
EL CUERPO-TEXTO CANiBAL EN 
CLARICE LISPECTOR 

.. Eu que entendo o corpo. E suas au& exigencias. Sernpre c:onheci o corpo. 0 seu v6rtice 
estonteante. 0 coapo grave." (Personagem meu ainda sem nome) 

r·Yo que entiendo el cuerpo. Y sus crueles exigencias. Siempre conoc£ el cuetpo. Su v6rtice 
vertiginoso. El cuerpo grave." (Personaje m.{o todav{a sin nombre)] 

(Clarice Lispector, Ep{grafe en A V~a Crucis do Corpo) 

"N6s somos canibais, e preciso nio esquecer. ~ respeitar a violencia que 
temos. E, quem sabe, nio comessemos galinha ao molho pardo, 

comerfamos gente com seu sangue." 
r•Nosotros somos canfbales, es necesario no olvidarlo. Respetar Ia violencia que tenemos. Y, 

quiz's, (si) no com.ieramos polio cocido en su propia sangre, comer{amos gente con su sangre. '1 

(Clarice Lispector, .. Nossa Truculencia" en Vudo do Esplendor 

lmpresslJes Leves) 

Leer el cuerpo humano como eje de intersecci6n de discursos (antropol6gico, 
, pedag6gico, polftico, cientffico) y de transfonnaciones vinculadas a las 

sociales modemas en 1a fonnaci6n cultural de un cuerpo burgues, 
volver ala divisi6n cartesiana cuerpo/mente del siglo XVII, y a1 postulado 

Ia superioridad de lo racional y del "cogito". Mientras para Foucault, basado en 
cristiana del erotismo de Bataille, el cuerpo es la superficie inscrita 

Ia historia de su sujeci6n, una ausencia significante, siendo "el alma la carcel 
cuerpo"l, para Octavio Paz, la desaparici6n del alma en la tradici6n occidental 
relaciona con la decadencia del amor y con la rebeli6n erotica de la industria de 

uv, en la inminente calda del sistema capitalista protestante. La batalla moral 
los valores polfticos capitalistas conviene, para Paz, la sexualidad en 

2 

Tales concepciones hacen posible pensar el lenguaje econ6mico del cuerpo 
en la de-fonnaci6n de un cuerpo burgu~s en un sistema capitalista 

· , como lo hacen Deleuze y Guattari, al concebir la producci6n 
~<;a por vfa del psico~isis, declarando ser "toda la sexualidad un caso de 

.&u.a".3 No serla injusto suponer el canibalismo en las m4quinas deseadoras 

FllnciJ Barker, "Into the Vault" in TM TremulOtU Private Body: F.uays 01t SwbjectiOft, London and New 
York: Methuen, 1984. 
Oclavio Paz, EJ ogro fillmtr6pico, M~xioo: Joaquin Moniz, 1976. 
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de Deleuze y Guattari, teniendo como fines los objetos parciales, el pecho y Ia 
boca, uno para alimentar (la imagen de la madre) y el otro para devorar (la &U&· 

de la mujer devoradora) en la producci6n/reproducci6n/antiproducci6n (del :rpo 
sin 6rganos). 

Helene Cixous propone una economfa del deseo femenino que uu."'· 

transformar los sistemas de cambio masculinos en el deseo que da, en la apropi 
desapropiativa4, cuando celebra, en "La Risa de la Medusa"5 , el potencial de 
textos femeninos para "hacer estallar la ley, romper Ia 'verdad' con la risa', 
dislocar lo 'de dentro' del discurso masculino, trayendolo en su boca, 
aquella lengua con sus propios dientes para inventar por ella misma un lenguaje 
el que pueda entrar." Ellenguaje de Cixous se bace canfbal en relaci6n al disc:ur 
masculino o al tipo de economfa libidinal determinada porIa represi6n del 

Clarice escribe con el cuerpo, como bien lo representa el texto "As Aguas 
Mundo"6 , cuando las curvas del cuerpo femenino se metaforizan en las 
mundanas del mar, el sensualismo descubriendo textualmente la descripci6n 
representa: una mujer entrando en el mar. Cuerpo y texto describen &&&V &UU\1& 

de entradas y salidas, y de sus contactos er6ticos se moldea un cuerpo ~"u 
como una figura de proa de viejas embarcaciones al abrir se paso marftimo """""u 
en una subversiva apropiaci6n femenina de las tradiciones epicas masculinas. 

El cuerpo femenino emergente de los textos de Qarice Lispector se ~&&I 
por una economfa que tiene hambre y que se nutre del mundo, cavando 
de carencia y llenrutdolas en exceso, en la salida de una economfa libidinal yen 
entrada en una economfa desapropiativa, en el arraigo yen la hufda "de las 
textuales represivas en su reproduci6n cultural".? En una lectura de la obra 
Clarice Lispector en la que Ia sexualidad del cuerpo femenino se rPvll 

subversivamente canfbal en relaci6n a una polftica hegem6nica del cuerpo, 
transgresi6n de los lfmites textuales/corporales caracteriza Ia insubordinaci6n 
interdicto que se define por los extremos representados por un cuerpo polftico
madre que nutre y Ia mujer devoradora im~genes fetiche correspondientes a 
"objetos parciales'' de Deleuze y Guattari, el pecho y la boca, fines Ultimos de 
maquinas deseadoras en el ciclo reproductor del consumo capitalista. 

La devoraci6n de Macabea por la ciudad en A H ora da Estrezas reproduce 
complicidad de Ia vfctima y del verdugo en un "nuevo" ritual de canibalizaci6n 
el que, si por una parte, la maquina urbana se traga la propia vfctima que 
construido, por otra parte , es Ia vfctima quien ayuda a contruir ala propia 
De esa forma, Macabea y la ciudad acn1an como c6mplices en su 

3. Gilles Deleum & Felix Guattari, Capi.Jalisme et Schizophrenie, L' AntiOedipe, Paris: Minuit, 1972. 
4. Gilles Deleum & Felix Guauari, Capilalisme et Schizophrenie, p.41. 
S. Helene Cixous, wrhe Laugh of the Medus.a"in New French Feminisms, an anthology, ed. with an inl" tro 

tion by Elaine Marks and Isabelle de Courtivron, New Yodc:Schocken Books,l981. 
6. Clarice lispector, .. As Aguas do Mundo", in F elicidatk Clantkstina, Rio de Janeiro: Nova Frootein, 
7. Edward Said, Th.e World, the TexJ and the Crilic, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1983. 
8. Oarice Lispector, A Hora da Estrela, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 
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social, como m4quinas deseantes que garantizan a la continuaci6n de un sistema 
canfbal desde las maquinaciones del signo9, confonn4ndose, desde el principio, a 
una economfa canfbal del lenguaje cultural. Sin embargo, si la reproducci6n se 
bace inevitable en otras Macab6as, cada una de elias abre, en la ciudad, un corte 
improductivo que hace posible su (re )producci6n: el corte es la muerte, que no 
tiene otto fin que no sea ella misma, y que se anuncia desde el inicio de Ia novela. 

En" A Quinta Hist6ria"t0 ese tipo de economfa de consumo invade la economfa 
dom~stica cuando una ama de casa se da cuenta de la identificaci6n entre vfctima/ 
verdugo a trav~s de los secretos envenenamientos de cucarachas. La misma historia 
de envenenamientos se reproduce por sustituciones o cortes de una a otra, como si 
Ia identificaci6n entre el producir el envenenamiento de las cucarachas y el efecto 

en ellas funcionara justamente a trav~s del corte improductivo de Ia 
· la palabra "amor'' se corta en 1a cucaracha con un endurecimiento de la 

la responsable por un "holocausto" que se justifica por "necesidad" y el 
oWAV "esa casa fue fumigada" se hace su "placa de virtud,. Asf, basta cuando es 

fuera del circuito productivo, la economfa dom~stica reproduce sus 
al alimentarse de ~1. 

En A Via Crucis do Corpollias carencias y los excesos del cuerpo en su hambre 
remiten ala sexualidad en Ia industria de consumo de un mundo capitalista 

incluso pueden asumir Ia exuberancia melodram4tica nelsonrodriguiana (como 
"Um caso para Nelson Rodrigues" o "Antes da Ponte Rio-Niter6i") Enla polemica 
cuerpo, Ia sexualidad se vuelve un juego teatral en la simulaci6n de funciones 

&,.,.· por otto lado, en la novela Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres12 
\Bl paso de las m4scaras sexuales griegas a las m4scaras modemas de la burguesfa 

Ia representaci6n del juego seductor en travestismos de escritos sexuales. En A 
Crucis do Corpo13Ios equfvocos entre sexo y g~nero culturalmente construfdo 

funciones gen~ricas establecidas, como en "Pra~a Mau4", en que la 
.. u& sexual ocurre entre un homosexual y una prostituta cuya identidad de 
eto pierde ante la mayor seducci6n del rival: la m4scara seductora no 
del sexo. Asf tambi~n, Ia matemidad, entre la progenitora y un homo

con vocaci6n maternal, se cues tiona como funci6n exclusivamente femenina 
"Ele me bebeu,. 

Mana Peixoto, .. Writing the victim in the fictioo of Clarice Lispect.or'' in Transformations of Literary Lan
lllllfe ill Latill A!Mrican Lileratun from Machado tk Auis to tM Vanguards, ed. K.David Jackson, Texas: 
Abaporu Press, pp.84-97. 
C.rice Lispect.or, .. A Quinta Hist6ria'' in Felicidade ClandutiM, p. l54. 
Carice Lispector, A V~a Crucis do Corpo, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 
Carice Lispector, Uma ApreNlizagem ou o Livro doa Prazere3, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1969. Para 
aa estudio de lu mscaras sexuales en la novela. ver Ana Luiz.a Andrade, "0 Livro dos Prazens: a escritura 
cotravesti", in Col0qw.io/utru101,jan-fev.,1988, pp.47-54. 
Carice Lispector, A Via Crucu do Corpo, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 

207 



Ana Luisa Andrade 

En "0 Corpo" hay una traici6n al crimen de pasi6n convencional de la 
policiaca moralista cuando a dos ancianas, que asesinan al amante en coml1n y 

• 

entierran en el jardfn, se les descubre el crimen y se les perdona por el "cuerpo 
deli to" que les hab!a traicionado doblemente, vivo y muerto. En "Miss Algrave"la 
cntica a la separaci6n entre la vida profesional y la vida personal revela la 
de la liberaci6n sexual de la secretaria: la esclava del trabajo Oa de "aspecto 
se vuelve esclava del cuerpo Oa 11delAlgarve"). En una equivalencia canfbal 
la explotaci6n capitalista y la del cuerpo, en "Mas vai chover", una anciana 
para tener un amante joven, que le explota antes de abandonarle 
Con el cuerpo, la juventud se vuelve un bien de consumo ffsico, lo que estarfa 
acuerdo con la observaci6n de Octavio Paz, que al justificar la actual trallSfc ...... , 

de la sexualidad en ideolog(a, demuestra que la aparente liberaci6n sexual es 
industria del espec~ulo: ''En su ~poca de ascensi6n, el capitalismo humill6 y ext 
el cuerpo; ahora lo convierte en un anuncio publicitario ... t4 

Explorando la voracidad de un mundo canfbal en relaci6n a una vfctima ... "" ... 
vieja, el texto "A Procura de uma Dignidade,t5 presenta la presi6n 
cultural como un "anuncio publicitario" en relaci6n a los lfmites corporales, ....... 
este que se reproduce entre la mente y el cuerpo de la senora Jorge B. Xavier 
perderse en los subtem1neos del Maracan~, reproducidos metaf6ricamente como 
propia estructura ps!quica, emergente "~ beira de [seu] corpo [ala margen de 
cuerpo ]" cuando se enamora "perdidamente" del cantor Roberto Carlos. De 1a 
forma que el cuerpo de MacaMa en A Hora da Estrela, el de la senora Jorge 
Xavier se conviene en las vfsceras del sistema, ella misma excluyendose de ~1. al 

• 

suicidarse por no encontrar la "puerta de salida" para las exigencias de juventud 
anonimato que la aprisionan, haciendo con que se perdiera a si misma. En" A 
do Trem"16la propia Clarice Lispector relaciona el anonimato de la senora Jorge B. 
Xavier con el de una gallina , como si quisiera imprimir su propia salida 
anonimato como autora del texto, al escribir: "A velha era an6nima como 
galinha, como tinha dito uma tal de Clarice Lispector falando de uma 
despudorada, apaixonada por Roberto Carlos. [La vieja era an6nima como 
gallina, como habfa dicho una cierta C.L., hablando de una vieja sin pudor, 
enamorada de R.C." Clarice entonces finna por la vieja, al reproducirle. 

Entender el anonimato reproductor de las ga11inas significa inicarse en la 
que come la vida" como hace la nina de "Uma Hist6ria de Tanto Amor'' 17 que se 
sobresalta el d!a en que su gallina domesticada se vuelve el plato del dia. Cuando 
comprende el sentido antropof4gico transfonnador como fuerza incorporada 
renovaci6n, la nifi.a empieza a tener celos de los otros que tambi~n comen a Eponina 

14. Octavio Paz, El ogro filmalr6pico, M~xioo: Jc.quf.n Moniz, 1976, p.406. 
15. Clarice Lispector, .. A Procura de wna Dignidade" in Onde Estivestes de Noite , Rio de Janeiro: Francia 

Alves, 1992, p.54. 
16. Clarice Lispector, .. A Partida do Trem" in OIIM Estivutu de Noile, p.21. 
17. Clarice Lispector, .. Uma Hist6ria de Tanto Amor'' in Felicidotk ClaiiMstiNJ, p.l47. 

208 



El cuerpo-texto Cllllbal en Oarice lispector 

el texto cambia de un tipo de canibalismo modernista de apropiaci6n 
''"".mtaa1ora a un canibalismo er6tico de complicidad entre vfctima y verdugo, 

terminar con un tono de amenaza que anticipa su transformaci6n en mujer en un 
masculino: "La nifia era un ser hecho para amar hasta que se hizo mujer y 

hombres". Entre incorporar a los animales y ser incorporada por los hombres, 
llllor infantil se transform ana, al comprender el senti do de la muerte a traves de 
sustituci6n de las gallinas, an6nimas y dependientes del gallo en su sistema 

ir6nicamente canibalizadas, como las mujeres en un sistema cultural 

La tajada modernista oswaldiana de apropiaci6n canfbal se transfonna una vez 
en el cuerpo femenino del cu~ se apropia, en un mismo acto de desapropiarse 
proviene de la conciencia canibalizada. El cuestionamiento de las separaciones 
nutren un cuerpo cultural hegem6nico tales como t6tem/tabu, civilizaci6n/ 

mascu1ino/femenino y canfbal/canibalizado, demuestra, en Clarice, la 
'"'"'"""·· con lo que Hel~ne Cixous denomina la economfa del deseo que se 

pero que se caracteriza por la insubordinaci6n, por la insatisfacci6n con las 
. ._.~ indigestas. Si existe un reflejo canfbal er6tico en el reconocimiento 

· ador de "no tener"l8 que es el am or, una voracidad por la incorporaci6n 
"otro" de los otros lleva el cuerpo-texto clariceano a la ingesti6n del cuerpo 

, como en A Paixao Segundo GH19, en que el propio gesto de querer 
oonu una cucaracha denota una voluntaria intimidad con el otro m~ extrano, 

que serfa considerado el otro m~ inhumano, como una insubordinaci6n radical 
iJjato burgues reglamentado por las recetas de lo que "hace bien" a un cuerpo 

hegem6nico. 
Nutrirse de la inhumana naturaleza del "otro" cultural, adem~ de cumplir un 

judeocristiano de culpa y redenci6n, reacciona insubordinadamente a las 
· culturales, a las excrescencias o excentricidades de una burguesfa 
cuya estabilidad digestiva garantizada por un inmenso cuerpo carente se 
en complicidad indigesta con la miseria y tennina por satisfacer a la 

"""'"'" de la parte representada por el cuerpo masculino y blanco. AI criticar 
de la pelfcula canibalista de Nelson Pereira dos Santos, "Como era 

o meu franc~s", en el articulo "De como evitar o homem nu"20, Clarice 
expone la incongruencia de una censura que prohibe la publicaci6n de la 

del cuerpo desnudo del hombre blanco y permite la del indio desnudo. 
y entender una censura que protege el cuerpo del hombre blanco como 
··"" de la ideologfa hegem6nica es un paso para evitarlo, en el sentido de 

desde "otro" punto de vista que parte del cuerpo femenino, de una 

Carice Lispector. "0 Oro e a galinha" in Felicidab Cl4ndestilta, p. 55. 
Carice Lispector, A Pai.xao Segundo GH, Rio de Janeiro: Nova Frooteira, 1979. 
Clrice I...ispector, .. De como evitar o homem nu" in A Descoberta do Mundo, Rio de Janeiro: Nova Frooteira, 
1984. 
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antropofagia que mantiene el cuerpo femenino en dislocaci6n frente al 
cultural en que esta anclado. 

Ellenguaje de Clarice Lispector revela, en el cuerpo textual, las huellas 
de las distorsiones de un cuerpo social, exponiendo las limitaciones del 
femenino en sus estigmas sociales como huellas que se vuelven culturales, en 
mismo cuerpo, entre canfbal y canibalizado, en la proyecci6n de rituales que 
amplian, mas extensamente, al "margen del mundo" entre naturaleza y cultura. 
"A Menor Mulher do Mundo"21 lo que podrfa causar el extrafiamiento 
de un "otro" cultural rapidamente se vuelve algo moldeable por las m· tStitlllC 

que controlan cualquier posible efecto o "defecto" desestabilizador. La"'""' 
textual del descubrimiento de una mujer africana de 45 em, "madura, negra, 
por el antrop6logo frances Pretre, se impone a los ojos occidentales 
como lo que parece ser una "defonnidad natural", localizmdola dentro de la din 
del poder entre colonizador y colonizado, entre creador y criatura, entre ....... 
y femenino, entre la autoridad cientffica y su existencia desautorizada: el acto 
nombrarla, como un bautismo cristiano,"Voce e Pequena Aor [Th eres ~-'P' 

Flor r' reproduce el momento por el que pas an las culturas colonizadas en 
reconocimiento del colonizador. Del renacimiento a traves del nuevo nombre 
humanidad parece rescatarse de una existencia animal, y de su rescate de 
amenaza canfbal de una tribu vecina, su supervivencia como "objeto de esrudio" 
Pretre parece garantizarse en una sociedad "civilizada" en que la naturaleza "no 
exceso". 

Expuesta en revistas en tamafio "natural", ella es vista como "mono", "pe~~ 
"juguete'' , e incluso como "monstruo" por ser africana, pequena, estar embaliaz 
y, adem as, sonrefr. Ante reacciones como "la desgracia no tiene lfmites" o ' 
de animal noes tristeza humana", Pequefia Aor se vuelve "otro" ser que, 
se haya escapado del canibalismo en su tierra, es de hecho consumido y 
por esta sociedad, siendo completamente objetificada como el "hallazgo" de Pn~>t 
Representando la naturaleza para estos civilizados, racionales, cientfficos, PP/11 

Aor se enfrenta , ir6nicamente, con el canibalismo de la sociedad modema 
la perspectiva del significante privilegiado, Pequen.a Flor se configura 
monstruosa porque pone en riesgo las consolidadas bases culturales del 
La economfa de su cuerpo minusculo, matriz desconocida en su capacidad 
reproducci6n, amenaza ala economfa capitalista de objetos parciales por 
en un conjunto autosuficiente expresando la continuidad devoraci6n-alimento, 
y madre hambrienta a la vez, forzando a repensar una maternidad disfuncional. 
merito de descubrirla, del cientffico, muestra la proyecci6n personal ante 
pues ella ya existfa. Asf tambien, el texto clariceano llega a ser extran.o, como 

21. Qaric:e Iispector, ••A Menor Mulher do Mundo" in LA,os de Familia, Rio: Iivraria Jos~ Olympio 
1974. 
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cuerpo de Pequefia Flor, por ser inconfonne, devorado a traves de los mM varios 
moldes te6ricos, para el renombre de los crfticos que la "descubren". 

Las dislocaciones del cuerpo femenino de una historia y de un terreno 
ideol6gicamente demarcados en formas represivas textuales, se expresan en el 
tratamiento del tiempo devorador, en los textos "0 Grande Passeio''22 y "Partida 
do Trem". En "0 Grande Passeio", la "grande" distancia en la memoria de una 
viejita que ir6nicamente se llama "Mocinha", viviendo de las idas y vueltas de la 
caridad ajena, se repite en la distancia que recorre en una excursi6n volviendo de 
Petr6polis, en que se sienta para descansar y se muere, abandonada por todos. En su 
caminar sin rumbo, Mocinha era un cuerpo en movimiento continuo, vagando como 
su memoria, al rescatar recuerdos de muertos y vivos, un cuerpo (viejo, femenino, 
subaltemo) ilegftimo, desterritorializado y ut6pico, porque no tiene lugar. En "A 
Partida do Trem" el viaje de tren de una vieja cuyo tiempo de vida sees~ acabando 
contrasta con el tiempo de una joven con futuro, am bas articuladas al tiempo bist6rico 
de un Brasil colonizado en el sendero de Henry Kissinger y al espacio periferico en 
direcci6n a un centro vaciado de sentido. La confianza en los carriles del tren se 
debilita desde las crisis de identidad que motivan las dislocaciones de estas mujeres 
de sf mismas y del mundo, entre la que ya tenfa "significado" en un mundo burgues 
a traves del apellido del marido y la que quiere construir su propio apellido. Asf, 
siendo conducido o conduciendose a traves del tiempo y de la memoria, el cuerpo 
femenino, por media de un cuerpo-a-cuerpo consigo mismo, o devora o es devorado, 
se vincula o se desvincula de un molde apropiativo de la mujer. 

En "Os Desastres de Sofia''23 ellenguaje corporal clariceano exibe las huellas 
canfbales de la mujer madura en relaci6n al aprendizaje de la nifia con un profesor 
embrutecido por la vida. En la adquisici6n poetica de I a "fuerza" (garra) femenina, 
surge, retrospectivamente, la inmensa hambre de la futura mujer: "Para que te sirven 
estas ufias largas? Para rasgufiarte mortalmente y para arrancar tus espinas mortales, 
c:ontesta ellobo del hombre. Para que te sirve esta cruel boca de hambre? Para 

y para soplar a fin de que yo no te duela m~, mi amor, ya que tengo que 
clolerte, yo soy ellobo inevitable, pues la vida me fue dada." AI soltar el hambre 

.,,VJIIQ'-!la de un cuerpo er6tico, ella exhibe las huellas poeticas canfbales: el "lobo 
hombre" es comido por la mujer madura. Las preguntas de la fabula infantil 

... ,.._ ta Raja" son como respuestas de la mujer en su plenitud devoradora, un 
~""" que escribe la "gula por el mundo" que lo mueve, como atestigua la propia 

,'-"'U'""'' en una otra ocasi6n: "Esta carne que se mueve s6lo porque tiene espfritu".24 
El espfritu inconfonne que mueve el cuerpo textual clariceano canibaliza el 

del hombre" en su lenguaje, trayendole, en el decir de Cixous, en su boca. Sin 
bargo, el enfasis de la economfa corporal de Helene Cixous es en el "dar'' y no 

Clarice Lispector, .. 0 Grande Passeio" in Felicidatk Clandestin.a, p. 28. 
Clarice Lispector, .. Os Desastres de Sofia" in Felicidode Clandestina, p.lOO. 
Clarice Lispector, Onde &tivestes de Noile?, p.61. 
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en el "tomar'' del cuerpo femenino, disminuyendo la voracidad del deseo clariceano, 
aunque reconoce , en "La Risa de Ia Medusa", un lenguaje canfbal femenino. La 
fuerza del hambre corporal clariceana sobrevive en un lenguaje de lucha consigo 
misma: "Yo soy m~s fuerte que yo."2S 

Al reconocerse en el gran Otro social de las culturas canibalizadas, Qarice 
Lispector declara: "Nuestra hambre es nuestra endemia, ya es parte del cuerpo y dd 
alma. Y, la mayor parte de las veces, cuando se describen las caracterfsticas ffsicas, 
morales y mentales de un brasilefk>, nose percibe que, en realidad, estrut describiemo 
los sfntomas ffsicos, morales y mentales del hambre. "26 Poni~ndose a favor de un 
bandido muerto con trece tiros, el "Mineirinho", finalmente lo incorpora, cuando 
se reconoce en ~l:"El d~cimo tiro me asesina - porque yo soy el otro. Porque yo 
quiero ser el otro."27 

La parte carente o la "otra" parte de un cuerpo social que se desconoce en sa 
hambre, que contrasta y contiene al mismo tiempo, primero y tercer mundos, cer 
y periferia, en el desmesurado de los desniveles sociales en complicidad parad6jica, 
se abre en la llaga que defonna un cuerpo por la herida en Ia piema de un mendigo, 
al acercarse a una sefiora de Ia alta sociedad en el texto "A Bela e a Fera ou a 
Grande Demais. ''28 En esta gran he rid a metonfrnica para una situaci6n crftica 
autofagia social, caben el desmesurado "de las cosas demasiado bell as o 
terribles": un mundo de suefio rommtico que permanece en la mente inmadura 
esta bella-fiera "por haberle sido dado tanto y ella haberlo tornado con avidez" 
un mundo que grita "porIa boca sin dientes" del mendigo con Ia herida en la 
La complicidad entre canfbal y canibalizado se hace explfcita en sfntesis en 
texto de Clarice Lispector: mientras Ia bella es una fiera social '-'UJL&.u• 

enajenada por ver por primera vez el "otro" espantoso, ~1 " usaba la herida IYI'<!lll' 

y en came viva" y ''pensaba: com ida, comida, buena comida, dinero, dinero". 
La incompatibilidad de las altemativas del titulo, el primero evocando 

romanticismo de los cuentos de hadas y el segundo Ia crudeza bestial del 
naturalista, corresponde la la incompatibilidad de los personajes, reores 
de esas est~ticas en convivencia parad6jica, dos culturas extrafias una a la 
aunque c6mplices, dos mundos el centro en Ia periferia o Ia periferia en el cer 
- que, en el texto clariceano se enfrentan y se ajustan uno al otro, como en 
susto o en una pregunta. La complicidad entre rico y pobre, civilizado y 
canfbal y canibalizado, hombre y mujer, al explotarse mutuamente por medio 
las dependencias del dinero y de Ia caridad, incluye desde el sentimiento 
de piedad a Ia hipocresfa chocante, cambiando un cuadro medieval en un ~u~ 
monstruoso: Ia herida demasiado grande. 

25. Clarice lisp«tor, lntrodu~ a Uma Aprtlldizagtm ow o Livro dos Praztrts. 
26. Clarice lisp«tor, .. Daqui a Vmte Anos" in A Dtscobtrl4 do Mundo, p. 26. 
27. Oarice Uspec:tor, .. Mineirinho" in PtJTa 114o uqwectr, Sio Paulo: Siciliano, 1992, p. l8S. 
28. Clarice lispector, .. A Bela e a Fera ou a Ferida Grande DemaiJ" in Edi~ Critica, c:oordenador 

Nuner in A Paix4o Stgwtdo GH, Cole~oArquivos, Florian6polis: UFSC, 1988, pp. 151-161. 
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Superando las fronteras de la mirada construida por las esteticas familiares, la 
total ignorancia existente entre uno y otro se abre como un abismo o una diferencia 
entre Ia fantasfa del cuento de hadas (La Bella y Ia Fiera) en que se inspira, y la 

· herida. Esta, sin embargo, como una fiera repulsiva en su defmmidad, tambien 
en la bella: "Ella" es "ellos" tam bien, ell ado masculino y femenino, canibalizada 

canfbal que participa de un solo cuerpo social que se disloca y se repone en brutal 
· · con lacarne viva del mendigo. La deformaci6n del cuerpo social en su 

aberrante de complicidad capitalista no s6lo se expone sino tam bien invierte 
Ia herida simb61ica por el mismo producida al no reconocer que ella es Ia inmensa 

del otro marcado en su propio cuerpo. Tanto la boca desdentada como la 
en carne viva del mendigo son "agujeros" que expresan la falta o el hambre 
una enfermedad de un cuerpo social y cultural. Viviendo para el dinero y por 

dinero, ambas partes de este cuerpo se exceden en la distancia una de la otra, en 
tkita e hip6crita complicidad, en la fantasfa de equilibria social al negarse a ver 
berida . 

.. A Bela e a Fera ou a Ferida Grande Demais" tiene algo de humor negro por las 
LIUIO) que las dos partes se hacen: ella qui ere saber si el ya tom6 champagne, si 
caviar, si habla ingles, y lo qui ere como su tercer marl do (como en la canci6n 
:"Y el tercero, fue aquel, a qui en Teresa dio Ia mano ... "), el qui ere saber si 

es comunista para tener tantas cosas. Si Ia pregunta de ella demuestra simple 
loot.IU e infantilidad, lo que se podrfa esperar de el, por ella ser educada, la de 

un enorme cinismo, que es lo que se esperarfa de ella, por el ser iletrado. 
:em1en1te las excentricidades urbanas se producen aquf como un efecto de 
exposici6n a Ia informaci6n de consumo, independiente de Ia instrucci6n 

uno haya recibido. 
Pero Ia herida en Ia piema del mendigo puede significar alln otra vuelta al 

· en relaci6n a Macunafma29 en que hay un episodio par6dico de 
·a: cuando el Currupira cocinaba su propia piema y da un trozo a 

"""' que se da cuenta de la inutilidad de Ia hufda para no ser comido, oye al 
gritar por su propia carne "Carne de mi carne!" y esta, en el est6mago 
... .~.~", le contesta, revelando ellugar donde el estaba, basta que Macumafma 
En este episodio autofagico par6dico, el Currupira reconoce su herida y 

came reconoce en el su cuerpo. Lo que ocurre en "A Bela e a Fera" es 
lo contrario: la falta de reconocimiento, en el cuerpo, de su propia herida. El 

es an6nimo, asf como lo es Ia herida que exhibe para ganar dinero. La 
del pedazo de carne es ellugar del hambre demarcado, y la herida es la carencia 

ble en el mismo cuerpo social en que convive Ia bella sefiora. 
La autofagia del texto reside en la autoreferencialidad de la carne de un mismo 

social canfbal que no se reconoce ni como cuerpo ni como canfbal. El gran 
que se cava en este cuerpo indica el paso de una carencia social a una 

de Andn.de.)lacuna!ma o Mr6i sem 1~tllhum cardler, Belo Horizonte: E. ltatiai•Ltda, 1988, p.lS. 
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carencia cultural, por el propio extranamiento excesivo de un mundo canfbal y 
otro canibalizado. La autofagia expresa, asf, el extremo de la carencia y el "'"!.£ 

del exceso del cuerpo a traves de una canibalizaci6n que se contesta y se 
por el cuerpo de Ia mujer. Alleer el texto cartesiano en su anatomfa polftica, 
Barker afirma que el "Iugar de Ia mujer es fuera dellugar del cuerpo que e~ 
del discurso, y, por lo tanto, fuera del dominio de la subjetividad legftima". 
Subversivo, el texto clariceano, a1 construirse a partir de desvfos del IJ"'& 

cartesiano, desconstruye la legitimidad de esta anatomfa polftica en un cuerpo a 
cuerpo textual/cultural en continua dislocaci6n de las "form as textuales '"~" es1v: 
en su reproducci6n cultural"31 

La contextualizaci6n socio-hist6rica de la herida en el cuerpo de la mujer 
prorroga metonfmicamente mientras ella misma se metaforiza al ser canibalizada. 
a1 figurar dentro de una polftica econ6mica esquizotrenica. Apropimdose de 
canibalismo erotico-cultural de consumo, ala vez romanticismo grotesco, realismo 
naturalista ironico y modemismo crftico, la autofagia posmoderna del cuerpo-texiD 
clariceano abre las carencias de un corte cultural y las llena en exceso, en relaci6n 
a las tendencias hegem6nicas estabilizadoras. La indocilidad de este cuel'pO' 
contrahegem6nico se configura culturalmente relativa a las complicidades que lo 
canibalizan y a las falsas separaciones que le hacen canfbal. La singularidad de su 
canibalismo reside en reconocerse canibalizado y canfbal, en un mundo cultural 
autofc1gico, cuya enajenaci6n de sf mismo le permite el inusitado susto con la herida 
que cultiva. 

Por otro lado, el cuerpo emergente de la transformaci6n del sistema de . 
producci6n capitalista, en su economfa de apropiaci6n desapropiativa, en SUI 

continuas dislocaciones de una economfa canfbal represiva, reintroduce Ia 
inestabilidad del corte sin senti do en el proceso digestivo de la sustituci6n del amor 
por el erotismo: en el paso capitalista de la invisibilidad ala visibilidad del cuerpo, 
hay un nuevo "menu" de elementos extraflos que ponen la formaci6n del cuerpo 
burgues occidental en cuestionamiento, desde Ia sexualidad en sus disfunciones en 
la industria de consumo, a la sociedad en sus de-formaciones discriminatorias. En 
la cocina cultural clariceana, el exceso intenta compensar la carencia provocada 
por el corte improductivo, cuando lo que es exclufdo por la no-identidad, el abyecto32, 
se reintroduce en el cuerpo hegem6nico, ofreciendose a1 paladar como si fuera 
"otro" cuerpo similar. Qarice engafia al apetito, pues lo que al finales ingerido es 
exactamente lo que el cuerpo hegem6nico habfa expelido: un cuerpo femenioo, un 
cuerpo viejo, un cuerpo ut6pico, un cuerpo inhumano como una cucaracha, un cuerpo 

30. Francis Barker, TM TremJdofU Private Body, &says on Subjection, Lcodoo and New York: Methuen, 19M. 
p.lOO. 

31 . Edward Said,the World, tM Text tutd tM Critic, p.225. 
32. Julia Kristeva. Duin in Language: a Semiotic Approach to Literature and Art, ed. Leon S.Roudiez. New 

York: Columbia UP, 1980. 
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"otro" como el de la africana minuscula, y, finalmente, un cuerpo que 
y come a Ia herida que se abre de su propio apetito social camfvoro, 

por el corte que el mismo se hizo. De esta manera, Clarice Lispector 
~~a cultural y basta perversamente, por medio de un envenenamiento 

que provoca la indigesti6n en un cuerpo cultural hegem6nico de modo que 
~&&.&&a reevaluar de fonna m~s hum ana la polftica econ6mica de sus regfmenes. 

Ana Luiza Andrade (UFSC) 
Universiad Federal de Santa Catalina-Brasil 
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