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11
••• el ,t,Jm.1. b..A.rI-.P.k.Q. dond• el noso-

tros mestizo de nuestros pueblos afir-
-~ eu identidad, llena de luces y som-
bras, d• apariencias e ilusiones, de 
t•nsiones y de fiestas, de in•ersiones 
y elevaciones, de acogidas y resisten-
cias". 

Carlos A. Cullen 

Es el propósito de esta contribución realizar un somero an,li1i1 te~ 
diente a de•ostrar que el Barroco en Latinoamérica, •'• que un movimiento ••-
t•tico, ••• que una etapa de la historia de su arte, es una forma v'lida de 
su entra•ado cultural, sostenida -con variantes- en el tiempo. Por lo tanto, 
el principio gener•liz1dor de la propuesta reside en la nece1idad de romper 
con 101 criterios de periodización m'• frecuentes aplicados a la producción 
artistica, y en particular literaria, para este 'mbito cultural que escapa, 
por su •i••& conformación, a las categorizaciones establecidas por la cultu-
ra euroc6ntrica (1). 

De ello resulta que la bibliograffa testigo utilizada para este pro-
1 

pósito proviene del ~mbito de producción de ensayistas latinoamericanos, cap~ 
ces de reflexionar desde "dentro" de la propia cultura, indagando a partir 
d•l propio •horizonte de experiencia" que constituye el verdadero habit&t d•l 
conoci•iento co•prehensivo1 Lezama LiMa, Carpentier, Severo Sarduy, la hiato-
ria cultural de Oer•6n Arciniegas, la escuela filosófica de Juan Carlos Sc&no 
ne y nuestra propia lectura de loa textos culturales -particularmente litera-
rios- de A••rica Latina (2). 

Eata es, por otra parte, la mejor manera a nuestro alcanc& para ren-
dir ho,enaJe a esa gran maestra que es Celina Sabor de Cortazar; su indaga-
ción en la literatura barroca, su constante entrega a la formación de disci-
puloa, tiene mucho que ver con esta proyección que desde Argentina~ desde Amt 
rica~ puede realizarse para ese terl"i torio cultural en nuestros dias. 
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Para afirmar el concepto de transhistoricidad partimos de la base de 
que el 1rt• •1 la forma por la que cobran manifestación las latencias no-con~ 
cientes de una comunidad~ es decir~ que en él se transmuta~ por la forma de 
la productividad est•tica~ el horizonte de 11pectativas de un grupo históri-
co-cultural que recibe de su pasado una herencia a 11 que legitima en nuevas 
•anifestaciones, intertextualizando la totalidad de la experiencia y asumien-
do aquello que es esencial a la idea que es1 cultura tiene de si misma (3). 
Esto quiere decir que no conaideraremos el pensamiento barroco y su formali-
zación por el arte -salvo en lo esencial- desde el punto de vista de sus for-
•antes especificamente linguisticos~ sino desd• una semiótica de la cultura. 

En segundo lugar~ y por ello mismo, supone que intentamos superar 
-acoepaf\ando a los esh1dios actuales de h literatura- las limitaciones del 
in•anentismo a-historicista para devolver al arte la historicidad que ••o• 
enfoques le hicieron perder durante alg~n tiempo, pero recuperando de ellos 
los aportes que permiten venerdizar la lectura desde el código linguistico 
al socio-antropológico-cultural, en la peculiar lógica del lenguaje poético. 

En tercer lugar -y esto puede suscitar la polémica- como se habr• PR 
dido observar, 11 bibliogr1fia testigo apuntada indica que el an&lisia opera 
reuniendo epiatemologias diferentes: por un ladti, se trata de un pensamiento 
de corte •arxi1ta• por otro, de una linea que adhiere a una fenomenologia de 
base her•enéutica. A pesar de ello, -o tal vez por ello- es que las afirmaciQ 
nea que •iguen adquieren mayor solide~• cualquiera sea la vertiente de pen-
sa•iento interrogada, las consecuencia• son incl~1siv~s1 el barroco (y neoba-
rroco) e1 un• vigencia transhistórica en nuestra cultura ya sea se lo desco-
difique desde la filoaofia de la historia de base fenomenológica o desde la 
dialéctica •arxista que pone el acento en la revulsividad inherente a esta 
foraa de manife1tación cultural en Latinoamerica. 

Nuestra disquisición sobre el barroco (y neobarroco) latinoamericano 
•• funda en la per•anencia del algunos vectores de au manifeatación -que Lez1 
•a Li•a apunta para el barroco inicial y Severo Sarduy traslada el neobarro-
co- que'tr•nsit1n a tr1v•s de la historia de nuestra cultura, con procesos 
tr1nscultur1dor•• provenientes de las conquistas y pérdidas culturales sobr• 
fuentes inalt•rabl••· Son •llosa 1u tension1lid1d~ su virtualidad para 11 
proliferación; su permanente estado de rebelión. 
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La tenaionalidad es el primer dato que se debe tomar en cuenta den-
tro d• 11 confor•1cidn del barroco americano, en el que el esfuerzo por al-
canzar una for•a unitiva a partir de una serie de elementos contradictorios, 
op~eato1 y en apariencia inconciliable~, encuentran cauce1 en cada manifesta-
ción del arte a•ericano 1e encuentra como sustrato un ho•bre, un tipo, un 
1.1.bP.t.., •una catadura de americano en su plo111Ad1,en su gravedad y destino" (4). 

Esa •catadura• es la del •••tizo que aso•• en los albores de lo que fue nues-
tro barroco originario -en el momento de la conquista- tejido de un "p1i-
11J• -ho•bre en la naturaleza-, cuando la forma ense~ada por el español arrai 
Qa en una visión del mundo de otra baae cultural, la precolombina y la afric~ 
na, per•itiendo la presencia de un1 tensión en la que, dentro de un concepto 
teológico cerrado, cobran presencia otra& casmo9onia1 en la alteración de 11 
piedra• oblig1da 6sta por 11 mano del artifice, inserta en el plano de lo re. 
li9ioso junto 11 'ngel renacentista, a la princesa inc41ica (~). Es el inte~ 
to de relacionar los mitos católicos con los precortesino1u h platabanda 1111 

xicana~ la Hd1tr1 vuaranitica, la piedra cuzqueitía, las Uminas meUlicas lu-
sitanas, que alzaban su riqueza y daban la materia en la que cobraba forma 
esta bóaqueda de encuentro entre la visión espa~ola y la viaión af ro-indigena 
del •undo. Ea el indio Kondori cincelando en la voluminosa masa pétrea 101 
siabolos incAsicos del sol y de la luna, con el estilete que le prestara y en 
••Rara a •anejar el espa~ol para plasmar ~ngeles que encontraban rostros de 
indios trabajados en el esfuerzo de la explotación minera figura que se plas-
.arti ai9lo1 después en los revulsivos poemas de Pablo Neruda. 

Detr4s de la forma, una historia• detr41 del retablo en el que los 
elementos aparecen como diae~o de lo propio conocido~ el charango y la quena 
•uaicalizaban en la imagen el rito de un culto que ya les era propio, que les 
dejaba de ser ajeno porque la tensionalidad quedaba resuelta en la asimila-
ción de lu distintas co1111ooonhs tr«1nr-formadas en la unicidad de una forma 
que permitiria la manifestación d• esa nueva visión mestiza del mundo. Es lo 
que ocurre con el AleijAndinho, el leproso que dejó su sello en las catedra-
les y los muro• de Duro Preto, catedrales que repiten sua virutas mjs tarde 
en la• de Salvador do Bahia, doradas formas en las que las im~genes católicas 
se sos(ienan sobre bajos relieves de angelotes negros de senos exultantes, 
pletóricos de erotismo. 

Pintura, grabado, escultura quedan como testimonios de este primer 
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estallido del barroco •••tizo que se prolonga, fuera de toda periodiz1cidn, 
•n 111 l•tr11 dtl contin1nt•, p1r1 dar testimonio dt su vig1nci1 en 11 1na1-
yo, co•o lo configur1 Lez1m1 Liaa -11 nueva 9r1n •xpreaión barroca de 11 poe-
sia y 11 novela- o Alejo Carpentier quien, describiendo los contextos ctóni-
cos que debe asu•ir todo escritor de estas latitudes ••nifiesta, sint1tiz1ndo 
en breves palabras lo que antes tratiba•o• de demostr1r1 

En la portada de una iglesia de Misiones aparece, 
dentro de un cU&ico ,C;.QllkÍ.ttiQ ,_t.li.1.U_t_l_, un 'n-
Q•l tocando 11• maracas. Eso ea lo import1nt11 Y.D. 
Wü. iQk.l!ld.!2 li.1. 11ar1ca1.. El bajo medioevo a111tri. 
caniz1do ( ••• ) Como cuando cierta vez, descubri 
con asombro que en MLa Guantanamera" cub1n1 ( ••• ) 
perduraban los elementos melódicos del vieJisimo 
RQLl\D._tf.. d..e. 0.e.J.'.'iO.!:Jd..Q en su versión ex tremeíl(a ( 6). 

Esto es lo importante, dirii~o~ nosotros; ser capaces hoy de perci-
bir la honda raigambre hi1p,nica en la que el mestizaje ae produce,qua puad• 
ser negada en 11 teoria, pero de la que dan testimonio vivo los monumentos 
cre•dos por el hombre, las pervivencias de los idiomas mixturados, la presen-
cia real en el no-consciente del pueblo que es quien lo mantiene erguido y 

vital. 

Este comienzo barroco que p~rticipa en su totalidad -por las c•rac-
teriatica1 mismas de la conquista, por su horizonte del mundo- de la vivenci• 

1 

de lo sagrado, prolifera y se ramifica hacia todas la1 formas de relación del 
ho•bre con el mundo, abarcando -de alli en m~s- el arte profano, la literatu-
ra •cultaM, la pl~1tica no figurativa, el muralismo monumental. 

La proliferación as doble, sincrónica y diacrónica• en el momento de 
la Aparición del barroco en estas tierras se arraiga y extiende a toda la a•-
plitud del laperio (7). Da lo discrónico intentamos dar cuenta aqui, sin caer 
en la ainucioaidad ociosa de 11 nómina (8). 

Nos interesa 11~1 en estas disquisiciones insistir en esta ten1ionali. 
dad del barroco que se define para nosotros como mestizaje y desde la raiz 
mis•a en la que se macera para intertextu~lizarsa en la escritura: al no-con1 
ciente de la comunidad como un saber. Este 1aber tiene la car1cteristic1 de 
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'atar comprometido aiempra con 1u tiempo ain perder el hilo da la historia, 
elaborando un imaQinaria que ae pon• en ejercicio por una 1or•• original de 
darse el sentido. No otra co11 es lo que hemos aprendido de M. Bajtin en sua 
investig1ciones sobre la cultura popular y de lo que participamos en eata A•t 
rica coao a9entes de un sentido particular de la cultura. Esta es una exp•-
riencia origin1ria y abaoluta que ae orienta deade un "lagos" comunitario y 

no individuala lo individual ••r' el acto de creación y de recepción, pero en 
ellos participa también lo colectivo como.suelo y como expectativa. 

Por ello el b~rroco ori;inario americano tiene doa motivos fundamen-
taleac el banquete (Do•inguez de Camargo) y el aue~o (Sor Juana Inés de 11 
Cruz), datos que traspasan el cedazo de la realidad para transformarla en un 
centro de proliferaciones qua explotan en la& letras latinoamericanas co•o 
tinto•as de un imaginario situado y -partiendo de la naturaleza que se asimi-
11 c11i orojnicamante- salir hacia los mundos del ensueño y de la r1cion1li-
dad irracionalizada de este nuevo logos cultural y poético, como dice Lazama 
a propósito de Sor Juana: "Hay una sabiduria, parece desprenderse del poe•a, 
en el aueWo, pero trab1jada sobre la materia inmediata de la realidad 11 (9). 
No es otro que fate el principio de lo que, al mediar nuestro $Íglo, se dio 
en llaaar ªlo real Maravilloso", no otra cosa que un neobarroquismo inventa-
do, reinventado en Amfrica. 

Naturaleza, alimento, sueño y muerte~ erotismo y rebeldia alcanzado 
por el conociaiento poético con la m~sma vivencia del conocimiento m~gico. El 
auto sacra•ental se hace paso de drama, el poema se hace epopeya~ la epopeya 
cobra forea de novela y en la narración se vienen a conjugar ya no sólo los 
estilos sino las formas mismas de elaborar este nuevo mito de la America in-
corporativa y barroca. Porque los protagonistas de estas páginas de las qu• 
es dificil determinar el género, son les hombres y los dioses en tensión, la 
naturaleza y sus habitantes buscando la conformación de un paisaje, las semi-
llas del •&iz y la patata, y los náhuatls, y las mujeres que vuelan y 101 

conquistadores conquistados y los caballos metamorfoseados en hombres por el 
amor de una doncella, y los rios desbocados, y los bosques fantasmales, y las 
ciudad~s perdidas, los apocalipsis y las resurrecciones. 

Proliferaci~n es, entonces, el segundo no~bre del barroco americano 
que parece -en denominación de Lezama- generar un plutonismo sin fronteras, 
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es1ervescencia de lo imaainario que sólo tiene de tal la explosión misma de 
11 realidad. Un1 realid1d no alterada por lo imaginario, sino un imaginario 
entra•ado en la realidad. Por este imaginario -Lezama afirma que los pueblos 
que no han elaborado arte se pierden en la noche de los tiempos- el americano 
•afir11e1 su identidad, llena de ll.1c@s y sombras, de apariencias e ill.u~iones, 

de tensiones y de fiestas~ de inmersiones y elevaciones~ de acogidas y resis-
tenchs" ( 10). 

Proliferación sincrónica y diacrónica, deciamos, pero también en la 
generación de un lenguaje que en lugar de debilitarse hacia la caducidad o •l 
terotiparse en canon, se acrecienta y gana en matices tal vez -y nuevamente-
por la •ixtura de lenguas cada vez m~s sincretizadas en una nueva unidad que, 
si no pierde el esqueleto hisp1no (sistema), lo atavia con vestiduras distin-
tas (dialecto). M~s aún, como técnica de literaturización, el nuevo escritor 
barroco anula el significado absoluto para crear otro diferente sobre el va-
cio de la elipsis: 

Su casa era el espacio de la ma~ana, 
la oeometrización era impia. 
Insertar la caaa en un circulo 
era suprimirle la visión del rio. 
El cuadrado era la casa de la ausencia o de la muerte. 

C de Nt.!;.Í.l!l.~.,.nJg dd d.i.ª·' Lezama Lima) 

La acumulación crea vacio y el ~acio nueva signi1icación. La produc-
tividad del texto prolifera y el sentido se abre creando un infinito de sen-
tido ( 11). 

Para el escritor latinoamericano de hoy ser barroco no significa, 
sin ••bar;o, estar a la bdsqueda del hermetismo, la oscuridad, la exquisitez, 
sino poner en evidencia las contradicciones de su propia condición de ameri-
cano. Parodiar -eri el sentido estricto d~ Bajtin- para desmiti1icar por el 
len9uaJe co•o 1oporte simbólico de la sociedad, el estatuto mismo de una cul-
tura ofici~l que rehusa -ejemplar ceguera histórica-,reconocerse en su propia 
di•ensión asu•iendo la contradicción y asimilando su propio subsuelo. Porque 
el b1rroco subvierte el orden material de las cosas y de la ~r9anización so-
cial, es una forma subversiva por excelencia. 
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Esto no ea nuevo, sino que en ello radica su transhistoricidad1 en 
111 i•'genea del indio Kondori se perfilaba Marti el sencillo y al rebelde• 
en las volutas ascendente• del Aleijandrinho ae anticipaban las independen-
chs politiua y e1téticas1 en el E'JU!Ql ~.uh H ejercitaban un lenguaje, un 
••pacio y un ho•bre que se proyecta hacia las escrituras de Asturias y Carpe"-
tier, a•bos revolucionarios en el doble sentido cortazariano1 de las ideas y 

del lenguaJeJ de 11 realidad social y de la recuperación mitica1 de 11 criti-
ca •l sistema politico y de la innovación del sistema literario. 

Porque el lenguaje barroco es el de la superabundancia, América se 
d'ce en •l con toda• las palabras que la nombran, que la llaman a manifestar-
•• en todas sus di•en1iones1 individuales y aocialesa fisicas y metafi1icaaa 
apartntes (de la •'•cara) y verdaderas. El cuerpo de América se diseña y se 

desviste para asu•ir el otro aspecto de la proliferación y la superabundan-
cias el erotiseo. Al invertirse los órdenes, el oro y la materia -constituyen 
tes si•bólicos del barroco- se transforman en seno materno y excresencia, en 
•Jercicio de alteridad• siempre hay un otro inagotable al que se pretende no• 
brar. 

La superabundancia es también una forma del juego y del placer que 
provoca el texto (12) en cuyo goce se produce la plenitud de la productividad 
de sentido. Todo el cuerpo entra en el espacio fisico del escritor barroco. 
haciendo del texto un texto de placer. Es la ruptura total del nivel denota-
tivo del lenguaje para instaurar en el centro la metáfora, la hipérbole, im6-
genes de la movilidad y la transformación1 esto es aquello• esto es lo otro1 

La universalidad del roce, 
del frotamiento, del coito de la lluvia 
y sus menudas preguntas sobre la tierra. 
¡Qué engendros para una nueva raza! 
¡Qué nueva descendiencia del hombre y de la piedra! 

Síntesis ésta en la que la elipsis,la met•fora, la hipérbole generan 
una significación que rebasa a un yo lirico absorbido por el mundo¡ éste co-
•ulga en la naturaleza y ella se antropoformiza en uria forma de erotismo, el 
ónico que da lugar a la creación de nueva vida. Es la vida de una nueva raza 
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por 11 que •• sincretiz1n hombre y materi~.la superabundacia no es aqul exqui 
sit•z, •s Ju•oo d• plac•r y compromiao que nacen del fondo de la cultura •n 
h que se asienta. l111pu9n1ción también de la autoridad lovocéntrica~ barroco 
que •et•foriza el orden que •e di•cute -desde la alteración del orden •i••a 
de 11 ló9ica del len9uaje- la ley que se ·transgrede, barroco de la rebeldla. 

He•o• d&•tacado en lineas generales la tensionalidad, proliferación 
y estado de rebelión como nota• del barroco americano en su transhistorici-
dad. Cree•os necesario insistir ahora en ello con algunos ejemplos concretos 
del neobarroco, a los efectos de confirmar 11 presencia da ese !!1hQ.I. caracte-
rizador. Para ello recurrire•o• a dos textos tomados de loa autores que ac• 
no• han servido de fundaaento. Se trata~ an el primer caso, del sobremontaje 
~· ti••Po y cultura• que •• •ncuentra en la base de la textura narrativa pue1 
t. de ••nifiesto por Carpentittr en L.r!I. P.J.t.a e.t.r.d.JJl..0..1 (13). 

Este •J••plo ea altamente significativo porque -ad••'• de la slncre-
aia cultural- pone en ~uego muchos d• los efectos de literaturización del b1-
rroco, no sólo en cortes tr1nsver1ales que puedan realizarse en el texto, si-
no en la totalidad d• la escritura. El adem~n ampuloso del trabajo de inves-
tigación con que se inicia el proceso escritural, tlpico del u1ogos 11 euroc•n-
trico, ordenado por 11 rizón de la riqueza y au consecuencia, la tecnolo9l1, 
sa disuelve en el contacto con otro que le 11 opuesto, sometido a la pobreza 
y a la inte•perie pero c1rQ•do de autenticidad por pertenecer a la base fun-
dante de la sabiduria popular latinoamericana. Surge asi la contradicción en 
secuencias diajuntivaa qua ordenan progrimas narrativos alternantes, aupa~ 

puestos o encabalgados, cuyo anclaje radica en un topos dado por la naturale-
za originaria reificada y un hombre localizado en ella no como sujeto da po-
der, sino del querer y del deseo. El objeto buscado es la unicidad nunca al-
canzada, la resolución de la contradicción esencial en.el tr4nsito sucesivo 
por las tierras del Perro, al Caballo y el Ave. 

El •egundo de los textos que tratamos en P-ª.r.t..Q_tl-º (14) de José Leza-
•a Li•• que •• erige como alntesis del neo-barroco y que tanto en su contex-
tu•lidad ~o•o en posibles fragmentaciones del discurso,pone en juego los efe' 
tos de lit•raturización. Tr~taremos esta Yez un ejemplo tomado en un corte 
discursivo a los efectos de diseñar someramente sua caracterfstica11 
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Grave en sus opacos retumbo& llegó la carroza a la casa 
del baile. Forr1d1 en un bet~n azul de madera criolla bu-
rilaba su lisura impasible, donde los emblemas p~recian bq 
rradoa con 11 mano después de 11 lluvia. El chaquetón~ se-
ouido en sus bordes por el tafetán corrugado, des1p1reci1 
casi en 111 1ombras de 11 concha de la carroza. Tardó tiem 
po en que 11 rep1nti91d1 oscuridad liberase la figura1 me-
nuda, peinada de lado, p1triarcial, creyéndose querida por 
todos. Los curiosos cuchiche1b1n1 el Presidente, el Presi-
dente ( ••• ) El baile se congeló, co•enzó a sudar e1t1l1c-
tit11, y 111 parejas inmovilizaron de pronto el 1emicircu-
lo de 1u1 rigodones, qued•ndose, como mu~ecos de cera, in-
movilizados en el gesto de la sorpresa ( ••• ) El Presidente 
atravesaba la sala de baile con la lentitud de una reveren 
cia gentil en el ornamento de una caja de tabaco. Loa gen-
dar•es pegaban con sus porras 1 las arañas que de1cendi1n 
curiosas por 11 invertida torre de la lA•para ••• (p.139-40) 

He•o• •leQido este fragmento porque, a pesar de la diafanidad casi 
denotativa del lenguaje, se produce en •1 el doble efecto de la tensión y 11 
proliferación desde la constitución de 11 frase a la explosión de 101 efectos 
de sentido. Se produc! aqui una tipica sustitución que se puede describir 1 

nivel del si9no1 el significante, en el conjunto sémico~ parece reducirse a 
una palabr11 •Presidente", desde la que irradian •~!tiples cadenas de signi-
ficados desplazados. Situada en el centro mismo del fragmento~ disemina hacia 
arriba y hacia abajo la ampulosidad, el exceso de nódulos de significación en 
la típica voluta barroca que dibuja el artesanado de una inscripción pre~ada 

de apasiones •••icas. 

•carroza" y sus atributos de riqueza resquebrajada "donde los emble-
•a• parecian borrados con la mano después de la lluvia"; "las sombras de (su) 
concha", que remite a una doble distribución de sentido: la del ocultamiento, 
y la erótica dentro del campo semántico mayor de la novela. Frente a estas i-
•49enes de so•br•, las de luz y b1•illo -la fiesta-; las de movimiento I inmo-
vilidad~ son formas de la expansión del sentido de ese solo signo, de ese unt 
co lexema que carva con el peso de la autoridad aagrada y misteriosa del Se-
Wor Presidente con todo su bagaj• de intertextualidad socio-cultural y de in-
tratextualidad literari•. 
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E1te breve pase por les dates •'• relevantes de la presencia inagct~. 
d1 d•l barroco en L1tino1m•ric1 ha intentado poner de manifiesto su actuali-
dad ~ su sentido, afincado en el suelo de una cultura que, por cpo1iciOn 11 
barroco europeo que termina por convertirse en "un inerte jue90 de for-
masu (1~), 1e transforma 1c' y crece come " ••• chispas de la rebelión, que su~ 
gida de la gran lepra creadora del barroco nuestro~ est~ nutrida, ya en su 
pureza, por las bocanadas del verldico bosque americano" (16). 
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(1) Para los sustentos de esta tesis remito a mi ensayo "Ruptura e inteora-
ción en las letras hispanoamericanas", en ~f.i;;rUQ.I. i\l. mt.r.Qlli!IJ.• Bs. As.1 
Mary111ar, 1987. 
La deconstrucción del pensamiento eurocéatrico se toma aca en el sentido 
en que se plantea desde la Escuela de Tartu, precedido por la filosofi1 
derridhna. 

(2) Arciniru11a, Germ~n, tlm!t..rJ..-'.l '1fl E.Y.r_Q..P..t., 811.As.1 Sudamericana, 1975. 
---------' El r..,V.~.I. d.t. lª hi.tJ.Q.rJª·' Bs.A11.1 Sudamericana, 198~. 
Carpéntier, Alejo, IJt11J:.Q.li .. ~ d .. tf..1r.:@n..c; . .t~$, Montevideo1 Arca, 1967. 
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