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Desplome y deconstrucción hipotextual
en el teatro de Griselda Gambaro
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Resumen: Las relaciones hipertextuales (como vínculos en los que un texto anterior se injerta en otro) representan una de las tenden-
cias más conocidas de la dramaturgia y de la puesta en escena actual. El presente estudio analiza precisamente ese tipo de relaciones 
entre tres textos dramáticos de Griselda Gambaro (Penas sin importancia [2008], La señora Macbeth [2011] y Querido Ibsen, soy Nora 
[s.e.]) y sus respectivos hipotextos clásicos, con el fin de analizar a la deconstrucción y al desplome como acciones fundamentales para 
que las tradiciones clásicas tengan un lenguaje vivo.  
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Introducción
Vanguardia, absurdismo, realismo reflexivo, feminismo 
(entre comillas), abuso de poder, victimización, desapa-
recidos, argentinidad, entre otros, son algunos de los 
términos con los que la academia ha definido la amplia 
y variada obra dramatúrgica de Griselda Gambaro. Obra 
que, sin duda, le ha dado a su autora el reconocimien-
to nacional e internacional que goza actualmente. Sin 
embargo, todos esos términos, todas esas lecturas aca-
démicas, han sido suscitadas por una de las caracterís-
ticas formales primordiales de las obras de Gambaro: la 
intertextualidad.
Es Bajtín (1994) en sus estudios sobre Dostoievski el 
que instala la intertextualidad como una característica 
de los textos de la modernidad histórica. Él, sin embar-
go, la denomina como polifonía: en un texto se hallan 
vestigios y resonancias de otros que lo modifican, que 
le dan su identidad. Lo intertextual como término fue 
instaurado con posterioridad por Julia Kristeva (1978). 
Ella, dándole un enfoque mayormente semiológico, 
aclara que la intertextualidad es la convivencia de va-
rios sistemas de signos en el de un texto, con el que éste 
último se convierte en un “mosaico de citas” (Kristeva, 
1997, p.3). Así, lo intertextual sería el procedimiento 
por el que los textos como sistemas de signos se entre-
mezclan a tal punto que uno es siempre la cita de algún 
otro. Sin embargo, ese modelo de citado, de polifonía o 
de sistemas de signos, tan similar al que define Barthes 
(1994), es de una amplitud tan basta que resulta inapli-
cable para el caso Gambaro.  
La intertextualidad Gambariana es más bien una trans-
textualidad como la desarrolla Genette en su Palimpses-
tos. Literatura en segundo grado (1989). Esta, que se dis-
tingue de las anteriores al demostrar que hay variados 
planos de textualidad (desdeñando la idea de que todo 
texto es intertexto o cita de otro), pone en evidencia que 
las obras dramáticas de Gambaro están infestadas de re-
laciones con otros textos en las que los procedimientos 
siempre están puestos de manifiesto. 

Hipertextualidad gambariana
En el presente estudio se hará únicamente foco en una 
de las relaciones transtextuales que define Genette 

(1989): la hipertextual. Más claramente, se hará énfa-
sis en la relación hipertextual de tres textos dramáticos 
gambarianos: Penas sin importancia (2008), La señora 
Macbeth (2011) y Querido Ibsen soy Nora (s.e.). Todo 
esto pues, en ellos, se evidencia claramente el desplome 
y la deconstrucción generada por la hipertextualidad. 
Para otros estudios se deja el análisis de las demás re-
laciones transtextuales en la vasta producción drama-
túrgica de Gambaro; estudios provechosos que podrían 
seguir desentrañando los complejos universos textuales 
creados por la autora argentina. 
Una relación hipertextual, según Genette (1989) es 
“toda relación que une a un texto B (que llamaré hiper-
texto) a un texto anterior A (al que llamaré hipotexto) 
en el que se injerta de una manera que no es la del co-
mentario” (1989, p. 14). Los textos dramáticos anterior-
mente relevados poseen la particularidad de mantener 
una relación hipertextual: los textos gambarianos son 
hipertextos que cuentan, como hipotexto, con alguna 
obra clásica de la dramaturgia. El hipotexto de Penas 
sin importancia (2008) es Tío Vania (2013) de Antón 
Chéjov, el de La señora Macbeth (2011) es The tragedy 
of Macbeth (1611) [La tragedia de Macbeth] de William 
Shakespeare y el de Querido Ibsen, soy Nora es Una 
casa de muñecas (2006) de Henrik Ibsen. 
Este proceso, tan recurrente y común en las carteleras 
del mundo y la dramaturgia contemporánea, es ejecu-
tado, en el caso de Gambaro, gracias a la parodización; 
la relación hipertextual se logra, precisamente, gracias a 
la parodia. Esta es (dejando de lado el carácter farsesco 
con el que se le vincula comúnmente) un proceso de ci-
tado por el que un objeto hipotextual aparece con su es-
tructura intacta o modificada (Genette, 1989) en un hi-
pertexto que exige la relectura del primero (Jitrik, 1993). 
Así, la hipertextualidad gambariana, en los tres objetos 
de estudio, es una parodización de hipotextos clásicos.

Las enfermedades de los hipotextos clásicos
Un clásico es para Ítalo Calvino (1993) un texto que por 
la continuidad de las resonancias culturales que suscita 
se ha instaurado como un lugar de sentidos polifónicos. 
Para Borges (1952), un texto que ha sido reinterpretado 
con continuidad por una nación o un grupo humano. 
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Sin embargo, un clásico también puede ser un texto 
que ha sido legitimado como tal en la überbau [super-
estructura] por los dueños de los medios de producción 
(Marx, 1997).
Un clásico de la dramaturgia, entonces, es un texto dra-
mático que al ser legitimado como tal ha logrado resonar 
de tal modo que se ha convertido en tradición. Una tra-
dición es, según Foucault (1995), un discurso que, en el 
universo de la producción simbólica, se impone como 
hegemónico. Entonces, los textos dramáticos clásicos 
son discursos tradición de los sistemas de producción 
ideológica y simbólica. Empero, las tradiciones se con-
denan desde su primera comprensión (Gadamer, 1995) 
a la petrificación; los textos son elevados como mo-
numentos que se adquieren indistintamente desde su 
única interpretación, es decir, desde un sentido único 
y primero producido por un acto consciente (Foucault, 
1995 y Sontag, 1996).   
Así, toda refundación de los clásicos se puede definir 
como una acción que endurece aún más la interpreta-
ción primera, una que sigue legitimando la tradición 
simbólica e ideológica. Entonces, los hipotextos clási-
cos de Chéjov (2013), Ibsen (2006) y Shakespeare (1611) 
serían, en los hipertextos gambarianos, monumentos 
re-interpretados, es decir, interpretaciones de las inter-
pretaciones primeras de los clásicos. La apertura de sen-
tidos que, aparentemente, definía a lo clásico aparece 
anulada: toda re-interpretación no hace más que cerrar-
se en el sentido de la tradición; toda re-interpretación 
parece ser un simple paño que limpia el óxido conte-
nido en los pliegues del monumento. El monumento, 
inerte y gigante, ya no dice nada e intenta, sobre cual-
quier medio, decir eso mismo que ya dijo. Sobre esto 
desarrolla Rancière (2011) su idea de la estatua como 
tradición clásica que, engañosamente, pretende ser 
interpretada desde su primera organización simbólica 
(promesa estética):

La estatua [el monumento], como la divinidad, se 
encuentra frente al sujeto, ociosa, es decir, ajena a 
todo deseo, a toda combinación de medios y fines. 
Se encuentra cerrada sobre sí misma, es decir, inac-
cesible para el pensamiento, los deseos o los fines 
del sujeto que la contempla. (Rancière, 2011, p. 47) 

La cura: el desplome y la deconstrucción
Lejos de moribundos o frágiles, los clásicos se han pe-
trificado. Mientras tanto, las re-interpretaciones no ha-
cen más que proclamar y abanderar la legitimación de 
la piedra. Esos fósiles, esas tradiciones, claman ser de-
construidas, claman su caída para que entre sus rastros 
surja lo nuevo. Y lo hacen desde el inicio mismo de la 
modernidad (Rancière, 2011), desde la instauración del 
nuevo sentir interpretativo (Foucault, 1995). Así, se ten-
dría que dos de los hipotextos tradición aquí estudiados 
surgen en plena instalación de la deconstrucción. Esto, 
sin embargo, no modifica el estado fosilizado de ellos; 
por el contrario, pone en evidencia como los textos lo-
gran tal resistencia a la deconstrucción.
La deconstrucción, como se entenderá aquí, se aleja 
de la concepción más básica del término y también de 
la desarrollada por la dialéctica derridiana. Gadamer 

(1995), entre sus estudios hermenéuticos conceptualiza 
a la deconstrucción como un proceso en el que la tradi-
ción vuelve a decir pues, tras la fosilización, ha dejado 
de hacerlo: la instauración discursiva (Foucault, 1995) 
por la que la tradición ha sido legitimada ha perdido 
toda validez simbólica. Esa regeneración, esa especie 
de revitalización del clásico es necesaria para lograr 
darle, con un lenguaje vivo, una nueva organización 
simbólica. 
Sin embargo, la deconstrucción de la tradición exige 
primeramente su desplome: solo a través de él se logra 
comprender y entender el estado de fosilización del 
clásico. Todas las re-interpretaciones que han segui-
do legitimando, precisamente, lo no-interpretable de 
la tradición, son las que el desplome pone en eviden-
cia. Esa concepción de desplome es desarrollada por 
Foucault (1983) mientras analiza los estados en sus-
penso de los discursos. El afirma que toda tradición, 
como espacio suspendido, está propenso al olvido y 
que solo tras su desplome se hace memoria. Empero, lo 
que se entiende acá como el “olvido” de los hipotextos 
clásicos radica más en lo que de ellos aún no se ha 
dicho. Por ello, desplomar es procurar los vacíos, los 
baches, los pliegues. Es, por una parte, desbaratar lo 
que las interpretaciones (y re-interpretaciones) genera-
ron para encontrar en el vacío un renovado discurso, 
y, por el otro lado, generar el discurso de esos vacíos. 
Desplomar es resignificar la tradición (generando dis-
curso) desde lo que la interpretación (ya desbaratada 
en el proceso) no ha interpretado.
Así, el desplome desbarata las interpretaciones fosiliza-
das para que la deconstrucción dé espacio a los nuevos 
sistemas residentes en los vacíos de la tradición. 

Shakespeare, Ibsen y Chéjov deconstruidos. 
Las relaciones hipertextuales que Griselda Gambaro ha 
establecido en las obras que componen el corpus del 
presente estudio representan una vital deconstrucción 
de tres clásicos de la dramaturgia. Ella, hábilmente, y 
gracias al procedimiento de la parodia, ha logrado ins-
taurar nuevos pactos de discurso sobre las monumenta-
les tradiciones. 
Penas sin importancia (2008), es el primer caso anali-
zado. Y aunque no sea la fundante relación hipertex-
tual en la obra de Gambaro, pues procedió a Antígona 
furiosa (1986), si representa un paradigma en cuanto a 
la deconstrucción. Tío Vania (2013) como tradición se 
ve totalmente desdibujada ante un nuevo pacto discur-
sivo generado sobre sí: aunque los personajes aparez-
can, aunque inclusive la trama se mantenga, el hiper 
e hipotexto, con aparentes tramas distintas, logran una 
fusión tan poderosa en la que se desconoce dónde co-
mienza cada sistema simbólico. La obra de Gambaro se 
ve modificada por la chejoviana, pero ésta, a su vez, se 
ve totalmente intervenida por el drama de Rita, la prota-
gonista del hipertexto. Monstruosamente, los límites de 
las re-interpretaciones primarias del hipotexto se han 
borrado, pues, ante la sublevación de la interpretación 
gambariana, el texto tradición se ha ido a los vacíos. Va-
cíos por los que, la tradición, toma una nueva voz.
Así es como Tío Vania (2013) resulta tan contemporá-
nea y cercana: Rita es una Sonia (y Sonia una Rita) que, 
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ante el valor moralizante del trabajo, o más bien su valor 
simbólico (Bourdieu, 1980), se ven subyugadas a vender 
constantemente su fuerza de trabajo (Marx, 1997). Esa 
nueva arista representa una deconstrucción: si bien las 
interpretaciones de Chéjov (2013) hacían énfasis en el 
valor moral del trabajo (Morell, 1997), lo hacían úni-
camente del contexto ruso. El clásico, como tradición, 
se veía e interpretaba exclusivamente desde el espacio 
y el tiempo en que fue legitimada. Gambaro, entonces, 
logra con su deconstrucción hacer hablar al clásico en 
un contexto argentino en el que la sociedad excluyente 
ha destrozado la idea del pleno empleo (Svampa, 2005). 
Allí, plena y totalmente, la tradición adquiere una orga-
nización simbólica renovada.   
La señora Macbeth (2011) y The tragedy of Macbeth 
(1611) [La tragedia de Macbeth] en su relación hipertex-
tual llevan a un nivel más profundo la deconstrucción. 
Aquí, los sistemas simbólicos están fusionados y no 
hay, como en el caso anterior, una convivencia de dos 
tramas. Desde el inicio, desde la misma relación para-
textual (Genette, 1989) la deconstrucción está presente: 
Macbeth está en el título mismo del hipertexto que lo 
deconstruye, aunque no aparezca en escena. La señora 
Macbeth, por su parte, no es del todo Lady Macbeth, 
Macbeth ni la señora Macbeth; el personaje que Gama-
baro construye es certeramente una materialización de 
la autoconciencia (Waldenfels, 1997). Esta, como afirma 
Waldenfels (1997) refiriéndose a Husserl, es el lugar de 
encuentro entre la conciencia de lo ajeno, de lo corpó-
reo y del mismo de la existencia en sí. 
Espejando lo anterior sobre el caso en cuestión la 
conciencia de lo ajeno sería la del objeto Macbeth (el 
shakesperiano que ha sido elipsado en el hipertexto), 
la conciencia de lo corpóreo la del yo-Lady (Shakespe-
riana/Gambariana) y la conciencia de la existencia del 
relato hipertextual La señora Macbeth (2011). Esto se 
resume en uno de los textos finales de la protagonista 
gambariana:

Lady Macbeth: ¡Ya sé hablar como vos, Macbeth! 
¿No merezco recompensa? Ssss… ssss… Solo tu 
nombre tengo. Y el de Paloma que me das cuando… 
la complicidad del amor… o del crimen… nos… 
¿Me elijo un nombre, Macbeth? ¿Puedo? (Ríe) (…) 
¡Paso, paso de nombre! Me basta Lady Macbeth (…) 
(Gambaro, 2011, p. 357). 

Esa protagonista, que es por seguro una nueva organiza-
ción simbólica, un nuevo pacto estético sobre el hipo-
texto clásico, logra darle a éste último esa revitalización 
propia de la deconstrucción. Esto es evidente en el tema 
del ejercicio del poder (Weber, 1989). La obra shakes-
periana, tan hábil en el tratamiento de tales temas, pre-
senta las causas y consecuencias tras el ejercicio de un 
poder monárquico con su cuadro administrativo parti-
cular. Eso, que venía re-interpretándose desde hipertex-
to gambariano como una posible alusión a los sistemas 
autoritarios y tiránicos (Ogás Puga, 2006), parecería ser 
una certera contextualización. Sin embargo, para el mo-
mento en que el texto dramático fue escrito, los regíme-
nes autoritarios habían sido ya disueltos. 

El verdadero nuevo diálogo que logra establecer la tra-
dición con lo contemporáneo, es decir, por lo que se 
deconstruye, radica en la idea de los sistemas de domi-
nación burocráticos: La señora Macbeth (2011) rebate 
el sistema simbólico de la monarquía legitimado por 
Shakespeare e impone una lectura sobre los estados de-
mocráticos en los que priman los cuadros administrati-
vos burocráticos (Weber, 1989). La tiranía, en Gambaro, 
puede ser ejercida por cualquiera que haya obtenido un 
cargo (idea que se desprende del desplome macbethia-
no). Las brujas ponen esta idea en evidencia: “Macbe-
th es, a pesar de sus errores, un alma tierna. Vendrán 
épocas de crímenes felices, donde el poder ignorará las 
muertes que ocasiona. Las decidirá sin imaginarlas y sin 
perder el sueño” (Gambaro, 2011, p. 354).
La deconstrucción de Una casa de muñecas (2006) de 
Ibsen hecha por la autora argentina es tan efectiva como 
en los dos casos precedentes. Sin embargo, en Queri-
do Ibsen, soy Nora (s.e.) Gambaro ejecuta un procedi-
miento de mayor complejidad. Alejándose de cuestio-
nes tan arraigadamente temáticas como el poder o el 
trabajo, escudriña en aspectos mucho más formales e 
ideológicos de la estructura dramática. El nuevo pacto 
simbólico sobre la tradición radica, en este caso, en el 
mismo pacto: Gambaro, a través de un ejercicio de fun-
ción autoral (Foucault, 1983) logra vaciar totalmente la 
tradición para hacer repensar, desde ella, la cualidad de 
cualquier texto de ser resignificado. Aquí se deconstru-
ye para comprender la deconstrucción.  
En Querido Ibsen, soy Nora (s.e.) se agrega un persona-
je al drama de Nora Helmer: el autor Hernik. Él, crea-
do como un autor productor (Benjamin, 1975) parece 
tener toda potestad sobre lo que, ante sus ojos, se está 
creando; es, en resumen, un autor comprometido ideo-
lógicamente (por lo menos) con la lucha proletaria. Sin 
embargo, ese autor se ve constantemente cuestionado 
por los personajes: la estructura dramática se cuestiona 
a sí misma. Es allí donde Gambaro logra introducir la 
idea, estableciendo un nuevo pacto, de que la organiza-
ción simbólica que es la obra supera toda legitimación, 
inclusive la más importante: la del autor. 

Nora: ¿Realmente lo cree? Desde antes, desde mu-
cho antes de que usted intentara hablar por mí, se-
ñor Henrik, desde un tiempo que usted no recuer-
da, ya la estaba enfrentando, ya me estaba escri-
biendo. Usted solo me copio a su modo. (Gambaro, 
s.e., p. 32)

Así cuestiona la Nora gambariana al autor Hernik, al au-
tor productor. La deconstrucción está entonces en hacer 
de la Nora hipotextual, esa gran tradición de la drama-
turgia, un potente objeto de cuestionamiento. Gambaro 
secciona la obra ibseniana para componer una nueva 
mujer, una que ya no cree en prodigios, una que ya no 
cree que la legitimación de la tradición deba adularse. 
Nora gambariana es deconstrucción y deconstructora.  
 
Gambaro y la tradición 
Aunque la deconstrucción gambariana represente una 
vital acción para la supresión de los universos legitima-
dos tras las tradiciones, hay un mal que posiblemente 
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también la aqueja. Gambaro, con sus ochenta y seis años, 
ha sido legitimada como dramaturga y sus obras, con el 
paso de los años, parecen petrificarse. Esto significa que 
los textos dramáticos aunque deconstruyan hipotextos, 
resultan instaurándose como una nueva tradición: ante 
un precipicio paradojal se encuentra el teatro de Gam-
baro. Empero, es de indudable claridad que, la decons-
trucción gambariana (como uno de los procedimientos 
poéticos de la obra de Gambaro) ha llenado de voces las 
estatuas de la tradición ya caídas. Penas sin importan-
cia (2008), La señora Macbeth (2011) y Querido Ibsen, 
soy Nora (s.e.) representan un corpus muy acotado que, 
sin embargo, ha logrado demostrar que los universos de 
sentido creados representan nuevas significaciones de 
los hipotextos clásicos. Para un estudio consiguiente 
queda la duda de la Gambaro como tradición y de sus 
hipertextos como potenciales fósiles. En general, la dra-
maturgia, tras su legitimación y fosilización, comienza 
a fracturarse. Su reconocida voz se hace monocorde y su 
desgarro necesario es la deconstrucción. 
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Abstract: Hypertextual relations (such as links in an earlier 
text that is grafted onto another) represent one of the most po-
pular trends of dramaturgy and commissioning current scene. 
This study analyzes precisely such relationships between three 
dramatic texts of Griselda Gambaro (Punishment unimportant 
[2008] Mrs. Macbeth [2011] y Querido Ibsen, I’m Nora [is]) and 
their classic hypotexts, in order to analyze the deconstruction 
and the crash as fundamental actions to classical traditions 
have a living language.

Key words: author - dramaturgy - hypertext - theatre - tradition.

Resumo: As relações hipertextuais (como vínculos nos quais 
um texto anterior se insere em outro) representam uma das ten-
dências mais conhecidas da dramaturgia e da posta em cena 
atual. O presente estudo analisa precisamente esse tipo de re-
lações entre três textos dramáticos de Griselda Gambaro (Penas 
sin importancia [2008], La señora Macbeth [2011] e Querido 
Ibsen, soy Nora [s.e.]) e seus respectivos hipotextos clássicos, 
com o fim de analisar à desconstrução e ao desplome como 
ações fundamentais para que as tradições clássicas tenham uma 
linguagem viva.

Palavras chave: Autor, dramaturgia, hipertexto, teatro, tra-
dição.
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