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El ensayo como campo crítico:  
volver sobre el rastro de un nuevo real 

Carla Pessolano * 

Introducción  

A fines de la década de 1990 un sector del campo teatral argentino 
comenzaba a preguntarse acerca del espacio de ensayo como campo 
crítico. En diversos escritos de creadores de la escena teatral local se 
planteaba esta dimensión específica dentro del proceso de creación 
como un constructo rodeado de “mitos” (Ure 2003), de aquello que 
“aún no se devela” (Pavlovsky 2001), de lo “innombrable” (Cappa 
2018) y del “silencio excesivo” (Ure 2003) en que se funda la materia-
lidad específica de las poéticas teatrales. Aquella pregunta se vio reac-
tivada en la coyuntura reciente ante el interrogante sobre lo que su-
cede con ese espacio de fundación de poéticas cuando el contacto con 
otros se encuentra por completo suspendido. A partir de estas cues-
tiones podría revisarse cuáles serían las discusiones previas del campo 
que reviven ante la detención y cuáles evolucionan.  

En este escrito se buscará ver el modo en que la sistematización de ma-
teriales circunstanciales puede ser potenciada por la perspectiva espe-
cífica de los creadores del campo teatral. Asimismo, nos proponemos 
trabajar sobre la dimensión crítica singular que se da en las prácticas 
escénicas a partir de las elaboraciones conceptuales surgidas en el 
campo del ensayo. Se tomará al hacerlo como principal referencia una 
entrevista en el marco del Ciclo El espacio de ensayo desarrollado en el 
Centro Cultural Kirchner en que dos creadores parecen conversar sin 
hablarse: se trata de Gustavo Tarrío y Alberto Ure -evocado en varios 
momentos de esa entrevista en menciones de Tarrío -. A partir de 
aquí, entonces, buscaremos observar el vínculo entre el espacio de en-
sayo y la dimensión crítica para una escena que se piensa a sí misma al 
interior de su propia praxis. 
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En la actualidad, luego de largos meses de interrupción por la pande-
mia de COVID-19, gran parte de la actividad escénica se ve reactivada 
y las extensas reflexiones que parecían poblar todo el ámbito teatral 
frente a una escena suspendida parecen haber sido dichas décadas 
atrás. No obstante, en algunas ocasiones esa detención inevitable ge-
neró un pensamiento sobre las prácticas escénicas al que sería difícil 
acceder desde la vorágine de la actividad incesante. En nuestras inves-
tigaciones en curso nos basamos en la idea de que la poética de un 
artista escénico no requiere para manifestarse únicamente un marco 
material provisto por la escena, sino que se configura, por fuera de la 
misma, en las reflexiones que determinan su mirada en torno a su 
práctica artística. Específicamente en este campo, la articulación entre 
teoría y práctica es compleja porque implica dos modos de produc-
ción de pensamiento con tiempos y lógicas diferentes: el saber prác-
tico y el conocimiento teórico. En esa imbricación particular se ubica 
el tipo de discurso singular que emana de una praxis interrumpida. 
Pareciera funcionar al modo de una evocación de aquello que pudo 
ser pero no fue, una especie de reconstrucción imaginaria de un pasaje 
que conecta una idea de obra con su materialidad escénica. Sin ser nu-
merosos, en este contexto particular, han sido varios los casos de artis-
tas que han podido utilizar el tiempo de detención de su actividad 
para elaborar verdaderos discursos de espesor en torno a sus praxis. 205 

Un creador contemporáneo que ha abordado diversas cuestiones a 
partir de la producción de un pensamiento que no solo dialoga con 

                                                             
205 En Pessolano (2021) he llamado discursos de espesor a la categoría que surge de 
la noción de descripción densa de Clifford Geertz (2003). Este autor propone un 
método etnográfico de análisis para estudios producidos en el campo de las Ciencias 
Sociales en el cual se le da un valor prioritario a la producción discursiva del sujeto 
inmerso en sus prácticas. Asimismo, dentro del campo teatral, se puede afirmar que 
el modo ideal de acceder a esos saberes específicos de la escena será por medio de 
indagaciones que surjan del creador inmerso en su praxis y no de la clasificación de 
sus prácticas dentro de estructuras de análisis prefijadas. 
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las prácticas si no que emana de las mismas es Gustavo Tarrío. En la 
mencionada entrevista acerca de sus concepciones sobre el proceso de 
ensayos este director plantea que concibe ese espacio como “plata-
forma de lanzamiento” (Tarrío 2020) en el cual se podría subvertir la 
norma social. Esto se daría al quitarse “los lastres escénicos teatrales” 
(Tarrío 2020), como son la figura del autor, la figura del texto en la 
configuración de un espacio otro, apto para la construcción de visio-
nes alternativas. En sus dichos aparecen algunas concepciones que Al-
berto Ure también había elaborado de un modo de creación en que el 
terreno de la prueba configura lenguaje. ¿Pero dónde radica ese len-
guaje? ¿Cómo se puede forjar discurso desde un espacio de discursi-
vidad efímera como es el ensayo? ¿En qué sentidos podría pensarse el 
espacio del ensayo como campo crítico? Y, por último, más allá del 
sustrato que genera, sobre el que podría pensarse un idioma de las pra-
xis ¿será que existe un lenguaje específico para el ensayo que luego de 
ese periodo se vuelve desechable?  

Construcción de lenguaje  

En el año 1989 Alberto Ure escribió:  

En la situación actual del teatro argentino –y supongo que en muchos 
otros–, las poéticas útiles son siempre fragmentarias, y demuestran su 
eficacia en la capacidad combinatoria y en la franca disposición para 
transformarse en su propia crítica (Ure 2003:152). 

La concepción de una poética que presenta en su interior su propia 
crítica da cuenta de una idea del cuerpo de actuación que no va hacia 
la representación lineal de un texto previo. Por el contrario, se trataría 
de jerarquizar la potencia de una corporalidad apoyada en las derivas 
singulares del lenguaje. De este modo, la posibilidad de construcción 
de lenguajes heterogéneos encuentra su ordenamiento en la preten-
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sión de escapar a las zonas más transitadas de la representatividad tea-
tral tradicional. Del mismo modo, la puesta en cuestión del lenguaje 
dentro de los espacios habituales será lo que permita un reconoci-
miento del cuerpo en escena como el campo fértil a partir del cual la 
misma conformará un territorio de resistencia. 206  En trabajos previos 
he podido detectar que este creador es un eje central dentro del campo 
escénico local para lo que ha sido un abordaje de resistencia dentro de 
las praxis teatrales contemporáneas y al hacerlo la noción de transfor-
mación se vuelve clave. En las metarreflexiones de Alberto Ure se en-
cuentran tres aristas específicas en que esta idea se instala dentro de la 
praxis teatral de resistencia: la transformación de los cuerpos de actua-
ción en una concepción teatral profunda, que trasciende a la “coraza” 
del sujeto al entrar en la experiencia eminentemente escénica; la trans-
formación de la materia capaz de exponer aquello que no es material 
-podríamos pensar en la teatralidad específica contenida en las poéti-
cas centradas en los cuerpos de actuación-; y la transformación de la 
experiencia imaginaria que vendría a trabajar sobre la idea del teatro 
como posibilidad de modificar el entorno, lo social. 

Retomando lo que concierne a los espacios efímeros que configuran 
los procesos, Alberto Ure considera que las marcas en las poéticas se 
                                                             
206 Partiendo de conceptualizaciones previas (Pellettieri, Rodríguez), he definido a 
la resistencia como un tipo de práctica escénica en que el cuerpo de actuación funda 
un lenguaje poético y reflexivo capaz de generar no solo materia escénica sino tam-
bién un relato escénico autónomo. Esto se instala, dentro del teatro contemporáneo 
de Buenos Aires, en tanto práctica y reflexión acerca de esa práctica, generando pen-
samiento sobre la praxis específica de actuación. Su impronta de trabajo escénico 
concibe un cuerpo de actuación como espacio generador de ficción escénica más 
allá de la existencia de un texto previo o de las pautas de un director. Ese cuerpo 
funciona como un territorio de emanación de sentido -por fuera de la hegemonía 
de la interpretación psicologista, tal como la reconoce el método stanislavskiano-
strasbergiano- en la valoración de un tipo de “actuación propia” que evita caer en la 
domesticación de formatos de actuación extranjeros, prefijados, exteriores o metó-
dicos. 
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definen en gran medida a partir del lenguaje en común que elaboran 
-sin proponérselo- los integrantes del equipo de creación. Afirma Ure: 

El lenguaje se traza, para mí, delimitando lo que se puede llamar imagi-
nario del grupo. Quizás en el trabajo que hace el actor para construir el 
personaje es donde esta ecuación –realidad/imaginario– traza series zig-
zagueantes, crea zonas confusas, algunas placenteras, otras insoportables 
(Ure 2003: 106).  

A partir de los dichos de Ure, y de quienes trabajaron con él, podemos 
inferir que el material desde el cual se parte debe inevitablemente tran-
sitar esas “series zigzagueantes” e irregulares para confluir -en sus de-
rivas- en la construcción de un lenguaje estético para llegar a ser obra. 
En segunda instancia, en los procesos de creación de este director, se 
da la conformación de un lenguaje en lo que él describe como el 
campo de ensayo. Ese recorte vuelve a insistir sobre el proceso de crea-
ción que, especialmente a partir del “imaginario de grupo”, se con-
forma como basal para configurar una poética. 

En términos de proceso, este creador trabaja con insistencia acerca de 
su concepción del ensayo, al cual ha buscado visibilizar en sus escritos 
por reconocerlo como una de las zonas menos exploradas de lo teatral 
en términos reflexivos afirmando: “si bien la creación artística –que 
implica una transformación de la materia para que aparezca o se re-
fleje algo que no es material– tiende a mantenerse reservada y es casi 
un coto cerrado de mitos, tanto silencio es excesivo” (Ure 2003: 64). 
Esa singular “transformación de la materia” tiene una instancia pos-
terior según Ure que abarca la “transformación de la experiencia ima-
ginaria” cuando enuncia: 

Es en el ensayo donde se estructura lo que luego deberá sostenerse frente 
a hostilidades de todo tipo, las que vienen del éxito o del fracaso. Esto 
dicho a partir de la creencia de que a un cambio en el teatro no lo cons-
tituyen las modas, sino una transformación de la experiencia imaginaria 
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que se reconoce, se postula o, por lo menos, se descubre como modelo 
de cambio social. (Ure 2003: 65) 

“Un modelo de cambio social” dice Ure, y allí podría residir la capa-
cidad del ensayo de elaborar materialidades con los cuerpos de actua-
ción que le permitan constituirse como campo crítico. Aquella expe-
riencia imaginaria en transformación sería entonces, ni mas ni menos 
que una prueba, un ensayo de laboratorio de aquello trasladable al 
campo social que habilite a sentar las bases de otro mundo posible. 

Lo digital como un real 

La noche del día en que comenzó la cuarentena Gustavo Tarrío y 
equipo estrenaban una obra en el Teatro del Pueblo de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires. Desde ese momento la sensación de paráli-
sis, la dificultad de nombrar lo que sucede, la transparencia con que 
se confirma lo precario de las estructuras que sostienen la actividad 
teatral y más adelante, por momentos, las ganas de sortear la interrup-
ción atravesaron los modos de mirar las prácticas desde esos largos me-
ses en adelante.  

A partir de diversos abordajes escénicos, y en el marco de la suspen-
sión de las actividades culturales durante el aislamiento por la última 
pandemia, Gustavo Tarrío se ha introducido en una praxis que no re-
niega de lo digital, sino que lo explota. Así afirmaba: “sueño y añoro 
el contacto, pero si lo único que tenemos son pantallas es un buen 
momento para explorar lo escénico que está ahí” (Pessolano 2020). 
Asimismo, su concepción de lo digital como real pareciera actualizar 
aquella problemática sobre ese espacio singular en que germina lo in-
nombrable. Este creador dirá respecto del ensayo en la coyuntura es-
pecífica de su suspensión:  
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Es el espacio donde todo es posible, pero a partir de la interrupción pan-
démica fuimos obligados a reformular su relevancia. Entonces se reem-
plazó por jugadas de pizarrón, acuerdos logísticos concebidos a distan-
cia, por cuestiones sanitarias al principio y es innegable que también 
aprendimos algo. Esa estrategia posibilitó que las experiencias escénicas 
presenciales tengan continuidad casi sin ensayos. Así que estoy reformu-
lando un poco lo que creía antes de ayer. Sí tengo presente la experiencia 
pasada del ensayo como proveedor de insumos para la obra, capaz de 
crear una comunidad amable de creación y riesgo. (Tarrío 2022)  

Además de ocuparse de recuperar esta provisión de insumos, su inves-
tigación procedimental se basa en el zapping concebido como forma 
de edición y respecto del momento de la prueba escénica previa al es-
treno dice que suele ir en busca de aquella “sensación de estructura” 
que permita guionar lo que sucede -o parte de lo que sucede- en los 
ensayos. “Yo siento que puedo mezclar bien las cosas. Puedo editar 
bien. Más que escribir o dirigir bien. Me siento un buen editor del 
teatro” (Castro 2016). Puntualmente respecto del texto Tarrío se 
piensa como guionista al afirmar: “Siento que el texto es un guion. 
Me interesa la belleza de lo que se dice, pero también lo transitorio” 
(Castro 2016). Esto dialoga además con su búsqueda singular res-
pecto del rol directorial que escapa a su centralidad tradicional para 
reemplazarla por una voluntad de “producir autonomías e interac-
ción consistente entre las diversas áreas” (Tarrío 2022). Agrega ade-
más que “La nueva figura sería alguien capaz de establecer el juego y 
modificarlo, con mucha planificación y también capacidad de impro-
visar. Más lo segundo que lo primero. El descarte del plan original es 
en el fondo la mejor parte de la práctica”.  

 Releva cierta tradición con relación al ensayo y se incluye como parte 
de una constelación de creadoras y creadores que busca encontrarse 
sin texto previo, sin usar el campo del ensayo con la intención repre-
sentativa de un texto ya existente. Por el contrario, sus pruebas pare-
cen instalarse en torno a lo que él llama “la mecánica de producir una 
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obra” (Castro 2016) y la indagación en torno a la hibridez de los ma-
teriales para la escena. Así como en Ure se encuentra una investiga-
ción sobre la “transformación de la materia” en Tarrío encontramos 
una fricción productiva alrededor de la idea del género artístico, tanto 
cuando afirma “buscar cómo contradecir o bombardear los géneros” 
(Castro 2016) como cuando declara su deseo de “escarbar en la poso-
logía de los géneros” (Castro 2016) para potenciar un entrelaza-
miento vincular que será la médula del armado de las obras. También 
respecto de la existencia de un lenguaje específico para el ensayo re-
marca la existencia de modos de nombrar “obras adentro de la obra” 
al afirmar: “es como montar una coreografía y ponerle título a los mo-
vimientos o las secuencias para identificarlas. O nombrar las escenas. 
Son subdivisiones, obras adentro de la obra” (Tarrío 2022). Asi-
mismo, refiere a una “lengua abandonada” (Tarrío 2022) para nom-
brar aquel léxico que se usa en el ensayo y luego perece. Por último, 
cuando refiere al “insumo de lo renovable” respecto de la composi-
ción de las piezas escénicas reconoce una centralidad del cuerpo de 
actuación que condensa las trazas de la prueba en la obra acabada (aca-
bada hasta cierto punto puesto que sobrevuela la idea del “ensayo 
eterno” en su tarea). 

Lo virtual como emergencia 

Tanto aquel “modelo de cambio social” (referido por Ure) como 
aquella validación de “lo transitorio” (a la que alude Tarrío) se im-
plantan, sin duda alguna, en la prueba. El ensayo, al modo de una “ex-
periencia imaginaria”, se impone como un tipo de emergencia singu-
lar, especie de virtual en potencia. Pero lo virtual tomado específica-
mente como esa potencia de hacer que precede al hacer (Cauquelin 
2015), tal como refiere Anne Cauquelin en Desde el ángulo de los 
mundos posibles. Ella remite a la teoría de la acción aristotélica en que 
la acción era posible antes de volverse efectiva, es decir, la acción -en 
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este caso la serie de acciones dispuestas al modo de una experiencia 
imaginaria- condensa una “cierta cualidad” que consiste en una capa-
cidad de hacer, una potencialidad que es convocada “más por el tema 
que trata que por la materia que sufre la acción” (Cauquelin 2015: 
57).  

De este modo lo que concentra lo efímero, lo breve, lo da ese contexto 
singular que es el ensayo. En ese espacio la materialidad de los cuerpos 
de actuación se impone al modo de una trama que hila los vínculos 
entre potencia, distancia y presencia. Si, tal como afirma más adelante 
Cauquelin “el arte sería una de esas circunstancias que permiten exa-
minar una relación particular entre el mundo percibido y lo que co-
múnmente no aparece en lo que, sin embargo, es percibido de ese 
mundo” (2015: 88), el ensayo, entonces, en tanto constructo redu-
cido de lo efímero que concentra una potencia de hacer, es el territo-
rio por excelencia para la elaboración de una crítica.  

En distintos puntos, las concepciones de escena para ese reducto tem-
poral específico de lo teatral, de los casos de Tarrío y Ure lo confir-
man. Tanto en el caso actual de Tarrío como en el caso previo de Ure 
la idea de lenguaje que configuran va por fuera de una concepción 
escénica basada en el texto dramático. En el caso de Ure (2009), en 
varias oportunidades el creador refiere sentir “terror” ante el texto. 
Por su parte, Tarrío alude al mismo como “plataforma para poder 
arrancar la idea de una obra” (Tarrío 2020), es decir, funciona al 
modo de una especie de detonante inicial. En ambos casos también, 
hay un abordaje de los materiales que configuran la escena que no te-
men a la mezcla entre materialidades que provengan del campo de lo 
popular con otras que son del territorio de lo culto (el funciona-
miento a partir de una sucesión de cuadros, al trabajo de composi-
ción-edición, la apoyatura en referencias nacionales -el teatro de va-
riedades, Nacha Guevara- y exteriores -los muppets en el caso de Ta-
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rrío-); Finalmente, lo que en Ure se plantea como posibilidad de trans-
formación de la experiencia imaginaria que se impone como modelo 
posible de cambio social en Tarrío se manifiesta en la creencia de que 
el espacio de la prueba será proveedor de aquello que el contexto no 
provee.  

A partir de las metarreflexiones de ambos creadores -en tiempos y 
contextos diferentes- en este escrito, hemos podido seguir la pista de 
una serie de interrogantes acerca del campo del ensayo teatral. To-
mando como base una serie de reflexiones surgidas en la detención de 
la acción, las tradicionales centralidades del campo escénico -enfoca-
das en los roles- necesitaron ser suspendidas al notar que si no hay en-
sayo no hay lenguaje ni campo critico que sostenga las praxis escéni-
cas. Esto parece dar cuenta de que cuando el quehacer teatral se en-
cuentra atravesado por situaciones puntuales que retienen lo actual 
(Deleuze 2005) aparecen potencias que podrían instalar el encuentro 
desde un nuevo real.  

Si bien la coyuntura colaboró con esta evidencia, dentro del campo 
teatral nacional, son varios los creadores y creadoras que han cuestio-
nado el halo misterioso que cubre a este momento de prueba de todo 
proceso de creación. Queda aún mucho de ese “coto cerrado de mi-
tos” (Ure) por develar, especialmente ese silencio que ronda ante la 
posibilidad de acceder al idioma específico que circula en el ensayo y 
luego muere, sin necesidad de ser recuperado nunca. 
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