por extrafios devenires que no son
devenires-escritor, sino devenires animales: devenir lobo, devenir falena,
devenir liebre ...

En su devenir animal, el bestiario del maravilloso negro de
Marosa di Giorgio viola con creces lo que Michel Foucault llamo el triple
decreto impuesto por el puritanismo moral sobre el sexo -prohibicion,
inexistencia y mutismo (Eoucault, 1985:11)- y recalca intensamente la
pulsion hereje de esta escritura que hace proliferar una sexualidad sin
li'mites morales o naturales, como en el caso del relato 62 de Camino de
las pedrerias, en donde se cuenta las desenfrenadas pasiones de Amelia
Emperatriz, quien da a luz un gran conejo con cabeza de liebre -al que
decide llamar Liebre- que, ademas de asistir a la escuela y desposarse con
un prima, termina poseyendo a su madre.

Neobarrosas

En otra oportunidad analice el modo en que los neobarrosos
desarrollaron una polftica de representacion empefiada en corroer la esta-
bilidad de las ideas de lo que es un escritor y de lo que es la literatura. En
el examen de esta subversion de las convenciones vigentes -marca de la
emergencia de una formacion altemativa que busca proyectarse a partir de
una oferta simbolica transgresora- considere la inscripcion del nombre de
autor en los textos literarios y la conformacion de extravagantes figuras
de escritor como estrategia para sostener y posicionar obras "menores".
En los textos, las figuras de escritor disefiadas presentan lo que generica-
mente podriamos llamar una diferencia ffsica o psicologica -que por su
representacion hiperbolica termina por ridiculizarlas y devaluarlas-, se
asocia la figura del escritor a un campo semantico que nuclea caracteres
como la estupidez, la puerilidad, la torpeza, la falta de li'mites morales y/o
la indefinicion sexual, con lo que se aitera el campo semantico que tradi-
cionalmente rodeo la figura del intelectual y se pone en circulacion una
identidad "hereje" que da cohesion a este grupo de escritores en una etapa
durante la cual vuelven mas activa su lucha por obtener la visibilidad y la
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Iegitimacion en el campo Iiterario de los 80 postdictatoriales (Minelli,
2001).

Como en los casos de los escritores neobarrosos, Alejandra
Pizamik y Marosa di Giorgio inscriben tambien su nombre de autoras en
los textos literarios que analice: Pizarnik lo acompafia con el de otra
escritora devaluada, la coja ensimismada, maltratada por el loro Pericles
(Pizamik, 1982:143) y di Giorgio con el de sus padres, precisando en
primera persona el momento mismo de su nacimiento en un mundo
extravagante: "Me parece que, hoy, es el dfa de mi nacimiento. Papa y
mama dicen 'Se llamara Marosa'" (di Giorgio, 2000a:309). Por medio de
esta estrategia, ambas representan en el ambito poetico-ficcional la cons-
titucion de sus subjetividades en tanto escritoras y sus ideas acerca de la
literatura: una, la nomada, la "sucinta" en desigual lucha por rescatar la
palabra del desgaste, a traves de la depuracion o a traves del estallido de
la lengua; la otra, la dn'ade cautiva, anclada en la infinita proliferacion
vital de un extrafio reino encantado, como ella misma lo definio en un
reportaje: "Soy esa que asf piensa, suena, vive, la ultima dn'ade de este
mundo, la falena y falena con el ci'rculo del ala brillando" (Galemire,
2001). Di Giorgio insiste en construir esta imagen de nifia vinculada con
misterios sagrados, sus textos recrean un enigmatico mundo infantil que
la incluye y sus declaraciones construyen una historia familiar vinculada
a antiguos secretos: "Marosa es el nombre de una planta italiana, fantas-
tica; cada tanto da una flor sumamente abrillantada. Parece ser que esta
flor fue trai'da de las Galias, o no: pero formo parte de los rituales drui'di-
cos. Asf deci'an siempre en mi casa. A lo mejor inventaron todo.
Inventaron el nombre Marosa" (Bravo, 1997).

La construccion de estas imagenes se reviste de significa-
ciones relevantes: la nomada coja y la driade del reino en donde las fron-
teras del bien y el mal se trastoman, la escritora agonica y la reclusa en
el bosque sagrado, podn'an ser las cifras de sus posiciones en el campo Ii-
terario y de su relacion con sus propios proyectos creadores: ambas de
alguna manera ubicadas en un espacio aparte, puestas fuera de las dis-
putas literarias contemporaneas y frecuentemente lei'das como excentrici-
dades con labiies vfnculos con la produccion literaria de la epoca. En los
dos casos, parecerfa que la hipertrofia de estas figuras ha sido el ariete con
que se neutralizaron sus desbordes de las pautas de retencion/contencion/
racionalidad de la cultura masculina. Parecerfa que las figuras de las nifias
-suicida la una, ninfa la otra- sostenida por estas poetas y multiplicadas
por buena parte de los discursos cri'ticos sobre sus obras proyectaron un
cono de sombras sobre sus textos y sobre sus posiciones en el campo
Iiterario; quizas por la persistencia de su delineado, terminaron fagocitan-
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do algunos matices de sus escrituras y los lazos que las unen a la jerar-
quizada familia del barroco latinoamericano.

Notas:
1 - Caracter degenerativo que mina las significaciones establecidas dentro de
la tradicion literaria y que coincide con lo apuntado por Omar Calabrese:
"todo fenomeno 'barroco' procede precisamente por 'degeneracion' (es decir:
desestabilizacion) de un sistema ordenado, mientras que todo fenomeno 'clasi-
co' procede por mantenimiento del sistema frente a las mas pequerias pertur-
baciones. Asf, mientras que el barroco efectivamente a veces degenera, lo
clasico produce generos. Es la ley fatal del canon" (Calabrese, 1987: 207).
2- Explicando la construccion de este estilo, Perlongher puntualiza que "de ahf
puede venir cierto gusto por introducir esas palabras comunes, o vulgares, tal
yez, 2no?: no hacer un, digamos, un barroco erudito, tipo Siglo de Oro"
(Perlongher, 1992: 31).
3- Para el concepto de "literatura menor", cf. "zQue es una literatura menor?"
(Deleuze y Guattari, 1990) y "30 de noviembre 1923. Postulados de la linguis-
tica" (Deleuze y Guattari, 1994).
4- "Tres maestros" (seleccion de textos de Arturo Carrera, Nestor Perlongher y
Osvaldo Lamborghini presentada por Cesa Aira, publicada en Et porteho N°
37, 1985), "Textos ineditos de autores silenciosos" (textos de Perlongher, Aira,
Lamborghini y Emeterio Cerro, entre otros, publicados en El porfeno N° 43:
1985), "Un texto limite de Osvaldo Lamborghini" (se trata de "El nifio prole-
tario", acompafiado de un articulo de Cesar Aira, publicado en Fin de siglo N°
1: 1987) y, de Nestor Perlongher, "Breteles para Puig" [Babel N° 6: 1988) y
"Ondas en el fiord" (Cuodernos de ta comuna H° 33, 1991).
5- Construcciones en torno a las que "se arremolina, generalmente en un esta-
do fluido y no cristolizado, una constelacion de motivos heterogeneos que
permiten leer un conjunto variado y variable de de cuestiones: como el escritor
representa, en la dimension imaginaria, la constitucion de su subjetividad en
tanto escritor, y tambien, mas alia de lo estrictamente subjetivo, cual es el lugar
que piensa para sf en la literatura y en la sociedad" (Gramuglio, 1988: 3).
6- En el sentido apuntado por Nelly Richard: "Mas que de escritura femenina,
convendrfa entonces hablar -cualquiera sea el genero sexual del sujeto biogra-
fico que firma el texto- de una fem/nizacion de la escritura: feminizacion que se
produce cada vez que una poetica o que una erotica del signo rebalsan el
marco de retencion/contencion de la significacion masculina con sus exce-
dentes rebeldes (cuerpo, libido, goce heterogeneidad, multiplicidad, etc.) para
desregular la tesis del discurso mayoritario" (Richard, 1993: 35).
7- La obra, sobre un argumento de Bototo y Gaston Carballo, fue presentada
en La Kermesse, Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires en 1986 (Dubatti,
1995:138).
8- Incluso califica como un experimento fracasado a uno de los textos mds vin-
cuiables con la estetica neobarroca, Hilda la polfgrafa (Aira, 1998: 83).
9- Idea subrayada en la contratapa del libro en que Cesar Aira recoge las
charlas que pronuncio en el Centro Cultural Ricardo Rojas (Buenos Aires,
1996).
10- En "Caribe trasplatino", pr6logo a Caribe transplatino. Poesfa neobarroca
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cubana y rioplatense, seleccion de poemas realizada por Perlongher y publi-
cada por la Editorial lluminiarias de San Pablo en 1991 (Perlongher, 1997:93).
11 - En este articulo Maria Negroni desarrolla la sugerente hipotesis de que los
posefdos entre lilas es una reescritura casi calcada de final de partida de
Samuel Beckett.
12- A partir de ahora consignada como BPHP.
13- Tambien Alicia Genovese (1998) y Tamara Komenszain (1996) han con-
siderado la funcion de la parodia y el humor en la estetica de estos textos.
14- En su articulo "El Barroco y el Neobarroco", Severo Sarduy intenta
restringir el concepto de Barroco, reduciendolo a un esquema operatorio pre-
ciso que codifique la pertinencia de su aplicacion.
15- Alusion a las "Palabras Liminares" de Prosas profanas: "Y, la primera ley
del creador: crear. Bufe el eunuco, cuando una musa te de un hijo, queden las
otro ocho encinta" (Dario, 1985:181).
16- Silvia Molloy parte de este "capftulo", dedicado a Safo y a Baffo, para ini-
ciar su analisis de "La condesa sangrienta" y observa que Pizarnik elige el gesto
de la farsa para honrar y estropear el monumento safico (Molloy, 1997: 250).
17- En el citado articulo, Severo Sarduy sefiala que el Barroco latinoamericano
reciente participa del concepto de parodia formulado por Backtine en 1929.
18- "Marosa di Giorgio: las nupcias exquisitas y el collage onfrico", texto
preparado para la presentacidn de Camino de las pedrerias, de Marosa di
Giorgio, en Libreria Mosca, Montevideo, Iblll\ 997. Una primera versi6n de
este articulo, ahora corregido para H Enciclopedia, fue publicada en
Cuadernos de Marcha (Afio XII, N°129, Julio 1997).
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