
ANALES DE LITERATURA CHILENA 
ABo 1, Diciembre 2000, Ndmero 1, 135-148 

DELIA DOM~NGUEZ: DE LA ANGUSTIA A LA ESPERANZA 

Ana Maria Cuneo 
Universidad de Chile 

INTRODUCCION 

Durante muchos aiios la escritura de mujeres no despert6 el inter& critico que 
merecia. Desde hace algdn tiempo la situaci6n ha experimentado algunos cambios. 
Sin embargo, en Chile con excepcidn de Gabriela Mistral, Maria Luisa Bombal y 
Diamela Eltit, se ha olvidado destacar la importancia de otras autoras realmente 
notables. La voz de Gabriela Mistral abri6 un nuevo espacio en la valorizaci6n de 
10s textos escritos por mujeres, per0 desgraciadamente este hecho no produjo a nivel 
critico 10s resultados que legitimamente podrian esperarse. 

A partir de mis estudios sobre la poesia de algunas mujeres latinoamericanas 
he descubierto ciertas constantes que, si bien no son privativas de las escritoras, sin 
embargo se reiteran constantemente en ellas. Asi, la presencia en 10s poemas de 
experiencias concretas vividas que afloran en 10s textos y que son verificables en 10s 
contextos biogrfificos. No afirmo que esos hechos se instalen en 10s textos tal cual 
ocurrieron, indudablemente se ha realizado una selecci6n en que opera 
prioritariamente la memoria. Las experiencias reales, a su vez, han sido objeto de 
transformaciones a partir de la imaginaci6n creadora, y en cada cas0 se ha recurrido 
a 10s procedimientos mfis adecuados para transmitir dichas experiencias. 

La escritura asumida como una bdsqueda de la propia identidad y como me- 
dio de mantenerse en el ser; la actitud rupturista, la transgresi6n de lo preestablecido; 
ser voz de 10s que no la tienen y ceder la voz a1 otro; denunciar hechos dolorosos o 
reprobables; la tendencia a la oralidad; hacer visible lo invisible. Hecho que en mu- 
chos casos otorga un papel importante a la memoria personal y colectiva, a la memo- 
ria fetal y ancestral. La presencia del sentimiento de culpa y la escritura concebida 
en muchos casos como una forma de terapia. Escribir conjura la soledad y exorciza 
la temporalidad. Saberse transitorio es sentirse amenazado por la muerte. Escribir 
poesia es lidiar contra la nada. 
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No me cabe duda de que en estas caracterizaciones hay muchas carencias y 
que, por otra parte, seria ut6pico pensar en rasgos propios de la escritura de mujeres 
y hombres. 

En Delia Dominguez se cumplen la mayoria de las constantes que he visto 
reiterarse en la escritura de mujeres. Asi, la bdsqueda de la identidad, el escribir 
como forma de permanecer en el ser. La presencia en 10s poemas de experiencias 
concretas verificables en el context0 biogr6fico. Como en la Mistral, en la poesia de 
la autora es muy dificil separar poesia y vida. La denuncia y la cesi6n de voz. El 
importante rol de la memoria que se concreta bajo las formas de memoria personal, 
fetal y ancestral y, por dltimo, la fuerte tendencia a la oralidad. 

Desde hace algdn tiempo, ha despertado mi interts mostrar a nivel acadtmico 
la voz madura en el ejercicio pottico de Delia Dominguez. Existen algunas aproxi- 
maciones anteriores de Juan Villegas y Eliana Ortega2. Los primeros resultados de 
mi investigaci6n se concretaron en una ponencia y un articulo3 en 10s cuales la pers- 
pectiva de aproximacidn consisti6 en indagar en la pottica incluida en 10s poemas. 
Pienso que un medio efectivo de aproximaci6n a una obra literaria es develar el 
modo c6mo el creador concibe su propio quehacer. Dice Walter Mignolo: 

“Las poeticas, para el cas0 de la literatura, y 10s tratados historiogrfificos para el 
cas0 de la historiografia, ilustran lo que llamamos metate~to”~. 

Es desde el metatexto que se puede comprender el 6mbito de producci6n e 
interpretacibn de 10s textos. Las formulaciones discursivas se autodefinen y no es 
necesario recalificarlas extrinsecamente ya que el discurso literario se autoclasifica 
por medio de su propio metalenguaje. 

La presente reflexi6n es parte de una investigacibn mis amplia iniciada hace ya alg6n 

Juan Villegas. Estudios sobre poesia chilena. Santiago: Nascimento, 1980, 88-91. 
tiempo. 

. El discurso lirico de la mujer en Chile: 1975-1990. Santiago: Mosquito editores, 

Eliana Ortega. “Introduccibn a la poesia de Delia Dom’nguez” y “Contracanto a la chilena” 

Ponencia X Congreso SOCHEL. “Delia Dom’nguez: Primeras indagaciones”, 1999. Se 

“Delia Dom’nguez: experiencia y canto”. Capitulo solicitado para el libro Poesia chilena, 

Walter Mignolo. “El metatexto historiogrifico y la historiografia indiana”. M.L.A., Vol. 

1993, 54-58 y 84. 

en Lo que se hereda no se hurta. Santiago: Cuarto Propio, 1996. 125-139. 

publicari en Actas del Congreso. 

ed. Eduardo Godoy, de pronta publicacibn. 

96, (1981). Elementos para una teoria del text0 literario. Barcelona: Crftica, 1977. 
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Sintetizando, en el presente caso, el poema nace de la experiencia no solo 
personal, sin0 ancestral. El deseo es hacer una poesia de la vida por medio de pala- 
bras que comuniquen realmente. Por ello, el us0 de un lenguaje sencillo e incluso 
coloquial. 

Se escribe a partir de lo que “toco y siento”, per0 eso no pasa a1 poema en 
forma directa, sino a traves de un proceso de transformaci6n. Lo ficticio no sustenta 
a1 ser pottico en forma total, no se trata de un escritura que llegue o intente la crea- 
cidn pura. No es casual que La Gallina Castellanu y Otros Huevos (1 995) se cierre 
con una especie de declaraci6n de fe que titula “Poema Ajeno”: 

“Y lo que recondi en ldmemoria fueron no lashmigenes de estas cosas/ 
sino las cosas mismas”. San Agustin. Confesiones Cap. X. 

BREVE REFERENCIA 

Delia Dominguez Mohr nacid en Osorno en 1931, descendiente por su madre 
de inmigrantes alemanes. Este mestizaje marc6 su vida y su escritura. A lo 18 aiios 
se recibi6 de Bachiller en Letras y luego estudi6 tres aiios de Derecho en la Univer- 
sidad de Chile. Per0 su verdadero hfibitat es el fundo Santa Amelia de Tacam6 don- 
de puede vivir autknticamente su necesidad profunda de relaci6n con lo tel6rico. 

Su actividad literaria no se ha realizado solo en el h b i t o  de la poesia, sino 
tambitn en el cuento y articulos periodisticos. Directora de la Sociedad de Escrito- 
res, Jefa de Redacci6n de la Revista Paula, organizadora y directora de 10s Juegos 
Florales de 1976. En 1987 es nombrada Miembro de N6mero de la Academia Chi- 
lena de la Lengua. En 1988 Marjorie Agosin traduce a1 inglts algunos de sus poe- 
mas para la antologia Woman who Has Sprounted Wings: Poems by Contemporary 
Latin American Woman Poets. Edited by Mary Crow. 

En 1992 es designada para entregar a Nicanor Parra el Premio Rulfo en 
Guadalajara. En 1996 obtiene el premio de poesia del Consejo Nacional del Libro y 
la Lectura del Ministerio de Educacidn por su libro La Gallina Castellana y Otros 
Huevos. 

Hasta el momento lleva nueve libros publicados, que representan un proceso 
notable en el apoderarse de la palabra pottica. 

En el context0 biogrfifico, me parece indispensable destacar la reiterada pre- 
sencia de la muerte. Su madre muere cuando la autora tiene cinco aiios; mfis tarde 
mueren su novio, su abuela, su abuelo colono alemhn, sus amigas Helga e Hilda 
May. Hechos a 10s cuales se suma una grave enfermedad que pudo ocasionar su 
propia muerte. 
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ALGUNAS CARACTER~STICAS GENERALES 

La evoluci6n de su poesia se produce desde un romanticismo muy influido 
por el primer Neruda a una etapa postmodernista. A partir de Parlamentos del Hom- 
bre Claro (1963) surgen en su escritura algunos procedimientos antipotticos que 
estarin presentes en toda su obra posterior, per0 que no van a ser usados con el tono 
icido y sarcistico propios de la antipoesia. Probablemente, a excepci6n del poema 
“Blue Jeans” de Contracanto, el tono es el de una ironia morigerada por el humor, 
por el us0 del tono socarr6n del hombre campesino, e incluso por una cierta forma de 
ternura, como en el poema “Alternativas” de Contracanto. 

La ausencia de ciertos rasgos caracterizadores de la antipoesia resulta 16gica 
en el context0 de una poesia de enonne valoraci6n de lo humano, marcada por el 
dolor, la nostalgia y la esperanza de una trascendencia “sui generis” que seria la 
respuesta posible a la problemitica existencial del hombre. 

En la escritura de Delia Dominguez hay una verdadera obsesidn por la transi- 
toriedad y la muerte. Su existencialismo no es libresco, sino vital. Se explica por 
experiencias que la rodearon desde la infancia y por un modo de vivir que pertenece 
a1 pasado, el modo de 10s colonos alemanes en el sur de Chile. Esta actitud lirica 
privilegia el lenguaje coloquial y se basa en experiencias reales que sobrepasan lo 
singular para reflejar el dolor de la comunidad de 10s seres humanos. Pero, incluso, 
el existencialismo es objeto de humor; asi en “Conversaciones a1 oido XVI”: 

“La Vicky del aserraderoldijo ayer que ellalno criaba hijos para bonitoslni para 
andar fumando;ly de dos puiietes les compuso el cuerpolpara sacarles la angustia 
existencial” (El sol ... 82). 

En lo que se refiere a la forma de expresibn, postulo una conexi6n con la 
poesia creacionista en cuanto redne realidades alejadas e incorpora lo lddico a su 
escritura. En ella son figuras reiteradas la predicacidn verbal y la objetivaci6n im- 
pertinentes. A estas figuras se une la inconsecuencia en el nivel de la concordancia 
gramatical. Tambitn se utiliza la distribuci6n en la pigina en blanco, distribuci6n 
que es semiosis del sentido. 

PERSPECTIVA DE ACERCAMIENTO 

Muchas son las vias de acceso para la penetraci6n de 10s textos de Delia 
Dominguez. En esta instancia quiero aproximarme por medio del analisis de dos 

El corpus estudiado corresponde a Contracanto, Santiago: Nascirnento, 1968; El Sol Mira 
para Atrds, Santiago: Lord Cochrane, 1977; Pido que Vuelva mi Angel, Santiago: Universitaria, 
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matrices de sentido complementarias que representan la posibilidad de contemplar 
uno de 10s centros de sentido mis destacado en la obra en estudio. 

a. 

b. 

El nacimiento a una vida que desde 10s inicios se configura como nacer para 
morir. 
El intento de exorcizar la muerte en la esperanza de un modo de existir en un 
lugar otro, una forma “sui generis” de resurrecci6n. Esperanza que se funda 
en las creencias religiosas del sujeto de la producci6n. 

a. Primera matriz. 
“Comunidad de amor” (Contracanto.. .44) 

venir a la vida”. 
“Cuando nace un niiio [...I a todos nos pertenecelsu hazafia de 

El poema gira en torno a lo que significa para el hablante pottico “nosotros”, 
que nazca un niiio. Es un hecho que nos pertenece y vivifica. 

Las adjetivaciones impertinentes se reiteran en el intento de decir lo que el 
lenguaje habitual no puede expresar: “Con el nuevo brote”6 “la tierra reverbera de 
soles secretos”, “para que el maizl sea capaz de dorm la frente l del que viene des- 
puts de nosotros”, “nos alejamos buenospasosl de la muerte”. El nuevo “brote”, “la 
tierra”, “el maiz” evidencian, por otra parte, la visi6n tel6rica de la productora del 
texto, visi6n que seri constante en toda su obra. 

La anifora “-sea propio o ajeno-” es ic6nica del hablante plural, de “la cade- 
na del hombre”, de “nos sentimos responsables”. Indicios de la matriz son “la cade- 
na del hombre”, “del que viene despuCs de nosotros”, del cual se deriva tautol6- 
gicamente “nos alejamos unos buenos pasosl de la muerte”. Sin embargo, siempre 
a1 final, esti la muerte. 

En “Canci6n de cuna a1 revts” (El Sol ... 66-67) ya el titulo anuncia la trage- 
dia. Canci6n de cuna es canci6n de muerte. El paralelismo “Ese dia”, “Ese dia”, “Y 
este hueco” es semiosis de lo ocurrido. El dia se transforma en hueco. Expectativa 
de vida en la situaci6n fetal y anuncio de la muerte de la que dio vida. Lo que qued6 
para el nacimiento es “Hueco en la almohada [...I y otros signos”. 

1982; La Gallina Castellana y Otros Huevos, Santiago: Chile, Tacam6,1995. Para citarutilizark 
La Gallina Castellana y Otros Huevos. Otros Huevos es una Antologfa realizada por la autora 
y en la cual algunos poemas presentan pequeiias variaciones. Los libros serin citados por 
medio de las palabras iniciales del titulo. 

Los subrayados me pertenecen. 
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Delia Dominguez no teme a la poesia anecddtica. La anCcdota en este poema 
es lo que ocurre en el sen0 materno. El yo poCtico recrea su propia etapa fetal y 
desde alli anuncia en una forma de mondlogo interior lo que est6 ocurriendo y lo que 
sera para siempre su hibitat futuro: la soledad. Alg6n “alguien” deberfi realizar las 
acciones que ya no podrfi hacer su madre: 

“estancarme la sangre del ombligo,/y aqui estfin tus zapatos, el 
corpiiiolla leche y 10s calzones, aqui tu coraz6dy el pan para el camino” 

Transcurre el tiempo en la “dulce intimidad de tus caderas” hasta que 

“te senti apretar 10s dienteskuando silbd en la sombra el navajazo” 

El tiempo de la madre se cierra con la muerte y con dicha muerte se abre el 
tiempo doloroso para el sujeto poCtico que nace a la ausencia de lo que deberia estar 
y ya no estfi. La antitesis “maldiciones y saludos” simboliza la situacidn descrita. 

“Mujer sin m6sica de fondo” (El Sol ... 68-70) est6 ubicado en la antologia a 
continuacidn de “Cancidn de cuna a1 rev&” (no ocurre asi en el libro de 1977). AI 
juntar ambos poemas se produce una unidad tem6tica que sobredetermina el sentido 
de ambos poemas. Concurren a la sobrecarga la ansifora “Estfis ahi“ (estrofa 1 y 3), 
el paralelismo semantic0 (estrofas 2 y 4) “Pero td sabes quC hacer” “y tfi siempre 
velando”, y el oximoron que unifica 10s sentidos opuestos de vida y muerte por 
medio de la palabra “silencio” 

“cargada con el silencio de la viddo con el silencio de la muerte” 

La perspectiva adoptada en ambos poemas es diferente. Lo anecddtico da 
paso a un di6logo silencioso con la madre en la etapa fetal y a1 comentario no mimC- 
tic0 del sujeto de la produccidn: pese a1 “Padre nuestro que estfis en 10s cielos” “se 
nos desploma el cielo en las narices”. 

“Sabiduria de Gallinero 11” (La Gallina ... 28). Frente a1 “pol10 [que] rompe el 
cascardn, se sacude y anda”. El sujeto pottico afirma no saber “si he roto el casca- 
rdn, si soy capaz de: “levantate y anda”. Reminiscencia de un L6zaro que ha muerto 
y vuelve a la vida obedeciendo el llamado de Jesds. 

En este poema se reitera lo que ha llegado a ser un motivo recurrente en la 
poesia de la autora: la memoria fetal “en el blandor de mis huesos nonatos”. El haber 
sido destetada a destiempo” hace su existencia vulnerable y precaria. Esta situacidn 
es aceptada por el yo poCtico en la actitud fatalista tan propia del hombre de nuestro 
pueblo: “Bueno ya”. 

“Leche de mujer” (Pido ... 90) apunta a un segundo nacimiento para el hom- 
bre product0 de la Encarnacidn del Hijo de Dios. El hombre ya no est6 en soledad, es 
un nosotros que puede dirigirse a Algo que lo sostiene en el ser. 
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Este poema hace visible lo invisible para el comlin de 10s seres humanos: el 
Hijo de Dios para nacer “tuvo que buscar/el pecho de una mujer”. El intertexto del 
“Fiat” de Maria ha sido objeto de interpretacidn por parte de muchas feministas 
como un acto de sumisi6n y degradaci6n de la mujer, hecho que aqui no ocurre. En 
el poema la participacibn de Mm’a se expresa en el acto de arrimar a1 niiio a sus 
pezones. “Ella intemporal” vence con su gesto a1 tiempo amenazante y pone a1 hom- 
bre en situaci6n de tener un “alguien” a quien poder decir “Ora pro nobis”. F6rmula 
que implica salvaci6n personal y comunitaria. 

En “Sopa de sCmola” (Pido ... 11 1) 

“la niiiez [es] una hazaiidque vuelve de cuando/en cuando en la 
sopa de sCmoldpara no morir” 

“Agua de pariciones” (La Gallina ... 30) se refiere a un agua que es origen de 
vida. 

b. La segunda matriz consiste en el intento de exorcizar la muerte en la esperan- 
za de un existir posterior en un lugar otro. Matriz que nace de las creencias religiosas 
del sujeto de la producci6n. La investigaci6n ha seguido el orden cronol6gico de 
publicaci6n. Ello permite afirmar que en la etapa de Contracanto y El Sol Mirupuru 
Atrhs, la muerte es fin inexorable. A partir de Pido que Vuelvu mi Angel y La Gulli- 
nu Castellanu y Otros Huevos, la esperanza de una pervivencia que vence a la muer- 
te comienza a ser la t6nica predominante. 

En el poema “Canto y Contracanto” (40-41) la antitesis presente en el titulo 
rige el despliegue del poema “te canto”, “pero mejor te contracanto”, “0 de golpe, 
no te canto”, “ponerle el hombro a 10s grandes silencios”, etc. 

El primer verso: “Te canto como si fuera a morir”, es un verso ambiguo, 
porque en el contexto inmediato es un verso coloquial cargado de humor, per0 en el 
contexto total conserva el sentido de cantar hasta morir. Por ello 10s versos que 
clausuran el texto dicen: 

“y guard0 mis cuatro versos para maiiando para el Dia del Juicio” (41) 

La nostalgia del tiempo ya ido se expresa en forma acumulativa, 
sobredetermintindose hasta la saturaci6n del sentido. El procedimiento predominan- 
te es la predicaci6n impertinente: 

“Linternas enmohecidas”, las linternas han de alumbrar, el moho les quita el 
brillo y es la marca material del paso del tiempo; “Guitarra descabezada”, el cabezal 
de la guitarra es lo esencial para que pueda ser tal; “Bohardilla” tambiCn marca un 
lugar de cosas en desuso, que son rastros del pasado de mi “casa de campo”; “Senti- 
mos pasar la noche como tumbas”, “10s silbatos doradod largan sefiales desde las 
sepultaciones”. En la cuarta estrofa, la evidencia de la muerte y la precariedad del ser 
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“De vez en cuandohay que ponerle el hombro/a 10s grandes 

HILO. 
silenciodCUAND0 MENOS PIENSAS/TU VIDITA CUELGA DE UN 

El diminutivo, colgar de un hilo intensifica la presencia de la muerte a raiz del 

Los papeles entintados son la poesia que se escribe como un modo de 

En “La ropa limpia” (Contracanto ... 42) ya las primeras palabras anuncian el 

contraste con el us0 de la ironia y el lenguaje coloquial. 

sobrevivencia. 

desenlace 

“Un diduno sale a encontrar la muerte” 

La an6fora de “Un dia /uno”, el lenguaje conversacional, las formas clicht del 
lenguaje coloquial: “como malo de la cabeza”, “uno no sabe quitn diablos”, “quitn 
diablos”, son 10s procedimientos utilizados en la construccicin del poema. Los me- 
dios que acompaiian normalmente la vida cotidiana y que no vemos como signos 
que nos van acercando a la muerte 

“sin equipajehn muda para la otra semandcon la linica camiseta 
blancdque quedabddel tiempo del colegio” 

El poema se abre a la nostalgia de la niiiez perdida, a 10s quehaceres, a las 
cosas tras las cuales corremos ... cosas sin sentido, porque vamos a morir. El hablan- 
te pottico se pregunta qui& se preocuparfi de las cosas nimias que quedarfin desputs 
de la catfistrofe. “La potencia con que contfibamos/para vivir”, es en el hoy para 
morir. 

La estrofa que cierra el poema es la constatacicin de que lo previsto se ha 
cumplido: “uno no vuelve mfis / por ropa limpia”. Uno ha muerto. Somos seres para 
la muerte. En este poema no hay expectativa respecto de una forma de existir poste- 
rior. 

“El sol mira para atrfis” (El Sol ... 58-59). Con la rememoracicin de la escopeta 
que colgci el abuelo “en ese otoiio de su muerte”, comienza una sucesicin de imfige- 
nes cuyo sentido acumulativo apunta a la descripcicin de la transitoriedad del tiempo 
que todo lo desgasta. 

“antiguos reventones de p6lvordun juego de naipes gastadas/ 
la risa quefuimos perdiendo 

En la niiiez 10s mayores trataron de sustraerlos a la realidad inevitable de la 
muerte, per0 en el hoy ha sido necesario guardar “las sillas vacias”. Pasar llave “en 
el 6xido de las chapas antiguas” y permanecer en silencio “pashdonos una costura 
en la boca”. 
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“de hincarse a conversar de amorlmientras se estfin muriendo 
tus rakes” 

Ello significa seguir viviendo gracias a1 amor. 
En “Pequeiias profecias” (Pido ... 94) ese Dios del otro reino es “un Dios que 

no conozco/ me ofrecerfi la salvacibn”. 
“Maitenes” (Pido ... 95) el hombre tocado por el llamado religioso queda des- 

velado y vulnerable como un sietemesino con las mucosas lastimadas (reiteraci6n de 
imfigenes fetales). El llamado no implica el encuentro. Produce solamente un esta- 
do de alerta 

“esperando que pase algu’n Mesiasla seiialarte la puerta de 
salida” 

El poema “Gedicht” (Pido ... 98-99) enumera las ausencias provocadas por la 
muerte de Helga, la amiga alemana. La forma de expresi6n de dichas ausencias 
origina la serie tautolbgica: grietas, desvanecida, oxidadas, filtima palabras, agua 
podrida, estancar, nada regresa. 

La muerte es “grieta que bordeamos”. Realidad que se disfraza con “mfisca- 
ras”, “agua de colonia”, “traje de fantasia”. Per0 lo que habia sido vag0 cambio de 
reino es ahora un claro “te pusiste a1 lado de Dios”. A partir de este poema comienza 
a vislumbrarse la posibilidad de exorcizar la muerte en la esperanza de salvaci6n en 
un Dios que da vida eterna. 

En “Dios es nuestro amigo” (Pido ... 101) 10s pasos a la fe se van haciendo 
seguros y firmes. 

“Como Dios es nuestro amigo [.. .]No confio” 

Este confiar se despliega en forma repetitiva en “Jaculatorias” (Pido ... 102- 
103) poema que ya en su titulo apunta a un modo de o r a c h  de la tradici6n cristiana, 
muy en boga en la tpoca de la niiiez y adolescencia de la autora. Las objetividades 
descritas en el poema son desoladoras y despiertan duda y escepticismo. El sujeto 
poemfitico en esta situaci6n quisiera rezar, per0 solo puede repetir: “Sagrado Cora- 
z6n de Jesh,  en Vos confio”. 

La esperanza en lo trascendente se intermmpe en un poema notable “Cuadro 
de comedor” (Pido ... 112-1 13) en que se opone a la visi6n trascendente la mirada 
hiperreali~ta~ . La repetici6n anaf6rica de “cuadro real”, va desplegando situaciones 

7Mirada que es una constante definitoria en la obra de D. Dom’nguez. El sujeto de la 
produccih autoclasifica su escritura como hiperrealista en “Papel de antecedentes” ( La 
Gallina ... 19). 



DELIA DOMiNGUEZ: DE LA ANGUSTIA A LA ESPERANZA 145 

que apuntan a muerte, lejania y silencio. Situaciones en que el sujeto poCtico entre- 
mezcla recuerdos y experiencias del hoy de la escritura. Per0 el cuadro del comedor 
en que esthn retratados sus antecesores, no la incluye “donde no estoy pintada”. El 
sujeto poCtico en un verso separado por el silencio del espacio en blanco afirma en 
forma segura, superlativizada por la forma de expresi6n “donde vivo”. Rodeada de 
muertos, per0 viva entre ellos. 

“Pido que vuelva mi Angel” (Pido ... 118-1 19) cierra el libro de titulo hombni- 
mo. Poema que reitera la forma lethnica cuyo ritmo se ha ido imponiendo progresi- 
vamente como uno de 10s medios de la forma de expresi6n. Incluso la estructura del 
poema funda su unidad en el paralelismo del verso final de todas las estrofas, “pido 
que vuelva mi Angel” y en la anhfora de “por” que inicia las estrofas dos a seis. La 
preposici6n “por” es la adecuada a1 contenido de la petici6n en cada caso. 

La primera estrofa es ruptura del paralelismo descrito y ruptura de la f6rmula 
clicht del cristianismo “En nombre del Padre ...” que se sustituye en el texto por “En 
nombre de todo lo perdido”. El Angel es el simbolo de la salvaci6n. 

Se pide por 10s seres que existen solo en el recuerdo, por lo que pudo ser y no 
h e ,  por 10s que compartieron con el sujeto poCtico y ya no esthn. “Por ti y por mi, 
temblando en esta maldita soledad”. Un tfi que es personal y que se universaliza 
incluyendo a todos 10s seres humanos. 

En La Gallina Castellana y Otros Huevos (1995) el sujeto de la producci6n 
ha logrado el manejo pleno de 10s procedimientos utilizados para dar cuenta de ex- 
periencias reales individuales y colectivas a travCs del us0 del lenguaje coloquial y 
del humor. Procedimientos que en muchas ocasiones intentan quebrar la tragedia 
que atraviesa gran parte de 10s textos. Sin contradecirse con lo anterior se intensifica 
la creaci6n de imAgenes imposibles en que se acercan realidades lejanas, de 
predicaciones impertinentes e inconsecuencias en la coordinaci6n del discurso. 

“Caldo de Cultivo” (La Gallina ... 16-17) es un poema que apunta a la situa- 
cidn del hombre de no saber quiCn es, de sentirse precario, vulnerable, semiperdido; 
y. en definitiva, entre lo trascendente y la hiperrealidad terrestre. El sentido tiltimo 
del hombre de una vida posterior a la muerte es un problema no resuelto, sino en la 
tensi6n de 

“no hay quien (aguante) con un pie arriba y el 
otro abajo para siempre ...” 

El yo busca su identidad, per0 “caminando con 10s ojos cerrados” sin saber si 
su experiencia es de “parto o muerte”, en la duda de estar en la vida o en la muerte, 
“-entre nacida y no nacida”. Una gradaci6n progresiva de la situaci6n de silencio 
rige la primera etapa del poema (ojos cerrados, atorada de mudez, “ensartada a1 
pescuezo”). 



146 ANA MARiA CUNEO 

En el intento de afirmar la identidad se recurre a docurnentos como la fe de 
bautismo* 

‘‘Y yo agarrada de mi fe de bautismo/perteneciente a: ” 

Donde debiera estar el nombre hay un espacio en blanco, est6 el silencio, la 
no respuesta a lo esperado. Mfis adelante, se recurre a 10s objetos que la han rodeado 
y a experiencias vividas como las del mestizaje de “10s bosques de Viena a la chile- 
na”. Per0 la angustia persiste y el sujeto pottico reconoce 

“y yo acorralada en mi geografia de fin de mundo/sin disimular la 
ojera metafisica de esta vigilia,/amanecida como viuda de Dios/ 

en pos del amor eterno ...” 

La expresi6n “viuda de Dios” queda abierta a diferentes lecturas. Se ha perdi- 
do a Dios o Dios ha muerto y no hay salida. Sin embargo, en la dltima estrofa el 
hablante pottico “precisando a1 Jesds que desciende /pre-ci-san-do ...” La separa- 
ci6n sil6bica enfatiza y superlativiza la necesidad del sujeto. Su urgencia por el en- 
cuentro con lo divino 

“por que no hay qui& aguanteho hay quien (aguante) con un pie 
arriba y eVotro abajo para siempre” 

La irnagen irnposible abre una dimensi6n c6smica que no coincide con lo 
coloquial del lenguaje. La forma de expresi6n mezcla humor y caracteristicas 
antipotticas y abre a la resoluci6n de una trascendencia que es “preciso” llegue a 
concreci6n. 

“Santisirna Trinidad” (La Gallina ... 24-25). Un poema notable que retrotrae 
a1 acto creador. Una pottica del acto de la producci6n que presenta a1 sujeto en 
espera de la revelaci6n que pondr6 fin a la mudez del hablante. El rasgo que en el 
context0 actual me interesa es la peculiar relacidn con lo sagrado. Se evoca a la 
Trinidad en la forma m6s ortodoxa del cristianismo y se la une a una realidad aleja- 
da, estableciendo un choque a nivel de contenido y de forma de expresi6n: 

“En el nombre del Padre/del Hijo/del Espiritu Santo, y/ 
de esta frazada para taparnos del frio” 

Lo que une las realidades alejadas es el aspect0 amparador de ambas. 

8No es un documento civil a1 que se recurre, sino religioso. Este hecho es indicio de la 
evoluci6n que se ha ido produciendo en 10s textos. 
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La posici6n existencialista del yo pottico surge de circunstancias concretas 
del sujeto de la producci6n. Por ello, su existencialismo se contacta con el de Marcel 
y Castelli, msis que con el de Heidegger o Sartre. 

El titulo “Unos arriba y otros abajo” (La Gallina ... 31) es la explicitaci6n de 
dos simbitos posibles para la vida humana. Ambitos ya sugeridos en “Caldo de Cul- 
tivo” y en la dualidad de “Santisima Trinidad”. 

El motivo de la tradici6n gentsica del hombre formado con barro de la tierra, 
del hombre que es polvo y que a1 polvo volversi. Precariedad y vulnerabilidad que 
en este poema es exorcizada por la presencia de un Dios paciente que se preocupa de 
vivos y muertos. 

“Adi6s dientes de leche” (La Gallina ... 34-35) abre la posibilidad de una muerte 
que es solo imitacibn de muerte. “y tfi, mi Dios, decides”. 

CONCLUSION 

Pienso que el liltimo poema de este libro, “Adi6s dientes de leche” es exacta- 
mente la conclusidn del trayecto de la escritura y del trayecto de mi recepci6n de 10s 
libros analizados desde la perspectiva adoptada en el presente trabajo. 

El titulo del poema incluye a nivel de contenido y de forma de expresi6n la 
palabra Dios. 

La via de acceso a la poesia de la autora en esta etapa de mi investigaci6n ha 
consistido en el seguimiento de las matrices: 

a) Nacimiento a una vida que desde el inicio se configura como ser para la 
muerte; y. b) el intento de exorcizar la muerte en la esperanza de un modo de existir 
posterior, en algdn lugar otro. Las respuestas fueron, salvo excepciones, bastante 
ambiguas. Sin embargo, en este dltimo poema emerge una respuesta Clara y definiti- 
va a1 problema de existir fundada en la fe. Esta respuesta est5 explicita en dos versos 
que consider0 claves para la interpretacidn global de 10s textos estudiados 

Tendrt que pronunciarme entre la salvaci6n y la condenaci6n 
- sin saber cu5l es la salvaci6n tendr6 que pronunciarme”. 

La solucidn estsi en un “pronunciarme”, es decir, en una decisi6n libre y vo- 
luntaria que asume el ser humano en forma personal. La decisi6n por la fe es una 
decisi6n a oscuras. En ella se juega el us0 de la libertad. 

La dltima estrofa del poema y del libro es el indicio claro de que el sujeto 
pottico resuelve el problema existencial dando un salto a lo desconocido: 

“Muda ante ti. mi Dios” 
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Muda, nada puede ser dicho frente a lo divino. El lenguaje es incapaz de 
expresar lo numinoso. El silencio, graficado por un espacio en blanco a1 interior del 
verso y una coma, marca lo dicho como un acto de entrega y amor a un Dios que no 
se conoce. (“ni ojo vio, ni oido oy6”) frente a1 cual no cabe sino la adoraci6n. 

El existencialismo de Delia Dominguez no apunta a la nada, sino a la locura 
de la fe. 

RESUMEN I ABSTRACT 

La obra poktica de Delia Dominguez puede ser estudiada desde diversas perspectivas. El presente 
articulo observa el fen6meno de la transitoriedad y la muerte. Para ello analiza dos matrices de senti- 
do: el nacimiento a una vida que desde 10s inicios se configura como nacer para morir y el intento de 
exorcizar este aciago destino en la esperanza de una forma “sui generis” de resurrecci6n. En sfntesis, 
se analiza el existencialismo cristiano de la voz pottica que no apunta a la nada, sino a la locura de la 
fe. 

DELIA DOMINGUEZ: FROM ANXIETY TO HOPE 

The poetical work of Delia Dominguez can be approachedfrom different points of view. The current 
article studies the ephemeral and mortal human condition. With this in mind, it analizes two semantic 
matrixes:first, to be born to a life that from the beginning isfigured as to be born to die, and, second, 
the intent to exorcize this fate hoping for  a peculiar kind of resurrection. In sum, the Christian 
existentialism of the poetic voice is analized as pointing not to nothingness but to the lunacy of faith. 


