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Lo novedoso del libro de l'nruh es un enfoque constante de la vanguardia como 
encuentro combativo. Los resultados son decididamente positivos y iúrman un aporte 
importantísimo en el estudio ele la vanguardia latinoamericana. Al proponer una 
escenificación nmelesca o teatral de los encuentros combativos, de sus participantes v 
de su auditorio, la mwela, el teatro, y los manifiestos vanguardistas son muy idóneos 
para este estudio. U nruh escoge y estudia en este trabajo toda una serie de textos 
vanguardistas interesantísimos, lo cual forma el aspecto más fuerte de su libro. A la vez, 
este mismo enfoque específico -el arte vanguardista como encuentro combativo- hace 
que cienos temas o ideas que no caben netamente en este enfoque se van a quedar sin 
la atención debjda. Así, la poesía, que consideramos el campo más central para la 
creatividad vanguardista, recibe menos atención en este estudio porque por su carác
ter lírico no siempre es combativa, a veces alejado de la realidad inmediata y estetizan
te. Además, al hablar de Lt vang-nardia como una actividad combativa v muchas veces 
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de grupo, la relación entre la \'Ívencia individual del artista y su producción \'angnar-
dista, una relación que a veces puede ser informativa y esclarecedora, no recibe mucha 
atención. Temas adicionales que no se estudian en este libro, y que merecen investi
gación, según la autora misma son: el papel de la mujer en la vanguardia, y la relación 
contradictoria de la vanguardia con la cnltura popular y de masas. 

Para concluir, Vickv Unruh nos ofrece un valioso libro sobre la vanguardia latinoa
mericana del comienzo del siglo. Es uno de los pocos trabajos críticos comprensivos, 
que intenta abarcar el fenómeno en su totalidad. Es también uno de los mejores 

trabajos en el campo por la calidad de sus análisis, por la lucidez y contnndencia de 
sns obseJYaciones, por la importancia de los textos escogidos, v finalmente por la 

importancia de sus conclusiones. Sin duda alguna, la conceptualización de la vanguar
dia como una actividad combativa de autoafirmación cultural es más que acertada. Su 
libro abre caminos hacia nuevas maneras de ver este movimiento todavía relatÍ\'amente 
poco estudiado. 
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El libro -que constituye la tesis doctoral de la autora en la Universidad de Michigan
consta de una Introducción [pp. 1-12], 5 capítulos con abundantes notas al pie, un 
Apéndice ("l\'ota biográfica") [pp. 155-161] y Bibliografia [pp. 163-18:)]. 

Como lo indica su título, el objeto de estudio es la obra dramática de la escritora 
argcn tina Griselc!a Gamh<Jro. Se trata ele un análisis literario-teatral en el que el 
conjunto de las obras es entendido como "una figura discursiya", compuesta de tres 
"áreas" de conflictos: "El cuadro familiar", "Variantes del cuadro familiar", "La pri
sión". Cada una de estas áreas dramáticas es abordada en capítulo aparte, procurando 
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poner en tTidcncia "los gestos sociales e incli\icluales [ ... ] que permiten descubrir los 

mecanismos del ejercicio del poder en sus diferentes rnanifestaciones"" [p. 1 J. 

La cuestión del poder se actualiza en relación con la circulaciém. clcsplazamiemo, interac

ción e intercambios de los cuc::-rpos en la escena teatraL Por lo tanto los CUlTpos son los 

mattTiales escénicos Yisuales y andltivos básicos [y sin1ultáncamcnte] signos \·isiblc-s ElO\'iclos 

por rut'l7<1S que \'icnen dé'} mismo CUerpo ... [p. 2]. 

La "materialización literario-teatral" ele ese cuerpo en tanto obje lo artístico prünario 

o "esceniticación de una serie de gestos \erbales v corporales específicos"", es llamada 
"figura" [pp. 2-3]. 

El trabajo constructivo de Gambaro consiste, según 1\-larta Contreras, en la ordena
ción de f"ragmentos de efecto lúdico y orientación ética de modo de hacer "risible el 

horror" por el uso del grotesco y del humor negro; esto le permite desmontar mitos, 

descomponer objetos, construir figuras de lo real a través de su desintegración. De 

modo que el procedimiento central ele esta escritura viene a ser 'la descomposición'. 
Mediante este H·abc~o de desmontaje, las figuras (person,~es) ponen al descubierto 

relaciones v tensiones no conscientes, "en trance ele ser explicadas o comprendidas" 
[p. 4]. En el teatro de Gamham -anota Nlarta Contreras- tales relaciones se repiten 

"mostrando una suene de patología mecánica" [p. 7], cuyas cl<wes le otorgan un perfil 

distintivo y permiten leer los diferentes textos como v?,riantes de una misma matriz. 

Todo, en el contexto de la cultura escindida, marginal y dependiente de América 

Latina. Se trata pues de una obra (la de Gamharo) que: 

desmitifica, diagnostica (discrimina. diferencia) los elementos o factores de la vicia humana 

en diferentes organizaciones: la pareja, la familia, el e-stado, la policía. el ljéTcito. el te!:;oro 

en relación con la cuestión del poder en un continente donde la sl!hy¡tgación, la \·iolencia. 

el abuso y la explotación han sido la nonna [p. 91. 

Escritura, pues, agresiva, u-ansgresora, critica. 

El primer capítulo [pp. 13-32] sitúa el teatro ele Griselda Gambaro en el contexto 

crítico teatral contempor:meo. Se revela así, un lenguaje heredero, pero, al mismo 

tiempo, diferente, de la práctica europea (Tonesco, Beckett, Artaud, Brecht) y de la 

tradición argentina (Discépolo). Aquí se discuten y delimitan ciertos conceptos como 
los ele 'absurdo', "crueldad' o 'grotesco', trasladados desde perspectiYas críticas euro

peas y, en algún caso, reinterpretados en el contexto cultural latinoamericano ('gro
tesco criollo'). Se revisan, asimismo, ciertas notas del discurso dramático ele Gambaro: 

su carácter yanguardista, moral. crítico, humorístico. Se concluye que el teatro ele 
Gambaro es grotesco en tanto exacerba las contradicciones, poniendo en evidencia 

sus falacias. Se trata ele un proyecto que enfatiza las relaciones ele poder y crueldad 

para evidenciarlas, Yoluntad de discernimiento que entraúa un 'subtexto' ético. 

El capítulo segundo lpp. 33-66] analiza "El primer nivel de descomposición". "El 

cuadro familiar". Se basa en el comentario del drama l~l desatino [1965]. Aquí, Contre

ras obsern "las matrices" ele toda una serie de obras posteriores. El análisis consiste 
-aquí y en los capítulos siguientes-, fundamentalmente, en la descripción ele las 
diversas "unidades escénicas" y "situaciones dramáticas", en las que se relacionan 

espacios, objetos y personajes en dos planos funcionales, uno exterior o aparente y 
otro soterrado, latente, significante del conflicto dramático (lo reprimido, que se 
exterioriza a través ele la presencia de objetos extrm'tos como, por ejemplo, el 'artefac

to' adherido al pie ele uno ele los personajes, que frustra cualquier intento ele acción. 

Es ese elemento agregado (en cada figura) el que provoca el efecto grotesco dominan-



te. La destrucción -por otra parte- está presente tanto en la apariencia ele los 

Personajes, cuanto en los oh¡· e tos v los cuerpos; consecuentemente, las relaciones entre 
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estos elementos, así como las de los personajes entre sí, se muestran siempre como 

inadecuadas, desequilibradas. insolidarias, precarias. La 'negación' (prohibición, eli
sión), eu tanto, estructura los diálo¡uJs v las acciones se cmJstituyen en el elemento 
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sintáctico-sern:mtico dominante. Todo conduce a la parálisis, al silencio y a la muerte. 

El tercero [pp. 67-119] examina otras combinatorias familiares (los hermanos, los 

mafiosos, los monstruos, la pareja) en sendas obras dramáticas (!,os siameses [1967], 
Dar la'' uella [ 19R7], !,a mala.1angre [ 19R4], J)el sol naciente [ 1984]. Identidad y clualismo, 
relaciones de poder, el problema de la diferencia, etc., en contextos ele deterioro y 
violencia, manipulación y arbitrariedad, agrcsi\'iclacl y mutilación ilustran el proceso 

de descomposición dominante, característico del teatro de Gambaro. La parodia, el 
disfraz, la múscara, la caricatura, el estereotipo, el humor negro son algunos de los 

recursos para representar ese proceso \'isionario. Cambaro 

pone las ruinas corporales clomésticas en el borde de la destrucción total por sn sirnbiosis 

con la \·iolencia y la crueldad [p. 711. 

Tal situación afecta, inclusive, al di:üogo: 

El dialogismo c.:;tú al serYicio de CilCHhrir el miedo, aterrorizar, culpar, agredir, engallar, en 

tanto que las acotaciones complementan estas funcione,., [pp. 81-821. 

Podin, el cuarto [pp. 12 l -148] se refiere a los límites represivos para la ügura hmnana 

en el ámbito social o público ("segundo nivel de descomposición''). Se mantienen aquí 

tanto las formas de presentación cuanto ias caracte!Ísticas del mundo. Debe sefialarse 

que los espacios represivos comprenden, sin embargo, no sólo la exterioridad del 
orden social, sino también la subjetividad de las figuras: "violencia y crueldad atravie-
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san las acciones corporales y \'erba!es de las üguras" [p. 122]. Se examinan ahora tres 

obras: ],as pwedes [1979], U mmpo [ 1967] y A.nt~~mw Júriom [ llJH~J]. Los textos tienen 

por función ilulllill<tr la.s áreas de realidad ficcioJJal o histórica que el ordcil de la prisión 

inchr~:e o implica en el niYel de lo'l discur'los. e u bs posicionc."i y motiYaciones ele las figuras 

y c11la.s relaciones e11Lrc b-; rcpn-·se!Jlacioncs discursiYas y las representaciones de los objetos 

[ 1 ''"l p. ..... ..... 

Consecuentcniente, donlinan los discursos: ·'cornninaLorios, cuneuazantes, engaúosos, 
irónicos, burlescos, hipócritas, elusiYos'' [p. 122]. IncoJnnnicaci{nl, indefensión, nüe

clo, tortura, humor negro van creando una atmósfera terrorífica y grotesca ele la que 
no hay escape posible. 

El último capítnlo, dedicado a las ccn' lusioncs [pp. 1 4lJ-JS'l], presenta una síntesis 

del provecto escritura! de Garnbanl, ili'U"ito en d más amplio de la escritura literaria 

fenrenina conternporánea y latino:l_nltTicand; escritura no sólo lransgresora sino, en 
palabras de Coutreras, sttbvcrsiva. 

Rigurosidad docLUnental y conceptnal, prof!mclidad analítica y un lenguaje accesi
ble y debidamente acotado hacen de t'stc Ebro de \L>rta Contrcras un aporte signifi-. . (_ 

caLivo e ünportante en el n1arco de 1os estudios sub re Learro latinoa1nericano y un texlo 

imprescindible en la bibliografía sobre b dram<tturgia de G1isdda Cambaro. 
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