
A leitura do cisne que prop5e Agustini e tao sacrilega quanta
o celebre soneto de Gonzalez Marinez, pub/lcado tres anos antes.
Talvez um pouco mais subversiva: no caso de Gonzalez Martinez,
o texto, claramente didatlco, descarta-se de um icone para subs
titui-Io por outro. 0 cisne que nno siente/el alma de las cosas ni la
voz del paisaje" e substituido pela coruja, interprete do misterio.
No entanto, os poemas de Agustini nao se descartam, nao substi
tuem, mas se empenham em semantizar 0 icone - e ate 0 encon
tro de Leda e 0 cisne - de outra maneira. Rompem com Dario
usando seu texto, nao desfazendo-se ao esvaziar os signos para
carrega-Ios segundo outras pulsoes. Nao e em vao que estes poe
mas pertent;am a Los calices vados, titulo que ja anuncia, ao re
cordar os calices ncheios" de Dario - Las anforas de Epicuro, por
exemplo -, 0 propOsito divergente, inquisidor dos textos que en
cabe~a.

o carater emblematico do cisne que se inscreve cedo em
Dario, precisamente em nBlas6n" de Prosas profanas. Imagem
heraldica, se erege como simbolo que operara, segundo 0 poema,
de modo diverso. Assim, para dar s6 uns exemplos, 0 cisne - e
note-se que para Dario, arquetipicamente, e 0 cisne - e cultura
(nBlas6n"), ea nova poesia (nEI cisne"), e enigma da cria~o artis
tica (nyo persigo una forma... "), e erotismo (os poemas sobre
Leda), e hispanismo (0 primelro poema da serie Los Cisnes), e em
suma simbolo volante que Dario, com sua habitual tend8ncia a
encher, motivar, com todas as cargas possiveis.

o cisne de Agustini, no poema do mesmo nome, e, notavel
mente, um cisne. Reduz-se asslm 0 campo simb6lico, descultura
Iiza-se 0 emblema dariano, Iiteralmente desprestigiado.1 0 proce
dimento que segue 0 poema epontualmente inverso ao dos textos
de Dario. [ ...] Em Dario, 0 encontro de Leda e 0 cisne se apresenta
como espetBculo, cena ritual, com sua plena carga sagrada. 0
poema da a ver: tanto falante como leitor estao "ante el celeste,
supremo acto", como observadores, adoradores, e participes Vica
nos. Esta participa~ao, claramente indicada em nLeda" com 0
voyeurismo dos dois ultimos versos - "del fonda verdoso de
fronda tupida/ chispean turbados los ojos de Pan" -, se manifesta
tambem ao flm de Cisnes IV, na melancolia de ter amado de que
se queixa 0 falante, e diretamente em Cisnes III, poema em pri
meira pessoa fundado na identiflca~ao: npor un momento, oh,
Cisne, juntare mis anhelos/ a los de tus dos alas que abrazaron a
Leda". Em outras palavras: em Dario se escolhe uma cena ja

1 Nota traduzlda, da autora: Desprestlglado, por asslm dlzer, de manelra boa, sem a
animosidade que se v6 no proprio Dario - "el cisne entre los charcos" do primeiro
"Nocturno - nem em Neruda: 'un cisne de fleltro'" ("Walking Around").
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construida, ja marcada - d/stanciada pe/o mito - para observa-Ia,
espifHa, celebra-Ia, e, eventualmente, reconhecer-se nela.

A dinamica do texto de Agustin/ emulto diferente.

"Duas le/turas do cisne: Ruben Dario e Delmira Agustini"
Sylvia Molloy*

• Fragmento de La Sanen por ef mango, encuentro de escritoras Iatlnollmericanas,
eclici6n de Patr1da Elena Gonzalez y Ellana Ortega, Rio Piedras, Puerto Rico: Edldones
Huracan, 1985. Tradu~o ao portugues de Ana Lullll Andrade.
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travessill - revlsta de literature - n. 34-35
UPSC - llIla de Santa eatartna,JlIll.-dez. 1997; p. 130-143

T(R)OPOLOGiAs:
EI "cason Delmlr8 Agustlnl-

Eleonora Crocker Pedron

Poetlsa:
(...)

Ignoro lIun qulen e/'l!!S.•• Tu muslClll r1quezll
sombnl es de tu ensueflo, mlIS no eI ensueflo mlsmo

en tf el verso sonoro es como un exordsmo
contrll un frIlIl que envenenll tu pristinll purea.

HlerofOntidllJ nuncll reveillris III dllve
de tu orkulo... Solll, como un enlgfrlll grllve
cruzaris par III VldlI hlIeIlI/a etemll ClIImlI

(...)
Aurelio del Hebr6n

"Un soneto 1I Delmlnl Agustinl"

La pregunta pues serfll ccull es el motor de eslI trlInsgresJ6n
lIafrllldll Salome? En un ClImlno ablerto par Joyce, cuando es
cr1be que el lagro de Wilde con su SlIlome fue el de proponer
una var1acl6n pa/lfOnlCll sobre IllS relmones entre lIrte Y niI
turaleZll pero tamblen, slmultlnellmente, Uflll revelllcl6n de III
propla persofllllldlld crelldOrll, leo en SlIlome Uflll Mbulll poIl
tlCll, en el sent/do que Ie presta RlInclere, es dec/r, III lIsoc1l1
cl6n lImblgull de lIStuelll Y vlInldlld de 10 moderno que Ie con
fiere al arte su estrvctUrll lIbuslvlI Y enlgmltiCll. En este sen
tldo, medlo racIonlll, medlo Inst/nt/vlI, SlIlome es cenfaUr1Cl1.
Un ser ImlIgiflllr10 dlgno de flgurllr en el IIbro de Borges. 0
meJor, SlIlome es lIn1fll1. SlIlome es pulpa.

Raul Antelo. "Elementos de una f1cd6n pos-signlflcanle"

En su Breve historia del modernismo (1954), Max Henrrquez
Urena introduce asr su nota sobre Delmlra Agustini: "A aquella
epoca [el entre siglos uruguayo] pertenecen, fuera de los grupos
Iiterarios, algunas figuras independientes, entre las cuales se des-

• Qulero sef\alar la colaborad6n Inflnlta del Profesor Daniel Rinaldi de la Unlversldad
de la Republica de Montevideo qulen no 5610 me ha facjlltBdo gran parte del material
de y sobre la autora, sino que ha gulado y puntuallzado en todo momento mls refte
xiones. Asimismo, enfatlzo la ortentad6n de la Ora. Sonia Mattalla, qulen aetualmente
dlrtge una investlgacl6n de la cual este texto es, apenas, un prtmer avance.
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taca la de Delmlra Agustini (1886-1914), que introdujo una nota
de honda y sensual femineidad en la poesia modernista" (Henri
quez Urena, 1978: 275). M~s all~ de este casl "cliche" de la crltica
sobre la escritora uruguaya, despues de referir fragmentos de los
tambien muchas veces citados comentarios laudatorios del argen
tino Manuel Ugarte y de Ruben Dario ("Ia espontaneidad salvaje y
el fuego sensual de sus versos" -dijo, en su momento, el prime
ro-; "un alma femenina en el orgu/lo de la verdad de su inocen
cia", el segundo), de enumerar los tres Iibros que la "inspirada"
mujer public6 en vida (Ellibro blanco, 1907; cantos de la manana,
1910 y Los calices vadas, 1913) y de atribuirle alguna cualidad
"fundacional" a su escritura (con ella "se Inlcia, un nuevo tipo de
poesla femenlna, en el que se hermanan sensualidad y espirituali
dad" 0 ella "envuelve su Impulso pasional bajo un slmbolo elegan
te"), dedica un extenso p~rrafo a su biograffa:

"Delmlra Agustlnl era en extremo atrayente par su belleza y por su
Intellgenda. Todo parecla sonrelrfe: Su Vida, sin embargo, termln6
en tragedla. Habfa contrafdo matrimonio en agosto de 1913 con En
rique Job Reyes, hombre sin relieve Intelectual, pero que sentfa par
ella una pasl6n rayana en el dellrio. A los veintiun dfas de la boda,
Delmira se relntegr6 al hogar de sus padres. 'No puedo sopartar
tanta vulgaridad', dljo. No retom6 a casa de su marido, aunque este
Imploraba constantemente una reconclllacl6n, pero Ie escribfa cartas
en las que no faltaban frases halagOel'ias y prometedoras. iLe falt6
dedsl6n para desolr a sus faml/Jares, que as! como se opusieron a la
boeJa, se oponian a la reconcl/iacl6n? Lo derto es que en su manera
de actuar frente a este problema habfa algo extraffo; pues si bien
acudl6 al juzgado y present6 demanda de dlvordo, hasta obtener el
fallo de dlsolud6n del vfnculo matrimonial en junlo de 1914, no 5610
segufa escriblendo cartas a su marido, sino que tenfa con el cltas
ocultas. Em 16 de julio de 1914 sobrevlno la catastrofe: reunldos
ambos en la habitad6n en que el marido, ya dlvorciado, solia reel
blria ocultamente, sonaron varios dlsparos: Delmira fue encontrada,
ya exanime, con dos balazos en el craneo, mientras Enrique Job
Reyes agonlzaba, pues se habfa dlsparado un tiro despues de haber
dado muerte a la que fue su espasa" (Ibid: 278-279; enfasls nues
tro).

Aunque resulta signlficativo, no es el "escamoteo" del anali
sis literario el problema sabre el cual queremos IIamar aquila
atencl6n: se trata de una "breve historla del modernismo" y no
sorprende -por breve y/o por historia- el hecho de que se desa
tiendan las figuras "menores" y se enfaticen las "mayores"l. Lo

1 De hecho, tanto Marla Eugenia Vaz Ferreira como Roberto de las carreras (ambos
uruguayos contempo~neos de Delmlra) reclben un tratamlento superftdal: de Vaz
Ferreira apenas se enumeran algunos poemas relevantes, de de las Carreras -mas
alia de su relac16n con Herrera y RelSSlg- se admlte ablertamente que en el "La
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que intentamos subrayar con respecto a esta construcciOn del
apartado "Delmira Agustini" -que es una inclusi6n de la autora
dentro del corpus del modernismo uruguayo, pero como "figura
independiente" (es decir, menor)- es, por una parte, la sensaci6n
de que los poemas que de ella aparecen son apenas un "pretexto"
para narrar el "extraflo" caso de su biografia y, al mlsmo tiempo,
de que es la biografia la que "justifica" una atenci6n especial para
con la escritura. Por otra, la evldente atlpicldad de una estructura
narrativa (se trata de un "discurso crltlco") que oscila entre la cr6
nica periodistica y la novela policlal, y de un tone Indagatorio 
casi tendencioso, dlrramos- que acompafla en todo momento el
recuento de los "hechos" referldos. Ambos rasgos resultan sobre
todo relevantes en la medida en que constltuyen t6picos relterados
-mas 0 menDs manifiestos, mas 0 menDs extremos- tanto en las
diversas historias Iiterarias que la mencionan como en los estudlos
monograficos que Ie dedican una espedfica atenci6n.

AI respecto, 5610 para referir uno de los ejemplos mas reci
entes, bastaria revisar la colecci6n de ensayos De/mira Agustlnl.
Nuevas penetraciones cnt/cas dirigida por Uruguay Cortazz~. En la
introducci6n del volumen, el autor expone:

"Nuevos tlempas parecen anunclarse para Delmlra Agustlnl; una re
vlsl6n Inlclada a fines de los 80 promete consollc\arse con mayor
fuerza. EI aflo 93 slgnlflc6 un punto alto en este trayecto: en Espafla
aparedan sus Poeslas Comp/etas, en la editorial ~tedra, al culdado
de Magdalena Garda Pinto. Esto slgnlflc6 un relanzamlento en tod~

el ambito hlspanlco y es de esperar, en consecuenda, un aumento
del Interes por su obra. Pues, contra todo 10 que suponemos en
Uruguay, Delmlra es praetlcamente desconodda, Induso en ambltos
academlcos hlspanlcos, donde de tanto en tanto, algulen tropleza
con su obra, par casualidad, y presenta algun trabajo (...)".
EI Interes por Delmlra, tambl~n parece crecer como personaje este
tico, como 10 documentan las dos novelasque aparederon reden
temente: Un amor /mprudente de Pedro Orgamblde (1994) y F1era
de amor (1995) de Guillermo Glued [a la que deberlamos nosotros
sumar 121 aun mas redente De/m/ra de Omar prego Gadea (1996)] y
que complementan su pasaje por el teatro (Schinca y Sar16s) y el
ballet (Alonso) (Ibid: 5).

La "confusI6n" de principlos en este comentarlo (donde no
queda muy claro 51 se habla de 121 inclusi6n de Delmira en el "ca
non" de 121 Iiteratura occidental, de la cantldad de lectores de sus

interesante y curiosa (...) no era su producd6n Uteraria slno su temperamento y su
vida mlsma" (Ibid.: 269).
2 Cosa curiosa en una colecd6n de "ensayos crftlcos", el autor Induye una nota al pie
de su ftPresentad6n crftlca" que apunta la dlreccl6n postal a la cUllI se puede envier ..
( ...) cualquler t1po de Informad6n sobre Delmira" (Cortazzo, 1996:5).
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poemas 0 de su relevancia como personaje Iiterario), unida a la
ingenua creencla de que cuanto mas popular sea un autor mas
atencl6n se Ie prestara en los espacios academicos, se suma a la
desproporcl6n de los articulos recopllados en el colectivo. Salvo
dos 0 tres3

, los demas textos repiten 10 que ya anotamos con res
pecto a Max Henriquez Urena: una especle de economia textual en
la cual escritura y biografia ocupan lugares no tanto intercambia
bles cuanto simbi6tlcos, y una actltud entre mltlficante y suspicaz
que no permite slquiera establecer esa, aunque falsa, convencl6n
de la "objetlvldad" critica. En todo caso, bien se hable de la obra,
bien se hable de la vida, Delmlra Agustlni funclona frente a la cri
tica como un detonante para la fabulaci6n. Basta leer el titulo del
primer articulo del mencionado volumen, "Dona Maria Murtfeldt
Triaca de Agustini: hip6tesis de un secreto", para suponer el
rest04

•

Pablo Rocca, qulen preclsamente introduce su lectura de
Delmlra Agustlni (no sin ironia) a partir de esta tendencia a
(con}fundlr el/ugar-autor con el texto-del-autor (0, mejor, a usar
ellugar-autor a manera de personaje), afirma al respecto:

"A nlngun otro artlsta uruguayo se Ie han dlspensado tantos
'homenajes'. La vida de ninguno -ni siquiera la de los muy
recunidos Horacio Quiroga, Roberto de las carreras y Florencio
5anchez- motiv6 tanta materia literaria. De objeto de culto casi
sagrado, ('iOh Delmira, tan casta para el vientof como deseada
para el pensamlento, remat6 su soneto Ortiz Saralegui) se tr0c6 en
paradlgma de los confllctos sexuales y afectlvos mas complejos de
la naturaleza femenlna, en ejemplo lIustrativo de las represiones
uruguayas.
En la decada final los relatos Iiterarios y aun historiograficos se
animaron con su figura, dada la mayor permeabllldad que hoy
exlste para dlscutlr los asuntos referldos a 10 sexual, la marglnalldad
y la violencia ejercida contra ella. Para la nueva ola local de la
hlstoria de las mentalldades, Delmlra ha sldo un motlvo privllegiado
de estudlo, no tanto porque se trate de una poeta notable sino

3 Entre ellos "Dos lecturas del dsne: Ru~n Darlo y Delmlra Agustlnl", de Silvia
Molloy, publlcado anteriormente en el va d's1co IIbro La SlIrten por el mango (Puerto
Rico, Edldones Huradn, 1984).
4 Expone Cortazzo: "Los estudlos que ha reunldo en este volumen son representatlvos
de esa tendenda revlslonlsta. Dos aspectos surgen con daridad en ellos: a) en el
plano blog~ftco se abandona la tesis de la doble personalldad que Inldara carios Vaz
Ferreira, legltlmara Zum Felde V repltleran luego los prindpales crftlcos: 'suerte de
esqulzofrenla' (Rodriguez Monegal), tres personalldades en A. S. Visca; b) en el plano
llterario una aflrmad6n rotunda de la ~t1ca sexual en Delmlra, dejando de lado
soflstlcados, contradlctorios 0 trivlales Intentos de Interpretadones esplrituallzantes"
(Ibid: 6). 51 bien el comentario resulta escIarececlor, por cuanto ambas tendendas
han s1do efect:Ivamente subravadas por la crftlca, eI Investlgador no parece reconocer
que, Independlentemente del contenldo del mlto, la construccl6n mltlflcante se replte
como estructura en su proplO texto.
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porque se vlo envuelta en una sltuacl6n Ifmlte, destlno que, tal vez,
Ie reservaba la prepotenda de la sodedad uruguaya a qulen osara
traspasar el corcl6n sanltarlo del hagar. Esta muerte vlolenta hlzo
estallar algo muy delicado sabre 10 que podfa murmurarse en
dlalogos de sal6n 0 de cate donde, al mlsmo tlempo, se custodlaba
el secreto" (Rooca, 1997: 2).

Ahora bien, a pesar de que -con Rocca- coincidimos en el
caracter de por sf novelesco que posee la vida de Delmira Agustini,
en el presente apartado no nos interesa tanto explorar c6mo ella
se comporta en el sene de la ficci6n literaria, cuanto recorrer las
elaboraciones -las ficciones- que, en una compleja dinamica de
complicidades, la construyen como lugar autoral atipico dentro del
Novecientos uruguayo -y dentro de la cultura latinoamericana-.
Esto es: el intercambio de deseos y de semb/antes a traves del
cual entre el "saber" academico y la escritora-escritura "diferente"
(se trata de una mujer, y del deseo "femenino" en boca de una
mujer) se desencadenan una serie de tropos que, en su fallido
intento por circunscribir la diferencia, no hacen mas que poner en
escena el caraeter para siempre falsiflcado/falsiflcable de la(s)
identidad(es) de un yo que hace de su diferencia un lugar privile
giado para la fugas•

En este sentido, y en un intento por revisar rapidamente 
dado que este es s610 un momento de nuestro acercamiento- el
amplio material que existe en torno a ese /ugar-textualidad que es
para nosotros Delmira Agustlni -como marca de propiedad de una
obra poetica y como modo de producci6n escrltural6, pero tamblen
como superflcle semi6tica-, podemos reconocer cuatro grandes
t(r)opos que han marcado -y significado- hist6ricamente su re
cepci6n/elaboraci6n'.

EI prlmero, inaugurado por Carlos Vaz Ferreira y sustentado
por sus primeros leetores, es el de /a niifa milagrosa. Dice el fi16
sofo uruguayo en una carta a la escrltora -que ella misma incluye,

5 AI respecto, puecle resultar Interesente revlsar las proposlclones que hace Sylvia
Molloy sabre "C...) la fuerza desestl!lblllzadora de la pose [en el fin de slglo], fuerze que
hace de ella un gesto polItico" (Molloy, 1994: 129).
6 En un muy hkldo texto, Michel Foucault descr1be el lugar-autor como una eategoria
espedftcamente modema que slrve pare atr1bulr una propledad Individual a un dlscur
sa que, desde su perspectiva, es slempre produeto de una e1aborad6n coIectiva. En
este senUda, responde a las estrateglas de poder que determlnan y dlseftan la cultura
CFoucault, 1984: 1). No obstante colncldlmos con esta posld6n, pensamos que, sI
bien este luga....autor es marea de propIedad, fundona como superflde capaz de
convocar senUd05 y, por ende, de usar sentldos para produdr slgnlficadones otres a
partir de e1I05.
, Ellnterrogante quejustifica, en Ultima Instanda, nuestro acercamlento t1ene que ver
con la puesta en ducla del luger aut6nomo del texto Ilterar1o. Nos preguntamos, por
ejemplo, sI podemos dlsodar el conodmlento que tenem05 de la "figure" Delmlra
Agustlnl -0 los contenldos que sus fotografias sugieren- de la lectura misma de sus
poemas. .
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junto con otros comentarios de intelectuales respetados de Ia
epoca, como apartado final tanto en Cantos de Ia manana como en
Los calices vaclos-: "Si hubiera de apreclar con crlterio relatlvo,
teniendo en cuenta su edad, etc. dirfa que su IIbro es slmplemente
'un milagro'... No debiera ser capaz, no precisamente de escribir,
sino de 'entender' su Iibro. Como ha lIegado usted, sea a saber,
sea a sentir 10 que ha puesto en ciertas poesras suyas (...) es algo
completamente Inexplicable" (En: Agustlnl: 1993: 211). Mllagro de
una escritura impensable, en efecto, para una mujer (el diplomatl
co "etc." parece remitlrnos directamente a esto) qulen, ademas, sl
leemos el "Pr610go" de Manuel Medina Betancort a Ell/bra blanco
(1907), es una "adorable nina":

"Una mal'lana de septiembt'e, hace cuatro al'los, goIpe6 a la puerta
de ml cuarto de trabajo en la revlsta La AJborada, una nilla de
qlilnce alfos, rubla y azul, Ilgera, cas! sobrehumana, suave y que
bradlza como un ~ngel encamado y como un ~ngel, !leno de encanto
y de Inocenda. Su apand6n Inesperada en el revuelto y severo am
biente de mls labores IIteranas (...) ITie lIev6 a una preclpltada y
deslumbrante explosl6n de lm4genes, aver delante de mls ojos sor
prendldos, algo que fuera como un m/~, 0 como un prodlglo, 0
como un sortlleglo, alga extralfo y divino, a la vez que fuera una fl
gura hecha con came y sangre de rosas, con rayos de sol en cabe
lIera, y con gotas de deJo celeste que tuvleran pupllas. Trafa en la
mana un manuscrlto, como un envfo" (...) (Ibid: 89; enfasls nues
tro).

La slnesteslca descrlpci6n de la "auratlca" autora', qulen
lIega como una "explosi6n de imagenes" a Interrumplr la arldez del
"trabajo" Ilterarlo del Intelectual, no s610 nos comunlca esa carac-
teristlca experlencla de la "subjetlvldad" moderna
baudelaireanamente conceblda- entregada al "spleen" de sus
percepclones, sino que nos remlte al archlvo mlsmo de la cultura
flnisecular: al catalogo de formas que asume "10 femenino" a partir
de la segunda mitad del siglo XIX9.

En efecto, entre las imagenes que acompanan en este mo
mento el "cambio de lugar" de la mujer occidental -un espaclo
social diferente en funci6n del nuevo orden de trabajo instaurado
por el capitallsmo industrial, pero tambien un espacio simb611co
diferenclado en cuanto al nuevo orden de las representaciones

8 Que se completa con III Imagen del retrlltD, tambl" Induldo en este IIbro, 0 con eI
afiche que se e1l1bor6 II rlliz de su publlcad6n y que coron6 desde entDnc:eS IIJ esceM
de su escriturll.
9 AI respecto, tres IIbros resultan fundamentales: el primero de elias, dado su car*:ter
casl precursor es eI de Hans Hlnterhluser (19n). Fin de s1glo. FlgUrt!lS Y m/~ Ma
drid, Taurus, 1980. Despu$~n eI excelente texto de B~m D1jkstnl (1986). ldolos
de perversJdlld. LiI Imagen de IIJ mujer en la cultu,.. de fin de slglo, Madrid, Debate,
1994 Yel de Erika Barney. LlJs hljllS de Ullth, Madrid, ~te(Ira, 1995.
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surgldo de la Inestable convivencla entre una aristocracla deca
dente y una nueva burguesla urbana- Erika Bomay destaca " (...)
un peculiar y casto culto a la joven pUber y a la nina, que se de
sarrollara a partir de la admlraci6n por la Inocencla y la pureza de
la infancia (... ) (Bomay, 1995: 143)10. En su oplni6n, la imagen de
la nina -aunque condescendlente, mls6glna- era para algunos
romantlcos tardlos, los prerrafaelltas, los decadentes y los estetas,
una respuesta frente a Ia "voraz Industrlallzacl6n" y una propuesta
alternativa de feminidad frenteala "mujer nueva" que comenzaba
a manlfestarse y a exlgir relvlndlcaclones en el mundo modemo.
Desde esta perspectlva, resulta slgnlflcatlvo que la desconcertante
escritura-mujer Delmira Agustini encuentre un espaclo editorial
atlplco a partir del deseo del otro que la nombra (y del uso de ese
deseo): es el relato amoroso del editor (y de sus contemporaneos)
el que Ie cede la palabra a esta nina-mllagrosa qulen, parad6jlca
mente, aparece mas como "musa" que comopoeta.

No muy alejado, perc IIgeramente dlferente es el segundo
t(r)opo, proferldo desde la mirada -tamblen amorosa- de Alberto
Zum Felde: el de una especle de mujer-posesa que, tamblen dual,
convoca tanto la fasclnaci6n por aquello que es especificamente
"femenino" -el mlsterio- como la sorpresa frente a eso que 10
excede -un saber sobre sl mlsma y sobre su proplo genero-. En
una "Carta ablerta", publlcada el 21 de febrero de 1914 en el pe
ri6dico EI Dla de Montevideo, el "mllagro de la precocldad" se des
plaza, en efecto, hacia la "excepcionalldad reveladora" 0, en otros
terminos, del "misterio" de la palabra de/en una mujer a la palabra
enviada (por el destlno) para develar el mlsterlo de la mujer:

"Eleglda:
(...)
No hago hiperbole. Sols para mi un ml/agro; un ser de ex

cepcl6n; una o1atura de prlvlleglo, unglda par el destlno con eI don
de las reveladones. Slento par vas el respeto y el amor que Insplran
los Elegldos; y vos, sots una EleglcM, porque traels a Ia vida fa ml
sl6n de dedr 10 que nadle habla dlcho, porque habl61s el lenguaje
nuevo de una realldad hasta ahora muda, porque t:JesaJrreIs con
vuestras manos pcilldas de sacerdotlsa, los velos del mlsterlo In
quletante.

(oo.)
Sols la poetlsa de vuestro sexo. La sols por excelenda, ~s

que Safo de Lesbos, m6s que Teresa de Avila. NI Saro en sus subli
mes arrebatos, nl Teresa en su amor vlslonarlo, lIegaron a expresar

10 Para Ie autora, tal culto -(...) se sospecha sotBl'I'1Idamente contamlnado de la m1sma
mortlosa e Inrnadura f1jad6n er6t1ca Que exlstl6 en los que se procuraban menores
para satlsfacer sus deseossexuales'" (p. 143). V, al respec:to, dta un comentar1o de O.
Wilde Qulen cIIr1a del editor Leonard smithers: -'He loves first: editions, especially of
women: little glr1s are his passion" (p. 144).

136



como vos 10 hacels 10 rec6ndlto del ser femenlno, desentraflando de
vos mlsma la esenda vital Que os anima.

(...)
Sols la condenda de vuestro 5exo. Sols la palabra del

enlgma-mujer. En vos, y por vos, hablan todas las mujeres Que en
el mundo han sldo. Tenels el don de la palabra y habl~ls por elias,
Que, slendo mudas no supleron declmos su secreto. Y habl~ls por
aQuelias Que, pudlendo hablar no 10 hlderon,sellados sus lablos por
la prohlblcl6n tremenda. (...)" (Zum Felde, 1914).

Diferente de la acotada figura lesbica y diferente tambien de
la mistica exaltada, Delmira Agustini es aquila intermediaria entre
el enigma-mujer que hasta ese momento habla permanecido
ocuito y su "supuesta" revelaci6n: "Hasta vos, y antes de vos, las
poetisas eran palidas sombras veladas en una subconsciencia lu
nar. 5entfan el amor pero no sablan expresarlo. EI deseo mordla
sus carnes pero no se.atrevieron a declrlo" (Ibid). Por el contrario:
""Vos sois el amor mismo. Eros artie con llama perenne dentro de
vas, tornandoos f1amlgera. Vuestro erotlsmo arde y se consume en
su propia llama. Asl estais hecha para el Arte" (Ibid). 0, podrfamos
decir, mejor, a imagen y semejanza del arte. De hecho, aunque
Agustin Cortazzo (Cortazzo, 1996) insiste en ver en esta carta una
"interpretacl6n libertaria" de Delmira AgustinI Que se convertira
luego en la ""interpretaci6n represlva" del mismo autor.11, ella no
deja de resaltar el caracter "unico" de esta mujer "elegida" por
Eros para trasmitir a los hombres el lenguaje (des)cifrado del de
seo femenino (lno ha sido el ""goce" de la mujer una de las gran
des -y frustradas- interrogantes planteadas por distintas areas
del ""saber" de los hombres?). Eros habla a traves de la escritura
de Delmira Agustini qUien, como una posesa, se deja arrastrar por
1!j12. Y habla a traves de esta mujer que, adornada por f10res y con
la miradaperdlda en una especie de Inmovllldad mortuoria, puede
tambien transformase en una otra mujer, semidesnuda y diab6lica,
que se deja arrastrar por las sombras de 10 perverso.

Tal visi6n de Zum Felde no es, sin embargo, absolutamente
original. En ella convergen las fuert~s y amblgua~ pulsiones de su
epoca13 en torno a la femineidad, que influyeron tambien en otras

11 Cortazzo hace referenda a una sene de artfOJlos apareddos en EI Dfa de Montevi
deo, 15, 20, 22 Y 25 de dldembre de 1919 y que recogen la perspectlva que doml
nara en el famoso Proceso /ntelec:tua/ del UrugUllY (1930). Cf. Montevideo: Editorial
daridacl, 1941. En e1los, efect:lvamente, la ya represlva Imagen de una mUjer portllvoz
del deseo absolute de "Ia Mujer" y reveilldora de su enigma, se complementll con una
deserotlZlld6n de la escr1tura y una justlflCllCl6n metlItrslCII del deseo.
12 Sobre IllS vlnQJllIdOnes que en el fin de s1g10 se estlIbiecen entre la luna y la mujer,
d. Bram Dljkstrll. fdo/os de perversldlJd, Madrid, Debate, 1986, p. 120 Y 55.
13 Marfa Julia DlIroqul propane estlI nod6n -"pulsl6n de 6poca"-, de tono evtdente
mente lacanlano, para referlrse a los dlSQJrsos que atravlesan -y detenninan- III
cultura de este fin de s1glo. 81as son, en este sentldo, contlnente del OJal (y frente al
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voces que, como la de el, callflcaron la excepclonalldad de Delmira
Agustlni. Asi, por ejemplo, Roberto de las Carreras expresa: "(...)
admlro tanto como su luz, su miel y su color, la f1uidez de la Poeti
sa que aparece en el P6rtlco, la slen alumbrada por el Verbo; la
mirada cegada por la divina alucinaci6n interior, por el andar en su
espirltu de los Clelos; la trencha suavemente olvidada en las esfu
maduras de un rlbno vago, de una contemplaci6n eterea de un
arcana sentimental, con una uncl6n y una blandura de ala (...)
dejad caer, homenaje de un Ensueno, a la Iniciada vehemente!"
(En: Agustinl: 210; enfasls nuestro). Y Ruben Dario, en una carta
que luego aparecera como "P6rtlco" de Los calices vacfos: "De
todas cuantas mujeres hoy escrlben en verso ninguna ha Impre
slonado ml animo como Delmlra Agustlnl, por su alma sin velas y
su coraz6n de f1or. A veces rosa por 10 sonrosado, a veces IIrlo por
10 blanco. Y es la prlmera vez que en lengua castellana aparece un
alma femenlna en el orgullo de la verdad de su inocencia y su
amor, a no ser Santa Teresa en su exaltaci6n dlvina (...)" (Ibid:
223; enfasls nuestro).

Encarnacl6n de un "eterno femenino" atipico (porque des
corre aqui sus caracteristicos "velos"), portadora de una palabra
que contlene, a la vez, la pureza estatica de los lirlos y la pasl6n
enardeclda de las rosas, esta teatralizada esflnge posa y enamora
(0 enamora a traves de sus poses), mlentras escrlbe la "verdad"
de (su ser) un enigma. De esta manera, mientras sus formas re
miten a la mujer adorada por los prerrafaelitas -una hieratica y
desde slempre muda Ofelia, aprlslonada por el deseo del Outro- y
a la mujer codlclada por el Art Nouveau y la nueva senslbllldad
urbana -falslflcada y falslflcadora Sarah Bernhard, Intermediaria
de una palabra para siempre ajena-, Delmira Agustini sera sl
multaneamente la nina y la mujer, la musa y la escritora, la mujer
y la posesa; pero-, basicamente, la mujer escrita que escrlbe (y se
deja escrlblr) entre los deseos de su epoca y su deseo de recurrir a
ellos para garantlzarse un espaclo14

•

cual) surgen y se manlflestas las dlversas propuestas narratlvas y IIncas en el canbe
hispano (Daroqul, 1997).
14 En el apartado ·Las mujeres de cera y luz de luna; el espejo de Venus y el cristal
sMIco- de fda/os de perverslded, D1jkstra Incluye tanto a la mUjer atrapada en su
completltud narcl5lsta (Ia mUjer que se besa en eI espejo) como a la actr1z. A pesar de
la evIdente dlferencla que tlende a opener ambas representadones de 10 femenlno,
elias forman parte -para eI autor- de una mlsma coneepcl6n de la mujer ·'unar- que
compartra con el astro • (...) su deblllcIad, su naturaleza Imltatlva, su emotlVldad
creclente y menguante (...)- (123); y, 51 bien tal nod6n condujo, en una dlrecd6n,
hada la fetlchlzad6n de la belleza ~lIda y detenlda del rostro hler6t1co, en otras
deriv6 bien hada la imagen de la hi_rica atrapada en la loc:ura de su busqueda de
un saber (sobre la mujer), bien hada la de la actriz· (...) de las que se pensaba que
eran qulenes mejor expresaban la 'Inherente tendencla Imltatlva' de las mujeres ( ...)
(135).
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Mas adelante, y a partir de dos hechos espedflcos -el ase
sinato y la posterior publicacl6n de su correspondencla privada-,
encontraremos el tercer t(r)opo a partir del cual la crftlca ha nom
brado la "excepcionalidad" de la escritora uruguaya. En un giro
mas contenidista que estructural (hasta mas "cientffico", si se
qUiere, por su tone psicologizante) se Impondra la hip6tesls de la
dob/e persona/idad de Delmlra Agustlni. En 1968 Clara Silva edlta
su De/mira Agustini, en la colecci6n Genlo y Figura de Iii Editorial
universitaria de Buenos Aires, inspirada en el texto precursor,
De/mira Agustini (1944), de Ofelia Machado. En el, desde una
perspectiva evidentemente mitlflcante Clara Sliva, luego de pun
tualizar la rigidez moral tanto de la burguesfa montevideana del
entre siglos como del hogar de la escritora -protagonizado por la
FIgura en muchos sentidos omnlabarcante de su madre-, y des
pues tambien de subrayar la extrafia y parad6jica convlvencla
entre una Delmira-publica que transitaba c6moda por las costum
bres de su epoca y una Delmira-intima que se dejaba arrastrar por
los delirios de la escritura, sentencia que su

"Coo.) doble personalldad se manlflesta desde temprano, separando
su vida del arte. En la vida es 'La Hena', esa sel'lorita hogarel'la,
bajo la tutela de la madre, apartada del mundo, sin amlgas, que no
concurre a fiestas nl reunlones que no sean estrictamente faml/la
res, y que reclbe de vez en cuando la vlslta de algun escritor que
admlra sus versos. Y con un novlo simple y reglamentarlo. En la
soledad de su cuarto era donde surgla la otra, la Introvertlda, la Ins
p/rada, la que pensabay escrtbra cosas que nada tenran que ver con
aquella" (Sliva, 1968: 30; enfasls nuestro).

Dos Delmiras, entonces, que no sin denunciar la visi6n tar
dorromantica de la bi6grafa -es en la noche cuando se desenca
dena la "verdad" del alma de la artista Inspirada- se dividen en la
divisi6n misma de los escenarios que cada una ocupa: la escena de
la vida -regida por los valores de la epoca- la escena de la es
critura -permeada por la intervenci6n del deseo-.

Sin duda, y a pesar de que el cambio de tone y de perspec
tiva enunclativa (0 los cambios de lugar operados en la disciplina a
partir de estas ultimas decadas) marcaran, en adelante, una dlfe
rencia importante, no dejamos de ver aqui el antecedente modifl
cado del que consideramos un cuarto t(r)opo de la recepci6n: el de
la autora enmascarada. En efecto, a partir de la propuesta de
Silva, otros autores trataran de matizar -y explicar- esta apa
rente contradicci6n en la personalldad de Delmira Agustini. En
1969, Emir Rodriguez Monegal publica Sexo y poesia en e/ 900
uruguayo: los extranos destinos de Roberto y De/mira: ensayos
(Montevideo, Alfa), y en 1978 Arturo Sergio Visca Correspondencla
intima de De/mira Agustinl y tres verslones de "Lo Inefable". De
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ambos intentos es, qUiza, el de Rodriguez Monegal el que resulta
menos oscilante y, por categ6rlco, mas desmitificador -son mu
chas las acotaciones que puntualizan tanto la edad de esta especie
de "etema nina" como la obecidad de su supuestamente gracll
figura-. Alii, el autor expone: "Delmira no s610 era calificada de
nina por los adustos hombres de letras de entonces: ella misma se
hac'a la nena. Aqui estala clave honda, intima, del probleman (Ro
drfguez Monegal, 1969:39). Para conclulr (y luego de demostrar
que tanto "Ia nenan como "Joujou" -seud6nimo que us6 para pu
blicar algunas "semblanzas femenlnasn en revistas de la epoca
eran mascaras detras de las cuales se escondia la "pitonisa" de los
versos er6tlcos), afirma:

"Esa suerte de esquizofrenia expllca la coetaneidad de las cartas de
la Nena con los versos de Delmlra, los raptos de la pltonlsa con los
balbuceos de la nlf\a. Los muy sesudos hombres de letras del Nove
dentos no eAtendleron casl nunca el problema y prefirleron hablar
de mllagro pslcol6glco. Pero hoy el mlsterlo no parece oscuro. Lo
un/co oscuro es saber por que, durante tantos al'ios y cuando ya era
una mujer, seguia Delmlra hadendose la Nena" (Ibid: 43; enfasls
nuestro).

Aunque se abre con una pregunta casl ret6rica, y
subrayando el hecho de que la suva slgue siendo una de las lec
turas mas agudas sobre Delmira Agustini (entre otras cosas, por
que apunta el caracter politico de una posici6n enunciativa asu
mida -de genero- y del uso estrategico del disfraz), el articulo de
SylVia Molloy "Dos lecturas del cisne: Ruben Dario y Delmlra
Agustlnl" responde -sin distanciarse completamente del mismo
t(r)opo- a la Interrogante de Monegal:

"Algun dfa habrla que anallzar con detenimlento el culdado, la ener
gfa que dedlcan ciertos escrltores a construir su Imagen, a fabrlcar
-a aderezar- su persona. EI problema es interesante (oo.) por 10
que revela del publico a qulen va dlrlgida esa imagen y de las rela
ciones de mercado entre escrItor y lector. La Imagen proyectBda es
el esa1tor y tamblen es su mascara: hecha de 10 que se es, 10 que
se busca ser, 10 que queda bien que sea y 10 que se sacrlfica para
ser. Es espejo revelador pero tamblen puede ser escudo opaco, de
fensa" (En: cartazzo: 93-94; enfasls nuestro).

En este sentido, continua la autora, desde una perspectiva
muy cercana a la que propone Josefina Ludmer en "Las tretas del
debiln (1984): "(oo.) creo que Delmira Agustini recurrl6 al disfraz 
a la postura si no de Nena, de mujer fragi! e ingenua, como pro
tecci6n y soluci6n de comodidad (oo.)" (Ibid: 95; enfasis nuestro).
Esto es: utlliz6 la mascara de la Nena para encubrlr tras ella un
dialogo que oponia, al deseo callado de la mujer dariana, el ero-
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tismo "feroz" de la mujer que, mas alia del sllenclo al que ha sldo
tradicionalmente sometlda, expresa no la voz de un Eros dlstante,
sino su propia voz: su experlencla del deseo.

Nina mllagrosa, posesa, doble personalldad, autora enmas
carada... frente a este caleidoscopio de Imagenes, relates y propo
siciones, la primera duda que se nos ocurre es de orden mas me
t6dico que metodol6glco. Se trata de un princlplo de aproxlmacl6n
y de una posici6n dlsclpllnarla: ldesde d6nde leer a Delmlra Agus
tini? Sin duda, mas alia de la tentadora curlosldad que nos arrastra
hacia la pesquiza casi pollcial en tomo a la "verdad" de esta atfpica
biograffa, se Impone la sospecha que han sembrado algunas In
vestigadoras contemporaneas sobre las especlflcldades que plan
tea la escrltura de las mujeres en America latina. Ludmer, Molloy,
Sarlo, MattaUa, nos sugieren ver en la mujer escrltora un sujeto
problematlco -que debe recurrlr a otros mecanlsmos para garan
tizarse un lugar pr6prio...,... y problematlzador -que responde y
propone nuevas maneras de conceblrse como sujeto y de conceblr
al mundo que la rodea-15

• En esta dlreccl6n, la escrltura de las
mujeres es un fen6meno cultural que no s610 se presenta confuso
desde su propia y confusa formulacl6n -es escritura hecha por
mujeres, perc tamblen son estrlturas a traves de las cuales estas
han sldo nombradas-, sino que Impllca una dlmensl6n en sf
misma poUtica: se trata de las estrategias de Inscrlpcl6n de un
grupo mlnoritario en la lucha por el poder enunciatlvo -e Inter
pretativo-. No obstante, y por enclma de nuestra Indlscutible fllla
cl6n con esta linea de lectura, se Imponen tamblen otros Interro
gantes: lPodemos obvlar la correspondencia de Delmlra Agustlnl
cuando leemos sus poemas? lPodemos obvlar las marcas que ha
escrito la recepci6n sobre su cuerpo cuando vemos sus imagenes?
Mas aun: lcual es, en este "caso", la superflcle sobre la cual se
produce el fen6meno de la signlflcaci6n? lNo se genera esta, de
manera particularmente expUcita, en zonas de Interseccl6m entre
la correspondencla y la poesla, entre la recepcl6n crrtlca y la Ima
gen fotograflca? En otros termlnos, lque limltes construyen a Del
mira Agustini como un fen6meno dlferenciado dentro, inclusa, del
campo mas abarcante de la escrltura de mujeres? V, en esta
mlsma dlreccl6n lque hay, mas alia de 10 politico, en su funclonar

15 En esta mlsma dlreccl6n. otros estudlos sabre las escrttoras del entre s1glos en
America latina. aun cuando no se concentren especlflcamente en Delmlra Agustlnl,
resultan fundamentales. Entre ellos. "Dedr y no dedr: erotlsmo y represl6n" de
Beatrlz Sarlo (Sarlo. 1988: 69 Y 55.) Y"Escr1turll de mujeres: lIm1tes y m.rgenes de la
vanguardl- de Sonia MattaHa (En: ClIndllerill de Sltn ClIrlos. 1992: 68 y 55.). Ambos
se proponen v15Ul111Zl1r las dlversas estrateglllS a IllS cuales recurren IllS escrttoras de
prindpios de Siglo para COnstrulrse un luger enunciatlvo Y. con ~. un espado de
expresl6n en sus respectlvos campos culturales.
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como escenario privileglado para la amalgama de imagenes de 10
femenlno que sobre su superflcle acontece?

Desde la perspectiva que queremos adoptar, las lecturas
critlcas -en tanto construG:cl6nes Imaglnarias que deflnen (V de
terminan) su lugar "excentrico" (pero considerado) dentro de la
Ifrica uruguava- forman parte -junto con las cartas, las Imagenes
V los poemas- de un mismo lugar-textua/ldad que lIamamos Del
mira Agustlnl. Todas estas escrlturas (todos estos movlmlentos del
deseo) componen la mlsma madrlguera, la mlsma maqulna, que es
Delmlra Agustinl: un fen6meno semi6tlco -un slgnlficante cultural
dIferenclado- que se comporta como linea de fuga dentro del
Novecientos Uruguavo V dentro del fin de siglo en America latina.
Este, como punto de partida cuando menos, se nos presenta mar
cado por el signo del escandalo, amparado por una suerte de res
peto sacramental; pero, al tlempo, extrai'ia V slgnlflcatlvamente
huldlzo: nina, posesa, dual, enmascarada, como la hlsterlca para
Freud, Delmira Agustlnl parece escrlblrse slempre alrededor del
enigma16

• Pero, ademas, V como sl se tratara en sf mlsmo de una
alegoria de 10 moderno, el lugar-textualldad Delmlra Agustlnl no
s610 es un espacio capaz de (con)fundlr imagenes -una superflcle,
o un escenario, capaz de convocar "vlslones" de 10 femenlno que,
en su ser coexistentes, cancelan cualquler valor de "verdad", cual
quier esencialldad-, sino tamblen como el signa que, hecho
cuerpo de mujer (variable objeto del deseo V complejo sobre todo
para la modernldad occidental) pone en evidencia la hegemonia
del dlsfraz, la desnaturalizacl6n del cuerpo y la multipllcldad del
vo17

•

16 AI respecto, nuestro acercamlento a Delmlra Agustinl perte, predSllmente, de su
mlnoridlld. En el senticlo que Ie dan Deleuze y Guattari: "Una llteratura menor no es la
llteratura de un Idloma menor, sino Ie llteratura que una mlnorfa hace dentro de una
lengua mayor. De cualquler modo, su primera ceracterfstlce es que, en ese caso, el
I<loma se ve afectaclo par un fuerte ooetIdente de destemtorlallzad6n
(DeleuzeiGuattar1, 1978: 28). SIn dude, eI recomdo que pretendemos reallzar p1erde
cualquler sentldo sI no se ldentlnce eI cenkter mlnot1tario de Agustlnl tanto dentro del
modemlsmo -Ia suya no es exactamente una escr1tura modemlsta- como dentro del
sene de su cultura -qulen escribe es une mujer, yesto man:a una dll'erenda-. Pera
volver a dtar a los nl6s0fos franceses: "(...) 'menor no cellnce ya a dertas lltereturas,
sino las condldones revoludonar1as de cualquler llteratura en eI sene de la lI.made
mayor (0 establedda)- (Ibld: 31). Desde esta perspectlva, sin deJar de enfatlZllr la
potenda polltlce de este fen6meno cultural que lIamamos Delmlra Agustinl, nos Inti!
resa explorar tanto las ficdones que se han construldo a su alrededor como las que
ella mlsma ha acloptado a traves de los vart.bles reglstros de su escr1tura. Tal multl
pllddlld de lmagenes, Delmlra Agustlnl convlerte eI fen6meno seml6tlco en wia mil
quina deseante: cacla perte es un fragmento de la m~na que neceslta de la slguI
ente. Esto es: no hay u~ subJetlvldad Delm1ra Agustlnl, hay una rMqulna Delmlra
Agustlnl.
17 Una Interesante reflexJ6n en tOl:(lO a otra Imagen femenlna, salo~ -en tanto
t6plco de la representaci6n en eI nn de slglo y en cuanto linea de fuga a trav. de III
cual se concentran y dlspersen memor1l1S e ldentldades culturales- la propone RaUl
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