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INTRODUCCIÓN 



2 

Jean Genet nace en una maternidad en París. Abandonado por su madre, 

es confiado a la asistencia pública y adoptado, posteriormente, por una pareja de 

cainpesinos. Aunque piadoso y buen niño, su comunidad lo acusa de robo 

cuando cumple diez años. Al ver que, a causa de su origen, nunca seci. aceptado 

en el seno de la socieda'd, !:~~~º Genet d~~de Se!;'" la~ón para llenar la irnagen 

::::::::. :7=fir~~~~t:::º ::~ ·~ 
'.(i.-'> ;"·',<. -, . 

mayoría de edad, Genet escapa y se enlista'en ia::r,:eg;ó'ri E.i-aanjera. Sin embargo, 

al poco tiempo deserta y comienza un largo ~j~h:,~~ Europa durante el cual 

sobrevive robando y prostituyéndose. Es arresrado' f d~pottado a Francia. Allí es 

nuevamente encarcelado. En prisión, Genet· enipieza su carrera de escritor. 

De la poesía pasa a la prosa y finalm.e.ite al teatro. Aunque los temas de 

todos sus textos son los mismos (la · división del mundo en "justos" y 

"reprobados", la inversión del sistema de valores, etcétera), en sus obras 

dramáticas el autor explora otrO espacio que el de la cárcel --excepto en Haztle 

Sun<dllana en donde se retoma la idea del m~do de los con~c~s ya desarrollada 

en sus novelas. Un ejemplo de este cambio es la obra::CJ.ri~:.~e,analizaci. en esta 

tesina, El Bakdn (Le Bakon). 

En este trabajo se pretende demostrar cómo, medüntÍ.! el uso de diferentes 

elementos como la escenografia, los objetos que la conforman y el lenguaje,Jean 
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Genet conduce al lectór/es~d()r a un mundo donde dos ficciones se 
. º,· '. 

entrelazan yaca~ ~clándo~e. 

El es~cÍio de Ji ~bm se basará en los principios de la teoria literaria de 
~ '. )-·:.' 

Gémrd GenetÜ:;~~~~m: énel capitulo "Voix" de su libro Fig11~ III sobre los 
,:,;;.¡;_~:=:; '-.~~-,,:~; 

diferentes. nivel~5··c:1e ficCión; Este teórico toma como ejemplo, para explicar sus 

ideas, im :tei~ó ~tivC,, 1a obm de Marce! i>roust:."i'sin ,{~bargci;. é1 primer 

capírulo de la'. ~~~a ~ondrá el porqué esta t~:ríá::tbi~· ~~~~e ser aplicada al 

teatro deJ~~~enet. El mismo Gérard Ge~ette piensa en Genet cuando habla 

de metalepsis en su estudio sobre los diferentes niveles narmtivos : 

·D'une certaine fac;on, le pirandellisme de Six per.ronnages en q11tte 
d'aulellr ou de Ce soir on improvise, ou les memes acteurs sont tour a 
tour héros et comédiens, n'est qu'une vaste expansion de la 
métalepse, comme tout ce qui en décive dans le théatre de Genet 
par exemple, ( ... ) Tous ces jeux manifestcnt par l'intcnsité de leurs 
effets l'importance de la limite qu'ils s'ingénicnt a franchir au mépcis 
de la vmisemblance, el qui es! pridsémml la namzlion (011 la "J>risentation) 
dkm~1 

La teoría de Genette parece adecuada pam el estudio de El Balcón ya que 

responde a la visión que tenemos de la ohm después de haberla analizado. Se 

ttata pues de mostrar cómo a partir de ciertos elementos, Genet: logra crear 

diferentes niveles de ficción en su obra drantática. En el caso especifico de El 

*Las traducciones que aparecen a pie de nota son del autor de esta tesina. · 
1 De cierta foana, el pirandelismo de Seis penanf!fas m bu.ira dt aN/or o de E.rta noche se improzisa, 

en donde los mismos actores son cada cual su turno héroes y comediantes, no es más que una 
vasta e..'<pansión de la metalepsis, como todo lo que de\•iene de ello en el teatro de Genet por 
ejemplo, ( ... ) Todos esos juegos manifiestan por la intensidad de sus resultados la importancia 
del límite que se ingenian en transgredir sin importar la verosimilitud,y lo que prnisammk es la 
namzción (o la np~ón) misma ..• Gérard Genette, F(g11res III, p.245. 
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Balaín, Genet echa mano de la escenografia, de los objetos que cada personaje 

requiere para su escenificación, y del lenguaje que cada cliente adquiere du=nte la 

representación. 

La primera parte de esta tesina ilustra el :movimiento del "Teatro del 

Absurdo" o "Nuevo Teatro", presenta al autor d~ la obra .. que nos pro;~nemos 
- - » . ' 

estudiar explicando el porqué de 1a· elección d~ e~re ~~irurgo para el trabajo de 
'.,,; <"·, . :'.'", ' 

investigación y, finalmente; explia br~verne(lte la teoría de Gérard Genettc, 

teoría que nos servirá de_ marco ;t~ó~~d~~ ~1 desa~ollo de nuestro estudio. 
-- • - • ' '> • ::·_- >" 

La· segunda .. parte .. ~el i:ra~~j(;'°~~Iiza'.1~s diferentes elementos que 

conforman la escenoirafia (íaie~-~~~;; ]¿;; f;i6riibos; el espejo que refleja la cama 
~ ·'.: :- ·.>~ 6-> ~~¡.~-~-, ·:~~: 

destelldida de la recin{:li2 de·I~::i~l~~é:'ntos que se reproducen en los tres 
, ._ ~~; ;}\·'.' ' -._,</ 

pri:meros 'cuadros dé la. ol:>-.:a) y' i~s objeÍ:b~ p~rticulares a cada escenificación 

(co:mo el ~é5~ci6 de l~s p;~o~Íe~~ 16~ ~s~~bs en los cuales se ven reflejados y 
: ... ·: _.-::· . , .. , __ ,., ... -, ·...... -

' .,, __ ,,,.,:_ •. < - -_, 

los objero·s de que s.é prcíve~ ~cla· ~li~nte pa:ra hacer de .su represenraciC:.O una 
'. . .'." ' 

"realidad'~). · . 

La' tercera. y últiina parre dé .ia tesina. estudia el lenguaje qu'e adquieren los 
.,, :t::· -~~_;,e~-~- . ·.~:~;:·>:'.:;; . .-;,.,.--

clientes. a· Jo largc> de su• repre~entaciÓn ysuc()nfüsión .c.on ellengüa¡~· propio. Es 

decir que se -:ecl~~ó~'6 :~di;~~~~~~e·;/;o~~.; éÍ l~~aj~'.!~~/2-~~::~e· po~er 
· que· ha esccigia~~t.Í~~~~,e~:~~;~~~di1~~~;;~~~~f~?~[~tiii"<l~1~· confusión 

-'.'\,'·}···· -':, _._- :_';>~-· :;·;·:;;;·.:: ·:_,:: ·-,~¡:.:·:.:.:~·::,\·<' '··.··~}'--:-. 

entre estile>~ ~1 del personaj~ dcl prirric:rni~e1 ''de'f.icci6n y;eldel personaje del 
\.:.<:;. 

segundo civel de ficciÓn. Finalffi~ti:~ ~l le~gll>lje se revela como parte importante .- . "' . - . . . ' . ·.- ·, -· 
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de la ceremonia -la cual implica también el uso de objetos. Ésta la llevan a cabo 

los clientes para poder apropiarse de la personalidad de "otro", y conforma una 

parte indispensable para la construcción de "realidades" alternativas. 

Las comillas en la palabra "realidad" son necesa~ P':1~sco. que nunca se 

define lo.que es. Parecería que lo qu'e pasa fuera delburd~l~k ~e~61~8ón-es real 
. -. . . - - - . . - . .-i.~' . - ·. - . - -- -

Sin ~mbargo, lalllbién se p~~d~ ~ierP~cl;'.~u~' Ía ~se~~ <le{ il6~r C()n Chanta! y 

:.:~~:~4~~i~~:~~~~;:~~ ::::::::u: 
la "realidád'~en est3.'~b~'esind'e~1,1e:·• ' . 

Dünu.;re el. iu{:Úis~· d~i1'. 6briJ'.'~e'rernos cómo los elementos escenográficos, 
- ____ :.;, .. -.;;,.-.·y.-..... ~~-~·:-·-·,-·_.-; ~-j,.. :-'-oc .. -.. -.. -,-;;·,-;'·-::.;-· '--<·:: ,' -

losobjetos }/el í~~je'ii:;;·~¡~.,/en'~ que¡)ara: dar una ilusión de "realidad". Es 
• -· ' - - •, .. -;•e ¡._-,:.· ; -·~."-~•\ e'·-:·:<·• , : • . -o-, • - -

decir que, mi6itras 's.; h~¿~~ c6~plices;dé los personajes llenando la escena de 
-· ~- -,.-- --; - :;_-,_ - -;_--.~ -· .·, --

sus funciones para' hacerla.,,m:ÍS r~'..también los traicionan porque nunca 

materializan b. "~calidad~~:~ l~s ~.?bi~¡osiquedari hechos ruinas y el lenguaje se 

rnáni6est3. robaclC> y·~~ i6 ~ri:) ir;61ÍJ ~cihi_ representación de una fantasía. En 
.'···"·--

conclusión, b.s 'dife~enté~ c~eaci;;iies ~ la.~ habitaciones del "Gran Balcón" -

nombre del ~ur~·~~;12J;~~~~ flO h~ servido para nada o, aun peor, IOs clientes 

se han despojad(>1[;;;;J;~.(~ '..;~~~~~~~~~s: diegéti~· para .~onstruir . sus 

personalidades. me~diegécid~~;:Al gos~.:Se: irnp~sible la ~;;,re~~cÍón' de la 
:.:..~·· ~~ -~·"' ''::''-,-·~''- • \ ,,\, •~v.-:J·_' 

realidad metadiegética~ 6{~s~·~·~. ia..«ajs~ad:'./~m~¡óri de 16s~bje[Os.y de·lá. 

&Isa apropiación del lengu:ijf ~~estC> que ~unca les ha ~n~cidb-, los clientes 
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se quedan sin nada: el primer nivel de ficción -personalidad diegética- y el 

segundo -personalidad metadiegética- se ven anulados el uno por el otro y vice-

versa. 
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1) GENET: AUTOR Y ACTOR DEL TEATRO DEL ABSURDO 

1-...,..,,.,==-~=====-------------------- ·-···-····-···-
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"Gend fait {de la llj>risentation} l'oijet mime de son thiátre, il la me/ m sane, il 
/'exalte. Son thiátn es/ 011 sens propre drt ler77u, thiátre de la llj>risentalion: non sa1kmenl 

théátre dans k Jhéátre, mais encare théátre sur k lhéálre. Un lhéálre do11bkmml lhéálraL 
Ajoulbns /011te.fois que pareiUe op¿ration ne va pos sans meUre en cause ce 1h¿dlre de la 
llj>risenlation /Jti-mime, Gene/ ne le célebre q11e po11r mie11x le dilmm "" 

Bernard Dort. Théálre RéeL 

1.1. El movimiento literario del Teatro del Ab~urdo 

La aspiración del teatro de posguerra era la de lograr una descripción de la 

condición humana. El surgimiento del Nuevo Teatro o Teatro del Absurdo fue 

prueba contundente de esta ambición. Ionesco, . J3eckett,: Arrabal, Adamo'\·, 

Tardieú.y Gerier, ~tr¿ otro~, ~in háber qi:ierid() ct'ea~~~a escuela, marcaron 
.. :·.· .. :,:,·,>··,•<,·'J;i·:.-~.::~;,:.~ .. :·~.:·"·-,:;~\;'.:-·:·~; .. .,, .-:'. -·.'-"\\•· .. ·'i"·~·.-.'·.::--··-~:. __ '· 

la pauta de esté';;n~~e~ti:j_ lit¿~~ qú'e ~~vo'lucibn~ Cr. poco tiempo tanto la 

concepéión,_d~/fg~~~:~2~~-~~'5'f~J~~:;~~~~{l~~~ C:onio las opiniones y 

mentalida~~s d~ li~'~s~i~f?6~~F~~'~l}~g;,~~t:~~i~~rdista no es del 

todo innovado~ P¿d~~s"eri~cintrar' SUs orígenes desde Ja antigüedad hasta el 
·:>'.-/,;- ;;· ·. - . ·'-,-.. -:·· <:~j/J:g~:~;!.ft.~_·, : .. 

teatro de Moliere, pasando por las obras de Wilfu:.:ri Sh~~~e'. Lo que hace del 
< "--·.~.·-::· ·-E-~·:·-,- ~-;-

Nuevo Teatro una nueva propuesta es la mezcla de 1of'dnrer5os elementos que se 

pueden encontrar en los clásicos : 

, "Genet hace [de la representación] el objeto mismo. de siJ teatro, la pone en escena. la 
exalta. Su teatro es en el sentido propio del término, teatro de la representación: no solamente 
teatro en el teatro, sino también teatro sobre el teatro. Un teatro doblemente teatral. 
Agreguemos, sin embargo, que tal operación no se desarrolla sin poner en duda el mismo 
teatro de la representación, Genet sólo lo celebra para mejor destruirlo." Bemard Dort, Thétitre 
&rl. &saisde Criliqm 1967-1970, p. 179. 



Les mouvemencs d'avant-garde ne sont jamais tout a fii.it nouveaux 
et sans antécédents. Le Thé:itre de l'Absurde est un ret0U.r a des 
traditions anciennes, meme archruques. Sa nouveauté tient.· a la · 
combinaison assez insolite de ces antécédents 3• 
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Las tradiciones que los autores del Teatro del Absurdo retOman~ s~gún Martin 

Esslin, son cuatro: la del llamado teatro "puro", es decir lo~ efectÍ:>s.del circo, de 

los juglares, de los acróbatas, de los forcados o de. Jo~ ~¿s; • Ja de las 
·'·: . . - . «.:::· ,. /~· - . . . 

"payasadas", bufonerías y esc~as burles~; b del . <,'rións~sé en el.·· sentido 

. inglés de la palabra; y la de la lite~nirad;;·,•~u~o; de ~ación, ~ei:ahiienre 

Es inreres~te '7er córnÍ:>,I~sC!rariiarurgo~ dél .T~~º ~<:l~bs~rdo manejan 

~stas tradjcio~esy ¿~~~.~~ .. :t~~~:;ue:{espÓ~~e ·~ .• Jás ~~¿~si~d~~ d~ ~.época en 

la que escriben/•Sti ép'6é;aJ~ ·~;;~plicada : es un ti~po ~~ '¡X,sgllerra donde se 
- ,F.;{. 

perdió lá. foen la r~ligiÓ.n,' ;;;..¡ él p~ógreso y en Ja5 institucio,;~s. La existencia del 
,;·: 1·,.·{;.-· :-<·•· 

homb ... ;; paf¡;¿f: ~ib~i.;&.¿Quése ~tiende por "absurda"? Sartre y Camus de.finen 
,·, ' " ., __ ._.· ··,' ' . . . - ' 

este término relacionándolo· estrechamente con la ansiedad existencial evidente . . 

en la dé~aa.'· cÍ~ lo~ cincUenta. Lo absurdo es, en la mayoría de los casos, 
_,- -_. -·'"•. 

'entendido c'ci~o. "ridículo". Sin embargo, los filósofos existencialistas. nos 

ofr~cen otra definición. Según ellos, 

• Los movimientos ~-anguardistas jamás son totalmente nuevos y sin antecedentes. El T~tro 
del Absurdo es un retomo a tradiciones antiguas. incluso arcaicas. Su novedad radica. en la 
combinación bastante insólita de estos antecedentes . .Martín Esslin, Théálre tk rAbnmle., p.305 . 

• !hllL p.306. 



dans un univers soudain privé d'illusions et de hunieres, l'hom.me se 
sent: éttanger. Cet exil est sans recours puisqu'il est privé des 
souvenirs d'une patrie perdue ou l'espoir d'une t:erre promise. Ce 
divorce entre l'homme et sa vie, l'acteur et son décor, c'est 
probableinent le sentirnent de l'absurdité 5• 
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Tanro existcncialistas como dramaturgos del Nuevo Teatro concuerdan en lo que 

se debe comprender por "absurdo" sin embargo, el sentimiento de "vida sin 

sentido" de la sociedad encuentra su expresión sólo en el Teatro del Absurdo : 

De bien des manieres, le théátre de Sartre et de Camus représent:e 
moins bien leurs philosophies que ne le fiút le Théitre de l'Absurde, 
si l'on distingue l'expression artistique de l'expression 
philosophique de leurs théories. ( ... ) Le Théátre de l'Absurde a 
renoncé :i argumenter de l'absurdité de la condition humaine, il la 
monl" simplcment dans l'existence, c'est-:i-dire que des irnages 
concretes illustrent sur scene l'absurdité de l'e.xistence 6 • 

Se puede decir que las teorías existcncialistas son llevadas a la práctica por 

Ionesco, Beckett, Genet, Adamov, Tardieu, etcét:era. 

Si bien es verdad que cada dramaturgo trata diferentes temas (por ejemplo 

la necesidad de "no estar ahf' de Beckett, la inutilidad del lenguaje de Ionesco, las 

apariencias de Genet), también" es verdad que los reúne la angustia de la 

devastadora guerra mundial de 1939-1945. El individualismo de los personajes de 

5 en un universo pñvado, de pronto, de ilusiones y de luces, el hombre se siente extranjero. 
Este exilio no tiene recursos ya que es privado de recuerdos de una patria perdida o de la 
esperanza de una tierra prometida. Este divorcio entre el hombre y su vida, el actor y su 
cscenografia, es probablemente el sentimiento de lo absurdo. Alben Camus, Le Mythe de Sif>plx, 
p.20. 

• De muchas maneras, el teatro de Sanre y de Camus no representa tan bien sus filosofias 
como lo hace el Teatro del Absurdo, si se distingue la expresión artistica de la expresión 
filosófica de sus teorías. (-·) El Teatro del Absurdo renunció a argumentar sobre lo absurdo de 
la condición humana, simplemente la m111wnz en la existencia, es decir que imágenes concretas 
ilustran sobre el escenario lo absurdo de la existencia. Martin Esslin. ~ p.21. 
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las obras de teatro, el egoísmo, el egocentrismo, la soledad, la incomunicación 

junto con la codependencia., el amor/odio y la angustia frente a la muerte son 

temas que se reencuentran en los diferentes autores. Todos coinciden en mostrar 

una humanidad incoherente que lleva a los individuos yasea a la repetición 

interminable de sus acciones, movimientos y diálogos o a su propia muerte. como 

última salvación o perdición. 

I.2 El reatrn de lean Geoer 

El tema que aquí compete no es el estudio d~ Teatro del Absurdo en la 

totalidad de sus =-presiones. Lo que nos interesará en esta tesina será ver cómo 

uno de los protagonistas de este Nuevo "featro, Jean Genet, logra poner en 

evidencia lo absurdo de la condición h.ualana.:. 

La razón por la cual nos . ~nfocar~()~ . en este autor es porque éste no 
.- i';, :;,:::.::: - . ~ ,, 

intenta demostrar nadá. Su ~te~CiÓri es p:..ttilicarse a sí mismo, liberarse del 

«demonio"3q~elo:~~ae dé~~~d~ i.im:~ Busca su identidad escnbiendo, y 
·--,- '. - , ••. : . ." '·. - '': ,. - . :.; ·_-~· •. ''.-" . --- -·- ,.,.-: - -- '. e 

escribiendd se·~·ci;;;p6;Ú~ de ·~ii ~al. Es de esta manera como J ean-Paul Sartre 
.,- . ; ... ·.. ,. 

descnbe· al.genio ·que· encarna. Genet: el niño-ladrón, el joven-homosexual, el 
.. :-·'. ·::·" . . 

pedófilo-p~ion~ro de segunda se encuentra consigo mismo cuando escnbe7
• Es 

el ejemplo perfecto del hombre que crece, se hace, vive y se destruye solo. La 

7
] ean-Paul Sartre, Sainl Gma. Comédim d M"'!>r, p. 602. 
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soledad, la incompr~sióri de todos hacia él, la angustia de ser y la decadencia son 

parte de su vida real. Encarnación de ese hombre sin futuro de la posguerra, 

Genet se descnbe a sí mismo en sus obras. 

Tal como lo dice Sartre, Genet es un "paria"; pertenece a la sociedad de 

los marginados. Etiquetado desde chico como malo, sin padre ni madre, sin 

orígenes y sin pasado, el niño del reformatorio' no exi~~e, ,no es, Para ser tiene 

que decidirlo. La sociedad lo señala y lo na.na_· láékóD:'y-;decide serlo. No es 
·'-¡ ,._.,, _·,": .,. -,-.. 

eA'ttaiio que haya decidido robar conside,;,_nd~ ~-~é:~hcé~~~ d~-ser: puesto que 

él no es, tampoco posee nada; es par es~ ]2~-~J~:;p~•ci'~i Í:>o~eer cosas es 
; '/;> :);,.~;:,: : ':t,:• •}]·~~~{A• :_:; ~".' ,•/;.'· '·,·,::'~~ -~' ·;:;;::. ' 

::::: =::.ft~¡¡~g~~~~;~~:::::·:: 
pertenece:.el robo no es más que Uná-apropiacióri'ünaginaria del mundo material . 

. -;~-º :;:- ~~~,~~:~,: .. :/;~i~~~~º~~~,1 ·-~·-~~:~~4~g~;~-~~::~:n~~·~;\ ~¿~;~2~-~~~J~;~t:,;~l ~-'..~*~~-\~:. . _ .-
Genet no llena los requisic0{iÓdiSpensables~Páci sef:bu'eno y siendo malo logra 

_ · · . _ . : .. _-· ~~:~-:~-. -;._;;'.~.%./~:1;)~r4~ti::~~i1~;~:l~~~~~::;~~~~:>;:;j:~:t1~~;tF:;;'·:-~~'.:t.·:~,,. ::::·. _ _ 
mtroducirse:.eri el mlllldo•socia}/cozo:el~ento necesano para mantener el 

•·2;kf~S!it~:~:::::7:::~ 
se mantiene Ja armonía dent:rO.-dé la' sociedad: 

' .···.·• '·'J.\: V·,¿ . ._,; • 

la société, claítsi~i'f~~~~; a cree, si j'ose dire, des méchants 
professionnels .. Ces'. «boinmes de mab> sont aussi nécessaires aux 

~.\' ... -., :.:· 

• "Hijo perdido de una sociedad qué define el ser por el tener, el niño Genet quiere tener 
para ser. n lh.id.. p.18. . 



hommes de .bien que les filies de borde! aux honnétes femmes: ce 
sont. des 'abces de fixation; pour un seul sadique, combien de 
C<>fiSciences apaisées, clarifiées, tranquillisées 9

• 

13 

Genet separa.ª la humanidad en dos : el mundo de los justos y el mundo 

de los reprobados; así lo demuestran tanto su obra narrativa como la poética, 

pero sob~e ro~io ~u obra dramática . 

. En té~~s del. propio autor, los personajes de sus representaciones son 

la ·~escoria'''. d~_;la: civilización occidental (prisioneros, sirvientes, prostitutas, 

negros, revoluciomu:ios:.:). Estos . desean pertenecer al mundo de los justos; 

juegan a s~ ~trb~tds; ~rÍ~tóc:ratas, blancos, es decir a ser figuras estereotipadas de 
- . ' . _, -,~ !-.·· ·- . ., '.:.. . '•',~ . ~-~, - • -

la "buenas~~i~d~d"/'P~ a'~~~iiti ~er 16 ~~e' desean sei: se adúCfuln del lenguaje 
- ' C' ·,~ • " o·: ~ 

e· de ·es~ ~·~~i¡~d f~~;~]()~~¡;j~icis ~~;~~J~s~ti~ia:ca~~~e"~;.;'!"l: :(' :;;_ 
•.··:.,.·~ -·• -:_t ;-;:-; ~· ~ e'~::· . ,.--, ,,e - . • ;:.:,,'(/_: 

~te Ju~~~?:.i'?~'~ers~~aj~~;el~~chc;d~~·~~~~.e&:.~i:~~;.Ja:/~i13d en 

la qu~~enp~r~:~~~'?~§<~~~~ suru1'110,el pape~.deJ~3'.1?~{t~~J~lo que·· 
conocemos como ~n.;; e.n· el reatro, es decii que, y~ sl:>bre él ~~~o,';e monta 

'· ,·'·" · :·:1;; ·"·/ • · -·- ·' '·.· .. , •.:,:;,;·:- ...... ,_,,,·e·· ·.J 

.< • , "--~- '":··· '~- 1. 

una. ficción alternativa cr~da .esm vez, al parecer, so!atn;;nu; po'~ los persónajes de 
',,- ,_ ~,. 

la obra'º. La ~reación de e;to; ciirer~te~ ruvel~s d~ fi¿~ió~ wantltica es lo que 

caracteriza al teatro de Genet. 

• la sociedad, en su sabiduría, creó, me atrevo a decir, malvados profesionales. Estas 
"hombres de mal" son tan necesarios pata los hombres de bien como las chicas de burdel para 
las mujeres honesms: son abscesos de fijación; por un solo sádico, cuánms conciencias 
apaciguadas, purificadas. tranquilizadas. lhid., p.41. 

'º Ésm es la perspectiva del espectador 
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La intención de Genet al recurrir al teatro sobn el teatro, corno Jo 

denomina Bernard Dort en su hbro Théát" Rée4 es el>.'Poner los disfraces más que 

Jos propios cuerpos de los actores : el actor 

ne cesse de déclarer sa comédie. Ce n'est .ni un p:ersonfiage éopié 
du réel ni:son propre corps qu'il montre sur b."scene;· c'~st un 
assemblage de masques et de &ux-sernblants; c'est un perpétuel 
leurre '';. · · 

Se trata de resC:aíár ~- esencia de la condición absurda del ser humano y Genet 

usa este rec~~.~/~~o en el teatro, para llegar a su c6metido . 
. -, , '. ' ' 

''T~tro'.;d:é~la~representación", este término, aunque parece ambiguo. 
"· º;./.·· 

describe ·al te:;,::!:ro, de Jean Genet: el actor representa a un personaje que a su vez 

~;il~d:rC,~pe~sonaje, todo se vuelve tan confuso para el espeetador que 

521~ a rel~cir I~ ab;{u,do de la realidad del hombre. La intención de este trabajo es 

precisamente :mostrar cómo Genet maneja el recurso de la duplicidad de la 

fi~ión en el teatro en la obra E/ Balcón y las consecuencias para los personajes en 

su intento por construir otra realidad. 

11 no deja de mosttar su comedia. No es ni un personaje copiado de lo real ni su propio 
cuerpo que muesaa en escena, es un conjunto de máscaras y f.üsos-semblantes, es una 
popetua ilusión. Bcmard Dort. ~.p. 179. 
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1.3. Marco teórico de análisis de B/Bq/gj1t de.Jeao Gener 

La teoria que Gerard Genette e:i..-pone en el capítulo V, "Voix", de su hbro 

Figures IIJ, permite mostrar cómo se van creando las diferentes ficciones _que se 

construyen en El Balcón. Aunque Genette aplica su teoria únicamente a· te:i..-ros 
·; · ~¡··: 

narrativos, a novelas (específicamente a la novela de MarceJPrc>ti~t:,.•ih Tr:e-herche 
.. --- .: ,··-L,·,~¿¡:·;; ~, .. 

du t~spenhl),nos parece correcta y pertinente para el esru,dic>,~c':)~:obi:a deJean 

. Genet. P~ mostrar que la teoría de Genette es a~Íi~ti~'.g.~~¡~a~o hemos 
·-/-·~"".,-re .·,"¡;.;:__ 

· ·. :··· ,_.>.:,._.-~·,·\.'>i:,:;·:::_'.~ef;j_ ... _'.·~--,_~·-::_n.;~:-;;;:_ .. ·,·,. · 
decidido explicarla y .. adaptarla al drama para·:q~e)así'cs.e hagi·:~vidente la 

_J;~eles de 

nivel diegético; k 

':_ X-l~~:~' S:[3 -:t:&k::~:;f{Y:; ' 
metadiegético; ·· y::. sí compone el nivel 

extradiegético. Nos enfocar~.;s~~~enre ~los dos primeros niveles. 
i-,s- :'e:.;::.: -.;.:; · 

Gérard Genette! pr~p6n{~c:>~ ejemplos pai:a ilustrar su teoría. Uno de 
. -- . . - . . - ~ '. :: .::~:::: -~ ·.·-~. - ' 

ellos es Lasmily una nod.J~;_Láhistoria de la joven muchacha que, temerosa de 

morir, descubre que al:~-;fu?l.ma historia diferente cada noche compra una día 

más de vida, llena el niVel diegético de la narración; el nivel metadiegético se 

manifiesta cuando la heroína le cede la palabra a los personajes que ha creado. 

"'Gérard Genette, ~ p.227. 
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Estas historias secundarias que no tienen relación alguna con la siruación de 

Sherezada, son acontecimientos contados dentro de la diégesis principal. En este 

caso los niveles quedan bien separados puesto que el anochecer marca el paso al 

nivel metadiegético, y el amanecer el regreso al nivel diegético . 
. - ';. - -: : '. . :,'. '-~- . -

¿Por qué consideranios .. qu~~·esta teoría es valida p~ra el teatro o, por lo 
"•' .. :,··,, 

·-'-·°' 
''( 

El teatro de e~~ci a~í6'~?~'~; ~':í en 'I~ ~rékción d~' una multiplicidad de 

ficciones ª partié de ~'i~~ª~~na: drámática; º 5c;¡ el í>Le:r nivel de ficción. 

En El Ba~~ ~,primera "realidad", la.historia; lá:t·ün:éra ficción es la de un 

prost:lb~~o f'jtiGnn Balcón"- que tiene como objetivo satisfacer las fantasías de 

los div~o~;;di~ntes, mientras se lleva a cabo una revolución al exrerior de sus 

muros (nive{cliegético); Lis escenificaciones que coordina la patrona y en las que 

acruan las PJ::Ostirutas para cubrir la solicirud de cada cliente son historias dentro 

de la historia principal (nivel metadiegético). 

El siguiente cuadro resume la teoría de niveles diegéticos de Genette e 

introduce la aplicación de ésta al teatro con el cambio de algunos términos : 
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TEXTO.· 

NARRATIVO 

TEXTO 

DRAMÁTICO 

Historia de Sherezada. ter NIVEL Los clientes .acuden a 

1':>1EGÉ:Tic;¿,,, Sé' iv~ú:obH~~da, para DE un prostibUJ6 ~do 
.. , . 'i ;~~ie~i~ir. e a contar FICCIÓN el ••Ó~ B~lc~~;,· y 

hay··.una ..... revolución 

NIVEL Acontecimientos 2do NIVEL La creación · de las 

METADIB

GÉTICO 

contados en la historia DE 

principal: historias que FICCIÓN 

cuenta . Sherezada, del 

anochecer al amanecer. 

funtaSias de los 

clientes 

Si bien la teoría de Genette parece adaptarse al arre • dramático, algunos 

términos deben. ser tra.Ílsformados p:ua qué ha~ ~·¿¿,Ji#~~'¿,_ ~él at1álisis de 

la obra estudiada.. Los ténrlinos que deí:i~en de . '.'dié~s¡;~~. seráfi conservados 
'< ,\' :« .~r-.• ~-.¡~-,~. ,::~' .·: -"~·.~": -, ,'.\::'• (}_,,· 

aunque usaremos a la pa~·los' iérfiiinC>~ a~'·«~~erili'i.·efde ficC:icSn" al referirnos a 

la diégesis, y "segundo nivel de ficción" al hablar de la metadiégesis -tal como se 

muestra en ·el. cuadro. 

En síntesis; estas historias del segundo nivel de ficción adquieren una 

importancia tal que se vuelven indispensables para el desenlace de la primera 
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ficción. Sin ellas, el espectador no reacciona de la nianera en que Genet espera 

que reaccione. La representación de estos i:nundós "déseados" por l~s clientés del 

burdel son. ceremo.niai;; ca5i religi~sas : ·~···- il s'.agit de reri.dre. a la représentation 
' ;•: ·'o~-,-.-. > ;' . :. ,-

théatraJe son·~~c:t:~~~ 'd~.·¡;.;~~ci~Ú'étd;~ ;~~é;i.ri a~~ .. " 13
• Estos riruales 

,.-,~'.: :; .\• ':;'.:. . ._,., .. ., __ ,,.< ,_,-_;, :_:,;" , . 

no sólo penrute,n.:'.~~:e;~f~':'~0~fld~id~bl=ii~~¡¿ de los personajes, el 

enfrentamiento dé dós··pJa:no(soéiiles; Iá'é:ritica acérrima del si.~tema, el juego de 
· '··> :.< ··._._ ... _: __ ~-~~:{~>~~;,;.~_\;·:,:··A.~i .. ·.-~"..:--" , 

espejos, y la "mise eri' abH:rlé;; qué''ál prol0ngar todo al infinito acaba por 

distorsionar y borrar tod;;¡;it{;; 'q~e .también nos lleva a todos a comprender lo 

absurdo de la condición huinao1a. 

13 
" ••• se trata de devolver a la representación teatral su car:ácter de ceremonia y de volverla a 

hacer un acto-."· Bemard Don. .Q¡2.l;it. p. 178. 



11) LA ESCENOGRAFÍA: ELEMENTO NECESARIO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE FICCIONES SECUNDARIAS. 

19 
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Il.1. El Burdel 

En el teatro de Jean Genet, la escenografia desempeña un papel 

fundamental. Puesto que se trata de "teatro de la representación" o de un teatro 

que tiene como objeto la representación):d~;~;_:~pariencias, la escenografia 

cumple con una doble función: por una pa~,~ ~donal, que es la de decorar 

la escena coherentemente con la histona cl~.tkob~ y, Por ~tra, la de construir o 
-- .·-···'..'.· 

"desconstruir" historias sucesivas ~ hl pruri~ _· 
Gcnet decide situar su obra .;n-u~ ciuthd que está a punto de colapsarse 

. . ' . .. . . --· . ·'·"- - ... '-- -. - . ' . - ". ·.,- ·--·~ _ .. 

frente a la amenaza de_ Wia're;gluciÓn. La p~~~-historia (o pruner nivel de 

ficción) se desarrolb' . d~tro .·_ de··-· un -b-~el .• ~- d ' dual . se- -crean realidades 
~ -·. ·<·, .. -.-:'.<·> ··>·. 

alternativas -(~~~<l() :~~¡ <l~'; fi~~iÓ~) ~on d ()l;jt;~ ·d¿ s~tÍsfucer a'. los clientes. 
__ , ... :.fi.,. ~,.';:.s.· , ... ,-,~:" ·:·.-:',':---'-.-.,;/-- "e;:~>-;:· 

Estos Ítltimos ~s~ran ~~~~r en ~ burdel-~/orclen qu~ pes inexistente en su 

mundo y ~r~~1 +1'siS~~:·n~~~iü-~~~~i~~ ,;\~_:J·:_'': ·- .. , 
¿Porqué_esc::?gé: ~l auto.r un burdel como es~en::iri.<¡>? Para Sartre como para 

SerreaÚ14
, el. bÜi~cJ' ;~ .S~}~pacio de -la hberación ~~~: el lugar de los deseos 

); .:."_.,¡,. 

aná~quicos deo poJ~r y°-d~-la satisfucción abs~luta de las fantasías de grandeza de 

los hombres : ~'l'oJ;ihtp?rte q;,u peut y assouvir; sous le déguisement de son choix, 

•• Genevievc Seneau, hinoif'I! tht ."no111~a11 thMtnr. 
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ses réves secrets de puissance .et de viril.ité, sa folie de grandeur"15
• Resulta 

curioso ver cómo en_ un estado que está a punto de dejar de existir a causa de una 

revolución,. ~1' pro_stibÚlo se llena de clientes ávidos de recrear en su persona 

funciones'del'~¡~~'_preestablecido. Parecería que esta casa de ilusiones no es el 
·::.<- -.,~;!;-,"·:-.--: 

lugar aprbp;a:d·o pi~. buscar soluciones al conflicto revolucionario del "e:i..--rerior", 
·; .. ,".; 

ya que es·.~do: lo 'contrario al sistema -aunque al mismo tiempo es parte del 

sistenia:' D~scÍe'este momento notamos que una de las intenciones de la obra es 

mostrar la.alte.~cia entre el bien y el mal. 

I..a ;r~~ri~ción es la "costumbre" más antigua en la historia de la 
\·:·-: . :-

humanidad e Ütduso se podria pensar en ella como _una "institu_ción" y, aunque 

ha sid~ criric:'acb. §reprimida, ha seguido exisciend~ ¡)orque f~~ parte d1{1a 

cultura '!e{; la:,'~urnanidad. Según Simone ~e B~u'1~~. ''l~é~sm~ ( .•. ) suit 
. ·~ ~-

l'humanité júsque dans' sa civiJis:"-tiº? co~m.e,une obscure ombre portée sur la 

&fnille' 16.-:Es tole~chl tanto pcir hoffi.bres como por mujeres como un mal 

necesa~b,~ara-el ~quilibrio y la buena salud de la sociedad. Simone de Beauvoir 

cita a Mandeville para ilustrar esta idea : 

11 faut des égouts pour garantir la salubrité des palais, disaient les 
Peres de l'Église. Et :Mandeville dans un ouvrage qui fit bruic « Il 
est évident qu'il existe une nécessité de sacrifier une partie des 
fernmes pour conserver l'autre et pour prévenir une saleté d'une 

" .. Cualquiera puede saciar, bajo el disfraz de su elección, sus sueños secretos de poder y de 
virilidad, su delirio de grandeza". Illlil., p. 124. 

16 El hetairismo ( ... ) sigue a la humanidad como una oscuta sombta llevada sobre la familia 
hasta dentro de su civilización. Simone de Beauvoir citando a Morgan en Le Datxfrme S= 
L'o;>irien"' tia.e, p.376. 



nature plus repoussanre: » . ( ... ) La· prostituée est: un bouc émissaire; 
l'homme se "délivre sur elle de sa t:urpit:ude et i1 la renie 17

• 
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Es decir que· la prostit:ución no sólo es aceptada como una realidad por el 

conjunto de ia:·sOciedad sino que incluso es reconocida por la instit:ución que la 

condena· (la· Iglesia) como un regulador que frena una evolución negativa de la 

sociedad. 

Hemcis visto cómo, aun cuando la prostitución es reprobada, ésta sigue 

siendo tolerada por el conjunto de la sociedad La virtud del mat:rimonio exist:e en 

comparación con el pecado del sexo; es un enfrentamiento necesario del bien 

contta el maL Uno ~s gra~· ;;I 6t'.ro y ,oice~versa; ~bo~ ~e necesitan. Así como 

el matrimonio es una mstit:uk?n,~.{con~o ;§l<C:sre'cik.;.Ii prostitución- lo es 

:::~~ :;~]~~~ti~:~:~~tf3:~::::•n: 
se satisfait: pas du r.;~e' qu'il'fui inipa°se"18

• El hc:)ga~ es el símbolo del bien y el 

prosubulo el símbolo•. del mal; y ambos son inamovibles y concret:os. La 

diferencia entre el primero y el segundo es que en el segundo los hombres, 

además de ser los poderosos {al igual que en sus hogares), pueden satisfacer todas 

17 Se necesitan alcantarillas para garantizar la salubridad de los palacios, decían los Padres de 
la Iglesia. Y Mande,~lle en una obra que hizo escándalo: «Es evidente que existe una necesidad 
de sacrificar una parte de las mujeres para conservar la otra y para prevenir una suciedad de 
naruraleza más repelente.». ( ... ) La prostiruta es un chivo expiatorio; el hombre se ltbera en ella 
de su torpeza y la niega. Mandeville citado por Simone de Beauvoir en Le Daxitme = 
L 'b;>ériena: tfkue, p. 376. 

" "El matrimonio ( ... ) tiene corno correlativo inmediato la prostirución. (.-) Por prudencia, el 
hombre consagra a su esposa a la castidad pero él no se satisfuce del régimen que le impone a 
ella"~ 
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sus pulsiones violentas y pecuninosás sin que nada ni nadie los juzgue, porque 
' '.. '. ·. ~: " - . 

¿quién se atrevería aiuziu- rnai cuando se vive en el Mal? 

L'Évf:Q~: L)I~ il ;:,'y a pas la ~.:,ssibilité de &ire le mal. Vous vivez dans le 
mal. Dans l'absence de ·remords. Comment pourriez vous fuire le mal?· 

·. ;: · ... -·-:· ~ . -~, -, ;~"<'···f., .. ::-~· 

La nostalgia dé· 1os _C::lientes por reencontrar cierto sentido los lleva a esta 

institución que ¡~ar~~tefi1el'l~ es contraria al orden preestablecido. Esta 

búsqueda es . incoheret1te ~u~sto que el burdel representa una trasgresión del 

sis terna. 

Si. Gen et escoge un búrdel . como escenario. de .. su obra es porque un 

prosnbulo es un lugar ambiguo, wi espacio c;n d6~de 1~ cosas permanecen por 

siglos sin cambiar; al mismo tic;rnpo ·que s;; mue'1en y mutan sin cesar (las 
-- - •• - -.-._--··-~;'.·.:.:._·-.e-:·>--.. . _,-

escenificaciones de Madame. Irma aunque. se repiten sin cesar a petición de sus 

clientes, nunca son idénticas lis un~_alas otras). El burdel, como institución, da 

. seguridad a los clientes que teni~ de la inestabilidad que trae consigo la 

revolución. Pero el sexo es trasgresor, es destructor del orden, es decir que no 

puede ser considerado pilar de lo preestablecido. Jeffrey Weeks piensa que 

Genet, a pesar de estar de acuerdo con los de la "buena sociedad" en que el sexo 

es amenazante, ve en él una posibilidad de acabar con el régimen : 

autores más o menos contemporáneos como Georges Bataille y 
Jean Genet, celebran el se.xo como peligro y trasgresión. Al igual 

• Todas las citas extraídas de LL Ba!t:on y seguidas por el símbolo * provienen de la edición de 
Gallimard de la obras completas de Jean Gener y fueron traducidas por el autor de esta tesina. 

• EL OBISPO: ( ... ) Aquí no hay posibilidad de hacer el mal. Viven en el mal. En la ausencia 
de remordimientos ¿Cómo podrían hacer el mal? p. 43. 



que los absolutisms cristianos, parecen ver la sexualidad <;orno una 
amenaza al individuo, a la sociedad e incluso al universo. Pero, a 
diferencia de los absolutistas, consideran que así debe ser. El sexo 
trasgresor es una manera de romp.;r con la tiranía del orden 
exis'tente. ''20 

24 

El burdel adquiere dos sentidos, uno concreto -el prosubulo como espacio 

fisico- y uno absttacto- -como espacio en donde se construyen y destruyen 

fiuttasías se:i..-uales. Es instirución y revolución a la vez. Es precisamente por esta 
<- .. :: .-.·· • 

- dualidad que pensarnos ~ue, G~net escogió este espacio para su obra El BaÍ&ón. 
·-·"{;« 

No cabe,d~cb.·de"q~é los clientes del burdel están¡~n'.·h:_búsqú.;cb. ele b 

i!Úsión'.·d~:~~~~d~~·~~~:ari() ~~tangible en mediocie~~~~~Í~i¿Ei·~u~ se lleva a 

cab~ ~fu~~·de}ibs:~J.:C>s del «Gran Bal~ón»'. ;ifi:~~},'~~;'~tbs no son los 

-_ '."_ -,- _, ·_ '·· --, .. '.-.. · .. _ . - --· - __ :.·.-_._-.- --_ ., _- :" -_ .--

únicos:. la. re:VOlu~iÓn: .;s otra claSe de búsqu~&. una búsq~eda más. i:adical, una 

que implica d~~éción para que la d6'n~ttucci6n de algo mejor sea posible; 

. V:C!remos··_qu~ en el espacio de los revolucionarios, esta construcción es tan 

&ntasiosa como las escenificaciones de Madame Irma. 

11.2 El papel de la escenografia en el teaqo en el reaqo 

Como mencionamos en el primer capítulo, el teatro en el teatro es un 

teatro de la representación. Su objetivo es crear una doble teatralidad, es de.cir 

"'Jeffrey Weeks. Sex11alidad, p.103. _J 
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que, ya en un primer :nivel de ficción se pone en escena otro nivel de ficción: 

como en un juego de espejos en donde una imagen se multiplica al infinito. 

Una de· las inanifest:aciones más conocidas del teatro en el teatro es la 
''--'• ·' 

"mise. ~· abirn~;,_ E~ta e>.-presión define el recurso literario de representar a una 

escala más :·peq\ieáa. lo que está sucediendo a gran escala. La intención de este 
- ··:-~ ;-;'; - ... ~ ,' ·~ 

recurso es ha'.~er ~vi~i'f:nre una: situación que podría perderse en un marco general. < <: \~~ . ·' 

Chris Baldi~k e,;.-plica el término; para él la "mise en abime" es 

a term coined by the french writer André Gide ( ... ) to refer toan 
internal reduplication of a literary work or of part of a work. Gide's 
own novel, Les fa11x n1onn'!Yeurs (1926), provides a prorninent 
example: its central character, Edouard, is a novelist working on a 
novel called Les fa11x monn'!Ymrs which strongly resembles the very 
novel in which he himself is a character. The "Chinese box" effect 
of "mise en abime" ofi:en suggests an infinite regress, an endless 
succession of inrernal duplications21

• 

El Bakón de J ean Genet es una "mise en abime" porque la intención de la 

obra es mandar imágenes que se reflejan al infinito como en un juego de espejos. 

El autor utiliza varios recursos p:u:a crearla, uno de ellos es la escenogGfia. En 

ella se manejan elementos como los biombos, el vestuario Gunto con los objetos 

que lo acompañan) y las máscaras; finalmente, los elementos que crean esta "mise 

en abime", esta duplicidad del teatro son los espejos, las cámaras fotográficas y 

"' un téanino acuñado por el escritor fr:ancés André Gide (-·) para referirse a una 
reduplicación intema de un texto liter:ario o de parte de un texto. La propia novela de Gide, Le.r 

faux monn~n. provee de un ejemplo prominente: su personaje principal, Edouard. es un 
novelista que trabaja en una novela llamada Le.r fa11x monn~n, la cual se parece 
considerablemente a la misma novela en la que él mismo es un personaje. El efecto de "caja 
chinan de la ••mise en abime7~ sugiere a menudo una regresión infinita, W1a sucesión 
inteaninable de duplicaciones internas. Chris Baldick, Comise diaio11ao· ef literaa· UTms, p. 158. 
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los ojos del otro. Algunos objetos están presentes a lo largo de toda la obra ( por 

ejemplo los biombos), otros sólo apar"'.cen eri .un solo cuadro por ser exclusivos 

de la creación de ·alguna ·segunda ficción ~specífica (la ·peluca ~on. piojos del 

vagabundo). 

La ... mise en abirrie", en la obra de Genet, se cristaliza frente al espectador 
. . ' .·.·· 

en el cuarto ciiadro donde los movimientos de. un i.-agabundo se r~flejan ~ tres 

espejos : ·"C'est une chambre dont les trois panneaux visibles sont trois miroirs 

ou se re flete un petit Vieux ( ... ) Tous les gestes dú petit Vieux se refletent dans les 

. . . ,, .. 
trOlS mtr01CS • 

II.2.1. I ps biombos. 

- . . -

Los biombos son parte de la escenografia de E/ Balcón• y su presencia 
- .·.,. .. : <. ·~·. 

puede interpretarse. d~. diferérites.·maneras. Por. una. Pªrte•. visto que se trata de 

requiera puestb que ~~6~bi )6~ ~~e~·6's ¿d.n6 ·~ 0es~~ason· necesarios para 
-~ '•,. _ _. - '"· ~- ' ._,. 

'" ,.- ";~¡:'~ :. ~ ¡.;' ..... ;, : .. ;· ~. 

los ca~l:>i~s• ele' ve~tti:iri~:·; ¡;~·. c1¡ár" :~~~ adqtlirir .. k ápariencia que exige el 

personaje que se está ~:e~re~~do. 

• Es una recámara cuyos tres paneles visibles son tres espejos en los cuales se refleja un 
Viejito ( ... ) Todos los mO\'ÚTÜentos del Viejito se reflejan en los tres espejos. p. 63. 
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Por otta parte, como es un teatro en el teatro, los bioi:nb6s· hacen que la 

duplicidad sea evidente para el espectador, es decir qUe ~demi~ de,fos. funites d~I 

escenario (escaJeras;· cortinas que separan los ca~erin~s dd esc~~.,.j, ~ori. los 

biombos se crea u,.; ~~pacio diferente, uno que ya no pertenece'alreau'a::::Cspacio 

fisico- pero que tampoco pertenece a la acción que se está Ilevando'a''éa.bo frente 

a los ojos del espectador. Aquí los biombos son el preámbulo del segundo nivel 

de ficción sin serlo aún. 

Si bien los biombos no cambian de lugar, sí cambian de color y su 

presencia tiene un significado más amplio. 

Los biombOs··ti~en diferentes funciones. Una de ellas es la de esconder 

algo. En "El Gdn ~~~C)n";'1pmarido en cue~ta _ q\le se trata de un prosnbulo, lo 

que se quiere o~~l~ esio ~~e sucede déntio de~ habitaciones (segundo nivel 
:·•., __ .. -· . '·, - ,- - -

de fic~ió~). Aunque su ubib~ión en cada ha.bitaciÓri es la misma para recordar al 

espectador que tod~ las pues~; '~'~se~~ que 'está presenciando se llevan a 
•• , • . ' . • '· ... ·,' . ·;~-.-' . ! : •. , 

cabo en un mismo l~, el bu~delfl~s bibirih.;s .~bian según lo que se está 

escenificando en cacfu h~bi¡;_cd~·.c~;.;g,¡_~~~ ra~Ó~ que consideramos que los 
- « ._ •. •'.':''.(,·+<"°~,~·'e;;'.'~:';."-"·,-·- ,;;'t·· ·;{;;·'. ,-, " , 

biombos só~ pa~e ~fu cl~I'.p~~i•ciJ~tci~ ~¿~i¿,;_ como del segundo. Dentro 
\,,.· :· .,,_, . ...- ~"·,·:;·, 

del segundo niv_el de .Íicci6~>Jo~· coI6;ci;· de Jos biombos adquieren gran 

importancia: .en ia' recámari. d~I obispci son ele satín rojo, 



Le décor sernble ·représcnter_ une sacristie, fonnée de trois paravcnrs de satin, 
rouge sang: Dans le para:v_en_t du fond une pone est ménagéeº. 

. . ... 

en la del juez son de"cC?l~r c:afé y en Ja del general son de color verde oscuro, 

Trois parav~nts clisp()sés Í:omrne les précédents, mais ven sombre-. 
.. ,-·· 
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Todos e!i'tos'·~~lor~s escln relacionados cori las funciones sociales que 
-. -· . 

están represenÍando Jo~ clientes del "Gran Balcón''. Los biombos forman parte 

de la esccnografia. de c~da representación pero. "detr:ís" sólo queda el burdel 

(primer nivel de ficción). 

r_;· casa d~ ilu;ic:>n~s de ~dame Irma ~; encarg;i de proveer Jo necesario 

para escenific:ár la.s ficcio~es alternativas que quiér~r;· experimentar los asiduos del 

burdel. L6s objetos s~~ indispei'isables para· la idq"uisi~iÓn de las personalidades 

de los pcr~o~~jes.Espcir.esta ~ón qu~cl.col~~dé_J~kbio~b~s (esco,gÍdo tanto 

por Jos clientes cbmo pC,r ·_M.dame r~) es tan importante para la 
--;-- . _-· - .-'_,· - .·.- : . 

. repres~tacióri delas· fantas~ d~;cad~ uno de los clientes. 

JI.2.2 El ,-esnmrip y 1Cis objeros que p11eh!an las funtasías. 

personajes cuyo deseo es 

adquirir perso~a~~~~~~ ester~~dpicas de Ja sociedad occidental : un obispo, un 

• La escenografia parece representar una sacristia, formada de tres biombos de satín rojo 
sangre. En el biombo del fondo una puerta es instalada. p. 39. 

•• Tres biombos puestos como los anteriores, pero verde obscuro. p. 55. 
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juez, un gener.il y un vaga. Estos representan el motin . ./op'eráitd¡ d~ Ia saciedad -o 
--- . ' ... .- ...... ,· .:,.- -- : -.·; ,_._.,-_.- __ -· .-

por lo rnerios d~ la.·so~i~~d q¿e .está a P.~t6·d,?~obi~~~f~e,~t~'un3. revolución. 

U>s persofllij~~·,.se;•i;.~:e,~''.~~: ·~~j~~s-pa~ ~~i(!~~~~···.b·•·función que han 

escogido; El vesnJ:t6, ids wi~.'illá:s de, los elementos que eX;gen de l\fadame 1 rma 

para la r~~¿~~~,g~~~·~~'.~~~ { ,; ::.~·~~t c;ue ~ui ~~Jr¡~¡f la.robe, la coiffure qui 
-_ ·,;.: ·~ ~:;-..: ''.i 

sont des moyClls.desÍ:itlé~ a séduire, l'homrl'le ... ·~~: •&te, elemento está pues 

presente én la totaliruid de los cÍÍadros de b~obril ··y.. ~;,nqu'e los disfraces son 
• ·• ;; .. -•. '"?.,", •o",':''o"·-,: ,-

diferentes, seg.rn' lo que está aparentando ser ;:i~di'~Ii~~/~\. función es la misma: 
'"_ ;~-.: ·.~"....: ; ·.:·.: ">·~ ¡' ,. 

crear esta ;egunda "realidad" deseada, ~oña~ üna8mii_clá y producida' en un 
.·, .. -.··-- >;_;, 

burdel. ·.•.•.. . . .. : . ··. \ . ,, . \~ ' . 

Sin crnb~i~;' el .vestuario ~o ~ol~ ~r~-;,.C.:~la ~i~~é>~ ':d~' Ufla., se~ndi. 
ficción, y perrn:ic~que 16s cli~ntes~ :óli'disfrazarse, ~dq~eran ~ii'úe~ apanc!ricia.; 

"-";,, ·/···· ;.,:-..;.'· .,., - ":' _,_:_:~·._, :_ . . :.,_.-.--- - - . '.,.,-- - ~ 

sino que ~bi,é;t}os ~~forma y l~s-~o.tórga J?~?teé:dón fren~~·-ª'.~:Cmundó 

exterior áI que:'llo'~uede.:i e~fr~~~~;. é:~~····~iis .. ~:fué:~s~' i~s-.p~i:Sonajes son 

capaces de ~do~ta~ la apariencia dé qu'i~e~~~;',~~C:i~~¿,~-:~~~~ncir y de 
,.;::.:: --;::," ,¡ ;;~:<.;_·,:,,.:r:, .~ :'.:··:;:.;. ': ~'' 

traspasar los muros del burdel. Con su vestwiri6 'ci~ll~él;;."po~ibilidad de asumir 
;..··· .:.~:i/ /,'\;~J:'.~f~~: ','~·~<-~::: 

una función predeterminada. Ésta depende de ~ alJretJ:~é:i~Ci de los disfraces por 

esto es t:an importante : 
:-·:. ;: :;~·,~<~-

L 'ÉVEQUE: Dans le tcmps, -dans le temps ou d..ri;:~n\ieul- il existe ~eut-Ctre 
de hauts clignitaires chargés de l'absolue . 'clignité, .et: revetus d'omements 

"' " ... es ella quien valora el vestido y el peinado, los cuales son medios destinados a seducir al 
hombre ... ~. Simone de Beauvoir. ~. p.386. · 
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Si bien es cierto que la función depende del vesruario, también es cierto 

que ésta ensucia la pureza del vestuario 

L'ÉvEQUE: .. .La pureté omementale, notre luxueuse et stérile -et sublime
apparence est rongéc. Elle ne se ret:rouvera plus: soit-. 

Podemos decir que a la vez que los disfraces construyen a los personajes y 

permiten la adquisición de una personalidad y de una función, esta función acaba 

destruyendo a su creador en cuanto se vuelve activa. 

En el prim= cuadro de la obra surge la figura_ espiritual, el poder sobre la 

mente: el obispo. El personaje que tiene la, fan~ía de converti~e en el 

representante de la Iglesia no es más que un c~~~~X~omún que re~erda o 

mejor dicho interpreta un papel basándose en el ~fl~~ii'nientt) que ti~e de dicha 
" __ ;~ ';' " ·_,__, __ -_ -'--,;,,: .""-'' ~ .• :,_.=" ---- -~-··_ ··,e ._ - ~ 

función. 

En este punto comienza el segundo ruvel ~e ~~~i~1 J personaje crea una 
: ··.; :.· ' 

ficción independiente al primer nivel de fi~ción en. una d~ las habitaciones del 

burdel. Todo está dispuesto para que el deseo· de este cliente sea colmado. El 

cuarto es una sacrisria, hay un enorme crucifijo español, un sillón amarillo y el 

·EL OBISPO: Antaño, -en algún tiempo o en algún lugar- existen altos dignatarios cubiertos 
de absoluta dignidad, vestidos con ornamentos verdaderos •• , (.:.) ¿cree usted que toda nuestra 
vida nos confoanaremos con un simulacro. p. 115. · 

""EL OBISPO:( ... ) La pure?.a ornamental, nuestra lujosa y estéril -y sublime- apariencia es 
desgastada. No se reencontraci jamás: así sea. pp. 118-119. 
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personaje está· vestido de capa . y· mitra. calza zancos. La capa lo hace ver 

demasiado ancho de hombros. y lós. zancos lo hacen parecer gigantesco. 

Para. el esp~cÍ:rulor n~ . queda muy cJaro lo que sucede .. (por· ser éste el 

primer personaJe.que se trallsforma en es~ena). Sólo se ve cómo dos mujeres 
. . -. 

desvisten a· un ho;.bre ·vestido de obispo. Es lógico que · 5c;; piense que. éste, al 

haber terminado alguna de sus funciones ecles~ticas, se está ~biando. Sin 
.. ' ·"'" .. ·.·-. 

embargo, résulta desconcertante la presencia de la mujer ~n bata.de ~cajes y b 

cama descendida que se ~efleja en el espejo. A medida que ª"~za Ja acció~ y que 
. ··.· --, -

el diálogo acompaá~ los gestos de los persc:>najes, el espéctador se da. cuenta de 

que se trata de un hombre comúri que satisface su ilusión d~ s.;: ~hispo eti el 
,·· ,·;: .. 

. burdel en el que Madame I~a monmt~tr.ilin6ite las peticionés dé s~ cli_e:nies. 

Es interesante ver cómo b.'. buesta . en ~scena es cuidad~sa: ~isii' ~- el 

mínimo detalle: el sillón es:.~rilJ;~ie1 ~arillo es C! ~61~1"icl31 ~4~~cano; el 

crucifijo -español- es enorrrié }i. ¡X;drfurnos .. pensar . q:;,e la; es~ena~sé' d~arrolla 
efecti,-amente en Es~~~-.(c~~sl~~fid.~ que es en es~é p~~;~~Je¡;~i,-~·'.~ubo iina 

guerra civil y en e1 .e-~ :k ig1é5ia .y 1a milicia tomaron e1 p~er). s~ embargo, 

aunque la tn;i~c~é>~~'<l, ~";,ch '.;a~dstia €!s muy fiel a la "realidad", ésta se ve 
,. __ " __ ,_.,, 

traicionad:i. f,_~~:hi'pr~.~~~ia de. la cama des tendida y la prostituta. Aquí se está 

pasando de ün'~i~el c:Í~ fi~~ión a ocre. 
·-·,·.- ··::':·:, .···.·-

La mitra;· 1a. capá dorada son intercambiadas por un pantalón, una camisa 

y un sac.o. El:~¿~i,o se tra~sforma en cliente: 
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lRMA: Non. Deux mille, c'est deux mille. Et pas d'histoire_s •. 

Es aquí el momento en el que el personaje ya ~o es c;ibispo, pero tampoco es 

totalmente el individuo del primer nivel de fic':'ción(porque todavía nC> ha acabado 

de vestirse con su ropa de cliente) ~s dec:ir,·~!c~~~6&1je,:q~g:€~~;dejado de 

disimular24
; el obispo/individuo, al no ser ~i ~J:;·ri¡ 6t:r,~;·:~o p~~de asumir 

, ··.-': . ·,;··'.:(.; ;r" ':'.''·.~, -~.:.:· , . 

• ninguna personalidad. La adquisición de unap"er~C>~d.ad''fi2í:i~ia.1C> ha despojado 

de laproplli, y ;.i abandonar los ornamento~ que Je:) ha.~iiri ~b~pC> se queda vacío. 

Los objetos lo- "'hacen", lo constrt1yen. La vestimen~-Ío:h~¿~i~ropiarse de una 
·.. " 

personalidad y de una· función. 

La dec?~~ió.i cumple con una doble función} la !'#era; Jade consentir 

el objetivo de los clientes, involucrando objetos· con~enies ~<;>n la _necesidad de 

Así comó'en el prime~ cuadro se no~ pre~ci;tá;, Un hombre común con el 

deseo de ser obispo, en los siguientes cuadros aparecen personajes_ que tienen 

• IRl\tA: No. Dos mil, y nada de cuentos. p.40. 

"' Christopher Innes argumenta en su análisis sobre Genet, que para él, todo es irreal y que 
"si lo que tomamos por realidad es ilusión, entonces sólo es real una ilusión no disimulada." 
Christopher Innes, ''.lean Gen et" in El Teatro .ragnuio. El ritual] la vangHardia, p. 160. 
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como objetivo ser juez y. general El sentimiento de pérdida del orden y la 

nostalgia son ~ q.¡e comparten todos los personajes dramáticos. 
·'.' . ' ·.,. 

El homb~~ ~Üeha'q~eridb sér juez se ha puesto una toga, ha pedido que su 

habitación lu2ca t::ori;ó ~ ~ d~ ~Órte, requirió a un hombre grande, vestido de 
. '-: ;~ ~- .- ..:.-t::-c:·:. ~;-',-:: -:--~'.;J;L.t_,·ft ,'.~~""-::, ·-.-.-,_·-: · -' 

verdugo y a·.:iru.;'.<id~~Ó~a''i<Prbstirum) amarrada de las manos y con un vestido. 
'. '~,., '•:.·,,,· .;_,. - ,~ 

ligero. qu~d~~ v~r.·~t ~:dh~}:EJ )u~~~~'·c1~I~~~ura~~~~ pde; Él ~epresenta 
al poder judicial;' a la ley: rer.::;;: ~ll'i:~l?i~n ci~ ~de·:j~r~s~ra{a ~ ~ra que 

:· .. _ ':._·: ·:·.:·' ·:. -.~:·. ,'. -~'-' '.'. ... -._ :_' >:. _·_.- . . . 
antaño clasificaba los rnale5 y los s~JuciÓn¡ba e~·,~~~ ·~iri que se Jo 

cuestionara.· 

E~~l primer nivcl de ficción, el poder judiciaJ.~rep~eselltado por el juez e 

interpretádo pol". el persÓnaje.:: rio ,existe; d personaje siente nostalgia por la 
, ·. '.- ,, 

sistematización de las leyes pÓr lo que as~e la función del juez en el segundo 

nivel de ficción que él mismo ha éreado. 

En estaS dos caracterizaciones es e".;dente que los sueños de poder no 

pueden ser realizados sin figuras negativas. Para que existan las funciones de 

obispo y de juez, éstas necesitan a los "reprobados", a los "malos". En estos 

casos los "malos" son "la pecadora" y "la ladrona"; pero estos personajes no 

son "malos" únicamente en la realidad metadiegética, también lo son en. lá. 

diegética: son prostitutaS. En los dos niveles de ficción pertenecen al mundo de 
·- ' --- ,. 

los reprobados. Aquí vemos. la estrecha rélación entre cl poder y 'la s'~-tiá.Jicb:d. 
Los clientes son poderosos frente a las prostitutas porque p~ por su s~cio y 
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pueden exigir lo que quieran. Simone de Beauvoir argumenta esta opinión 

ofreciendo el ejemplo de una· prostituta de París que de vez en cuando tenía que 

ceder ante los deseos de diversos clientes : 

Marie-Thérese avait horreur de la «fantaisie» bien qu'elle füt tarifiée 
beaucoup plus haut que le coit: simple, et: que souvent elle exigea de 
la femme moins de dépense. ( ... ) Sans doute se rendaient-elles 
cornpte que dés qu'elles n'étaient plus protégées par la routine du 
métier, dés que l'homine cessait d'étre un client en général et 
s'individualisait, elles étaient la proie d'unc conscience, d'une liberté 
capricieuse: il ne s'agissait plus d'un simple marché 25

• 

Probablemente lo que hace de este prosnbulo uno de "categoría", de "primera 

clase" es que se personaliza el trato, corno en un mercado. El obispo y el juez son 

poderosos por la función que representan y que les permite reprimir a la 

pecadora y a la ladrona, y las piostinitas se compromeren a satis&cer cualquier 

exigencia de sus clientes, a~~~~·póngan en peligro su integridad fisica 
··' -_ ... - - . . . . . -

LE JUGE: .~.il <l6i~ fra~~~;~our que j'int~ienne ~ prouve mon aurorité. Et 
tu dois nier afin qu'il te frappe 0

.'. • • • ••• • • • • • 

De esta manera es más placentero para los clienres' puesto que las prostitutas 

efectiva.mente se ponen en una posición vulnerable frente al cliente (primer nivel 

"' .Marie-Thérese le tenía horror a la «fantasía,. aunque ésta fuera mucho mejor pagada que el 
simple coito, y que a menudo exigiera menos desgaste de la mujer. ( ... ) Sin duda se daban 
cuenta de que a partir del momento en que ya no estaban protegidas por la rutina del oficio, y 
que el hombre dejaba de ser un cliente en general y se individualizaba, ellas eran presas de una 
conciencia, de una libertad caprichosa: ya no se traraba de un simple negocio. Simone de 
Beauvoir, ~p. 387. 

• EL JUEZ: ( ... ) tiene que golpear para que yo intervenga y compruebe mi autoridad. Y tú 
tienes que negar para que él te golpee. p. 49. 
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de ficción), y también frente a las figuras de autoridad d=te sus 

representaciones como pecadora y ladrona {segundo nivel de ficción). 

Esta relación entre el sexo y el poder es más evidente si tomamos como 

ejemplo al cliente que desea interpretar a un general muertO en batalla.. Aquí ya 

no se toma a un reprobado, sino a un animal que se puede domar, un caballo. El 

general es un hérC>e~ ha muerto por su patria {todavía ci~(! s#iJ~e.i,lasbotas); se 

dirige a su yeguá (sexo femenino, de nuevo) y le pide qu~ie{~~~;;;~Ó~o murió . 
. · . . . ' ·'-· ·. ,,,,.-.,"•·-;.; .. 

La razón por k que el cliente pide que la m~j~,~~~~~~~~c~ J~ c:aballo, ~ una 
·~>s~-~~,,: -:;;;;-¡; ,<:,:~:~·-:;., 

yegua es porque é~re es un ~ que S(! so.lié!:~;~~ ~o'rila, es decir que se podría 

::.::rz~i~:i~~Í,~1:~,:::·::m~~::: 
el espíritu de ~e~:,¿c~~jf~á.~-~~~W-C:, ~tar). el atuendo coherente es 

- ·:;;L..,':· . .:~::..',-,._·..'.: e, ·:,'o. 

necesari~ para q~é Ia7~12Síá;de- dÓrnar y montar a la yegua (segundo nivel de 

ficción) se haga ~e:llidad • 
.. : .. ;-·· >,-.· . ·. 

Para. (3enet .~1 p~der y el sexo son del mismo orden, 

11 esttout a fuit c1air que la piece représente un monde de reve: le 
revé de Genet que la sexualité et que la puissance sont essencielles 

· et ont la ~eme racine; son reve obsessionnel de la nature des juges, 
des policiers, des of6ciers et des éveques26

• 

"" Queda totalmente claro que Ja obra representa un mundo de sueño: el sueño de Genet de 
que la sexualidad y el poder son esenciales y tienen la misma raíz; su sueño obsesiona! de Ja 
naturaleza de Jos jueces, los policías, los oficiales y los obispos. J\fartin Esslin, Le Thiám de 
f'Abmnle, p.215. 
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Estos dos elementos entran bajo la misma etiqueta tal vez porque el sexo es un 

juego de fuerza, de dominación del hombre sobre la mujer (o sobre otro 

hombre): 

Par Ji, i1 faut entendre que le rapport se:i..-uel -( ... )- est pers:u comrne 
de meme type que le rapport entre le supérieur et l'inférieur, celui 
qui domine et celui qui est dominé, celui qui soumet et celui qui est 
soumis, celui qui l'emporte et celui qui est vaincu rr. .·: · 

El sexo es la e.xpresión más básica del poder de un ser sobre otro y por esta 

razón satisface a los hombres que tienen una ansiedad de poder"'. 

Resulta interesante, en la obra, la proporción que toman los personajes de 

la metadiégesis, Ellos son desmesuradamente gigantescos debido a los zancos y a 

las ho'mb.re~que,pori;an. ¿Porqué, si el personaje de la diégesis -el hombre 

común-·. ~~de ie~r~~ /ene~ la imagen de obispo, se adorna con cosas que 

lo hacen v~:·~~~·r!~~?.C:oosideramos que los personajes, presos del miedo a la 

revolución'.q~e an.réle a la ciudad, fantasean con reencontrar esas autoridades 

inamovibles que • rep~esentan la Iglesia, el Sistema Judicial y el Ejército. En ·su 

mente -su fantasía, su sueño, su "realidad" metadiegética- éstas son mucho más 

poderosas de lo que son en la realidad diegética. Las ideali~ · :aitecen, 

engrandecen a tal punto que sus interpretaciones del obispo, del>júez y del 

general resultan hiperbólicas, tan exageradas que son ridículas, absurdas. El 

"' Por esto, hay que comprender que la relación sexual -( .•. )- es percibida como de mismo 
tipo que la relación entre el superior y el inferior, el que domina y el que es dominado, el que 
somete y el que es sometido, el que vence y el que es vencido. Michel Foucault, Histain de la 
Se:xualilé. JJ L '.ttsage des p/a;,;1;, p. 279. 

""Martin Esslin, ~ p.215. 



37 

hecho de que el juez y el verdugo sean g;ga.itescos frente a la ladrorua, que se ve 

diminuta y despojada de toda dignidad con tan poca ropa, .ti~me una intención de 

contraste : lo giande contra lo indefenso, la violc:ricia de los, C>pr~sores con~ la 

pasividad de IOs 6;rimidos. El~ juez. es .• ~orme fl6~1;'e Ja.' Uid~~fia. e~'pequeña; el 
.e ; :; ~- ,:J : :.,::'' 

verdugo_repre~enta/con su Iátigó, el orden por medio de la fuerza y lo grotesco 

del m~do,de;~~~yr~~~~e~:/')};;:;., 
Aquí'pJJ~os'.~~5~·q;~ los 

;··-»:.· .·,·7;': ··": ;:..., . 

personajes de la rnetadiégesis crean su 

ficción; una .ficción propm'que ya no es solamente orquestada por Madame Irma, 
--~ ~'' . ' ... ' - - ·-. - ' . - ' . 

sino también: ~6r el 'obili~: ~I juez y el general 

. · La: P#~ fi~éión e~ la del Burdel con Madarne lrrna y las instrucciones 

que da paa decoar cada uno de sus salones; en este nivel también se encuentra 

la revolución.. La segunda ficción es la creada por los clientes en su papel 

metadiegético, la cual crean a partir de su interpretación de las funciones que han 

querido representar. También enconttamos una tercea ficción en el momento en 

el que el auror, por ~edio de la voz de Irma, se dirige al espectador, lo inmiscuye 

en la trama dramática y lo obliga a tomar su puesto en el juego de 

representaciones"'. 

"" En ténninos de Chris Baldick., la obra de Genet sería un ejemplo de mctaficción, es 
decir, .. fiction abour fiction or more specially a kind of fiction that openly comments on its 
own fictional status. ( ... ) the term is normally used for works that involve a significant degTee 
of sclf-consciousness abour thernselves as fictions, in ways thar go beyond. occasionally, 
apologetic addresses ro thc reader ... ~ trad: "ficción sobre una ficción o más especialmenre una 
especie de ficción que comenta abiertamente sobre su estatus ficcional. ( ... ) d rénnino es 
normalmenre usado para renos que implican un grado significativo de conciencia propia de 
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A este cambio de ·un nivel a otro lo llamaremos "trasgresión de niveles 

diegéticos". Notantos que a lo largo de toda la obra estas trasgresiones se hacen 

presentes, no sólo del nivel diegético (el burdel) al nivel extradiegét:ico (el 

espectador) -q'Lle. ·i~lo . mencionamos para dejar claro lo que consideramos 
~ ·:,;:.\·:~·,:·.· ... : 

"trasgresión de ni~i~s"- ~ino también entre niveles. Éste es uno de los elementos 

que evidencian Iá doble o triple teatralidad de El Balcón. 

Primer nivel de ficción Creado porJean Genet La realidad del burdel, de 

la revolución. 

Madame Irma orquesta 

las escenificaciones de las 

fantasías de sus clientes 

Segundo nivel de ficción Creado por los personajes Interpretación del obispo, 

juez y general 

Tercer nivel de ficción de Irma se dirige al público, 

v'i~~ ,;, ~······· a un éste se involucra en la 

e :~~§ro; hay obra. 

ellos mismos como ficciones de maneras que van más allá, ocasionalmente, de llamadas al 
lecror ... " Chris Baldick. ~ p. 152. 

1,..,,.....,..,.,..=--~=-"'""----~,.,...,,,~----------------------··-- ·-
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Il.23. las máscaras. 

Parecerla que la creación de ficciones alternativas a la primera es exclusiva 

del "Gran Balcón", sin embargo, notamos que esto se reproduce entre los 

revolucionarios (Cuadro VI). Aquí nos encont:ramos supuestamente en ·otro · 

espacio, en una plaza frente al prosttbulo. Chantal -antigua prost:iruta de la casa 

de Madame I:nna- es requerida para atacar y tomar el Palacio. Los objetos no son 

numerosos: t:rájes negros, suéteres negros y ametralladoras. Todo:pare~~· muy 

realista; los personajes no tienen proporciones gigantescas a lo:~; d~' tx:>da la 

escena,· pero llevan máscaras30
• Éstas pueden significar dos. co~as: 1) que la 

- . -_:¿~_:;_:.)-~QD;:~~~~~...:·;{~i~-,_-.<·.;~·-

revolución pertenece a una masa sin rostro y que i:C>dC>sº l~chlui"¡:>Or lo mismo; 2) 
. . ' . ---,~ .',""-_:.;:-::·- .,.,__ '·~-- . 

que los actuantes de. la rev0lución se esC:ondéhi·~·~'c;fetá y en realidad son 
¿_:::_" -' ::._.;. ~,__ ··-··:::~~>::::'id?'.f~0cc,-f~!L:_.:·->- · .. , . 

todos diferentés: c?n cliÍerentes intenciC>;..~, f e>d;;·es:reprC:Sentación. 

A es~ dC>s inif!~reCl.ci()~~s se les ~~ ~a ~rcera, la revolución no es más 

-.'. '• 

que una representación más de Madame lana: 

Either the Revolt is real and the Balcony provides the countty's 
nen leaders (the Queen, Judge, Bishop, General)- or the Revolt is 
just one more scene in the brothel, 'Which is an allegory for the 
entir'e 'World 31

• 

30 Jean Genet, "Comment jouer Le Balcrm" in O<Nvres Complñe.s, p. 276. 
31 O bien la Revuelta es real y el Balcón le da al país los próximos dirigentes (la Reina, Juez, 

Obispo, General)-0 la Revuelta es una más de las escenas en el burdel, que es una alegoría para 
el mundo entero. Edmund Whiti; Gmer. A Biograp!!)·, p.424. 
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Todo es posible; en todas las representaciones de Maclame Irma hay algo real y 

algo ficticio 

CARMEN: Et ce sera quoi, Je détail authentique? ( ... ) Et le détail &ux? • 

y, en el caso del cuadro de los revolucionarios, las máscaras -de las que habla 

Genet en su a-plicación dirigjda al director y no en la obra- muestran esta 

teatralidad en. la revolución. Además la heroína es W1a de las prostitutas del 

"Gran Balcón":· ella es necesaria para que la re'ln1elta · se dé tanto como la 

pecadora ~ necesaria para que el obispo exista:.. 
. ' 

~~ se ~onvierte en objeto -en 'el objete> necesario, indispensable- para 

la escenificación de la revuelta: 

ROGER(--) C'est pour lutter contre un~ irnagc que Chanta! s'est 6gée en 
image-. 

Gracias a esta mujer/objeto los revolucionarios adquieren la personalidad de 

revolucionarios; sin ella no existiria la revolució.:i (basta mencionar que cuando 

muere, la revuelta se ahoga); ·y por ende, tampoco existirian los revolucionarios; 

es por esta razón que la necesitan, no como 'mujer, sino como objeto, como 

imagen, como símbolo aunque falso. 

• CARMEN: ¿Y cuál será el detalle auténtico?{.-) ¿Y el detalle &lso? pp.71~72. 

•• ROGER: {--)Es para luchar contra una imagen que Chanta! surgió como una imagen. 
p.94. 
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II.2.4. la función del espejo. 

Como pudimos ver la escenografia tiene uri papel fundamental en la 
- .~ - .. :''. -

creación de diferentes ficciones.Junto con el Jen'guajedfi,los perso~~jes; éomo se· 
- '~- --- ·--·- - - . .. . . 

verá, la escenografia hace posible la. ~ultiplicidacf de ~veles' die;iéti~os ·· o ·de 
- ::·_.-~;; ': .,.. . · •• ;..:;. -,~ • .:. • ;'<, ', - -. _- ,·•': ' -- (¡ 

ficción. Posiblemente su importan da se. vuel:¡;.~ ~ eVicl~re. en h ;~cefilficación 
,,_. "';- ~~,r ¡·· '<~ .·-::;r ':~~~'.0~<:~ .. -~::,y_·:.:-;. '.:;; ·-·: 

de 1a &ntasía de uno f.~1fJ/'~;~:~\~.~7.~~;~~f ~'.7~~;;~~.·i~,~~r~i,o~s. El 

traje de vagabundo; los ~tescrc>~.s;'el pañúdo,·peró' sobre todo la peluca sucja 
-;.-"'"" 

-incluso con piojos- ·~~~}~ 1 aici'i~der .el deseo del cliente de volverse un 

vagabundo. sin' erii~g6;·~e pu~de dar otra interpretación: podría ser que la - _,,,.· ::··_·. :<· . 

muje~ y el <'''a~~i;~cl;;: ~stán esperando su turno para representar una escena 

con algún dierite, es decir que el vagabundo es parte de la escenografia -tanto 

como: lo· es el verdugo, el mendigo o el esclavo-. Las maniparas con espejos 

provocan que la imagen de los personajes se refleje y multiplique al infinito. Este 

cuadro, que viene después de los que muestran la representación de las fantasías 

de los diferentes clientes, nos quiere dar a entender la multiplicidad e infinidad de 

representaciones que se llevan a cabo en el burdel de Madame Irma. 

Nos hace r~e~_?nar sobre la función del espejo en las diferentes 

representaciones. Cada cliente construye la identidad que quiere aparentar : se 

viste para que su representación sea "realista". Sin embargo, para el cliente la 
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fantasía no se vuelve realidad hasta que se ve reflejado en un espejo. Viéndose 

reflejado, reafirma su imagen : 

People, as the Bishop realizes, exist either because of what they ª" 
or what they do. What they ª" is given back by rnirrors: thousands 
of reflections eventually compase, in a mosaic -like fushion, the 
selr". 

Las cámaras fotográficas toman el mismo significado que los espejos. 

Cuando Madarne Irma toma el papel de la reina y los clientes representan, ya no 

sólo para ellos mismos, los papeles que siempre han querido representar, y en 

lugar de verse reflejados en un espejo, tienen que salir para que los vea el pueblo, 

ellos se ven reafumados en las foro~fiaS.:Ahí s.e v~ retratados "dentro",,. de las 

funciones que han escogido. Sin embargo no es sólo ,;éndose reflejados en 

espejos que los personajes se construyen, también es necesario verse reflejado en 

los ojos del "otro": 

Opposed to the anti-social narcissism of the mirror is the necessary 
social intermediary of reciproca) roles. To be is to be perceived in 
reciproca) roles by an observer 35

• 

Por ejemplo el juez se ve reflejado en el verdugo 

(ilft:ñzt de~ reganier dans le bo11TnaN.) Miroir qui me glori6el Image que je peux 
toucher, je t:'aime •. 

33 La gente, como descubre el Obispo, existe por lo que e.r o por lo que haa. Lo que e.r, es 
regresado por espejos: miles de reflejos componen al final, en un mosaico -como moda, el ser. 
Edmund ~'hite, .QP..ciL. p. 416. 

>< "dentro" porque ellos no son la reina, el obispo, el juez o el general. Ellos están bajo el 
disfraz de estas funciones . 

.. Opuesto al narcisismo anri-social del espejo está el intermediario social necesario de los 
roles recíprocos. Ser es ser percibido en roles recíprocos por un observador. ~ 



y el jefe de la policía se ve reflejado en Roger, el jefe de los revolucionarios : 

Une image de rnoi va se perpétuer en secret. (.-) Vous m'avez vu? U. tout a 
l'heure, plus grand que grand. plus fort que fort, plus rnort que rnort? • . 
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Los personajes se ven reflejados como "otros" en . los espejos;' se'. han 

deshecho de sus personalidades diegéticas y se convierreii··;~~/.vJ~~~iag'·~e.sus 
propias creaciones ya que vigilan cada paso que hacen para'··~~."otto'.'.','foman la 

' ·:~- ' . 
posición de observadores y se reconocen como indi'-'id\l~~~.'c;~~c:)·:~~ de· 

poder a través de otros ojos36
• Así dejan de actuar, ja :~6'.~,b~;dJ~s sino los 

personajes que han creado, su fantasía se cnsrl~¡za ·J~~~i ~:er dice que 

"mientras no se haga otra cosa que '"''" nC>' hay ';:f~~~~idad de aduar. Se tienen 
,. ·'.- • • ,;-·,; • ,,/'e·' 

rodos los triunfos en la mano, p~r decirlo así,'~ifi ~er que jugarse nada."37
• El 

tema del voyerismo, en ·~~~:~t>~·<l~:d~n.~t'esmuy vasto; quisimos nombrarlo 
,"··.: 

brevemente por. su, ~po~~!)·en~'~l/~'studio de El Balaín aunque no 
'-: ,;;.,}: ~' ;'•!C','c¡; -

ahondaremos más ·;m éste p~~ no silir de los límites de nuestro análisis. 

• ({zn.!!ie mirrz= m el U!TTÍNgo.) ¡Espejo que me glorifica! Imagen que quiero tocar, te amo. p.52. 

• Una imagen mía se perpetuará en secreto (-.) ¿Me vieron? ¿Ahí, hace un momento, más 
grande que grande, más fuerte que fuerte, más muerto que muerto? p.133 

36 De la misma manera, aunque no viéndose reflejado en un espejo sino en otro personaje, el 
jefe de la policía se vueh-e voyerista de su propia representación. Cuando Roger personifica al 
jefe de la policía., éste último lo observa por medio de los aparatos de Inna y disfruta de su 
fantasía al verse proyectado al infinito. Él ha dejado de actuar, se ha inmo,i!izado al observar la 
representación de sí mismo hecha por Roger, el jefe de la re'•olución ("'LE CHEF DE LA 
POLI CE: ( ... )]':ti gagné le droit d'aller m'asseoir et d'attendre deux mille ans.'"') El Obispo, el 
Juez, el General. el Enviado, Carmen e lrma se unen al voyerismo del Jefe de la policía. 

"'Josef Rattner. P.Iicolog/ay p~copatología de latida amorosa, p.111. 
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Como hemos visto los asiduos del prosnbulo buscan constrUirse y se 

llenan de ornamentos esperando que, al verse multiplicados en los espejos, la 

&.ntasía se '\'Uelva real. Sin embargo, los hombres se diluyen puesto que se 

adjuclican objetos que no les penenecen, que han robado de otro mundo, a otro 

nivel de la sociedad. Son ladrones y al verse en el espejo, ellos mismos ven y . 

reconocen lo que han·hurtado. No poseen nunca realmente los objetos.-co':1 los 

cuales crean su funt:asía y:a_que en lugar de configurarlos (en obispe>, juez .. :) los 

desdtbuja. LOs ~b¡~tt:,~ lb~ ·iriucionan, los construyen pero también los destruyen 
'.':->~J-~#~- <·.-· l~~< 

poniéndolos en ~vidc;~~i:l ttente a ellos mismos. 
:;_;~,; ~·:>:.·-,~<-.::il':;~ .. ,:"'k'.>". 

-Para el ojc).'.del espec#aor esto no es "-isible hasta que se ve la destrucción 

~0:::;~~~~1=:. :~~:: :::.:-:::: 
aparecen córi '~~~~~~ ~~~s&'arradas, empolvadas; y la recámara de Madame 

T ' • •' -·,~::' < "<; .:·~'-:,:_.' .;:·,',·::. • ·,·' ! 

Irrna parece há.bc!r sido'~ por un "huracán". 
'.'. -~- ~ 

En_ el~~~~Co-~~ el que el público observa el mal estado en el que se 

encuentran lós ~·~~ntos con los cuales se disfrazaban los clientes, se da cuenta 

de que é~ta-no:es más que una manera concreta de mostrar la decadencia del 

orden social que impera en el primer nivel de ficción : el obispo, que representa el 

poder eclesiástico, es decir el poder sobre el espíritu; el juez, representante del 

poder juclicial; y el general, metonimia del ejército, nos son entregados como 

ruina o restos de una ciruzación que ha dejado de existir y que insiste en 
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resucitar mostrándose ridícula e incluso absurda dentro de un mundo que, si bien 

tal vez no ha evolucionado, sí ha cambiado. 
. . 

Hemos visto cuál es la función del espejo en la obra de Gen re : el cliente, 
- .-·-·' 

aJ verse reflejado, si~ri: q~é SU fu.ntasía Se ha '\IUelto real; el reconocimiento por 

medio de la ~~:;~~~-d~o ~bién lo legitima. El espejo adquiere ya no sólo 

una 'función de~o:rativa sino una importancia metafisica para las representaciones 

de los clientes del burdel. 

Si considerarnos el espejo que aparece en los primeros tres cuadros, el que 

refleja la cama de Inna, podernos pensar que éste simboliza la presencia de la 

patrona en todas las escenificaciones medianre sus aparatos de espionaje. De esta 

manera Madame lana se entromete pasivamente en las funtasías de los clientes : 

IRMA: (--) IT111a mi/e son O<il 011 Wellr. Avec cet engin. je les vois et j'entends 
merne leurs soupir.; •• . . . 

Hemos visto en esre ·capítulo la ünportancia que tiene la escenografia, es 

decir los· "obj~~s4.;4ue de'coran las diferentes representaciones ya sea en· .un 

primer ni~el d~ ~~~Ón o en un segundo nivel de ficción. Los elementos tangibles 
' .- ' . ' "'· -~ ~ 

;.: .. • .. ·l'.-

y concreros· .. que encontramos en los diferenres cuadros construyen a los 

personajes aI mismo tiempo que los traicionan y acaban por destruirlos. Aquí 

• JRMA; (--) Im111 ~ el tjo al Wor. Con este aparato, los veo e incluso oigo sus suspiros. 
p.77. 
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nada es "real''.- y sin embargo la "realidad" no es la meta de las representaciones 

montadas en el burdel; la meta es la propia representación : 

L'ÉvEQUE: ( ... ) Tant que nous étions dans une charnbre de bordel, nous 
appartenions a notre propre funtaisie: de l'avoir exposée, de l'avoir nommée, de 
l'avoir publiée, nous voici liés avec les homrnes, liés a vous, et conttaints de 
continuer cene aventure selon les lois de la visibilité •. 

Aparentar es lo que motiva a los clientes; ellos quieren actuar, darle vida a la 

imagen que han escogido. Todo es representación e interpretación. La nostalgia 

es el motivo, la representación la consecuencia. Es eso o el suicidio. ¿Pero, acaso 

no es un "suicidio" el negar su propia existencia a fu~r d;:6tta,'c> mejor dicho a 

.favor de una imagen.~ ~epicienl:a~ión? / , 

La n~s~:c~~l0'~iJi;~~¿~1~~faiai/J~1 .;rden de ~tes de la revolución, 

·: .--.: . -.. ~:'. :/+~~~~ ,,-~. \~.~~Yj~.;_;~;~.}~~;~~~;;f~~~J'.~:~r~~ -7/; ~:~ i~ ~~-~-
del orden conÓcido'es lo que biisc:l111os clientes del "Gran Balcón". Perdidos en 

el Cios,~u~cair~~~~?~~e:~s~,§tación o mejor dicho la "reco.nstrucción" 

de uri mi.rido qÜe i.l no'p~e'dc?s~~ reconstruido sino reinterpretado. Como este 
•• • .. ·- • . • ·- ,· ':.: i ~-

mundo no es real, acaba pc)r desaparecer una y otra vez ad i'!ftnitmn. 

Es por esta razón que lo esplendoroso de los muebles, de los colores y de 

los disfraces del burdel se desvanece sin remedio en el caos de la revolución: es la 

manera visible que tiene el espectador para entender la decadencia de este mundo 

• EL OBISPO: (-.) Menttas estábamos en una recámara de burdel, pertenecíamos a nuestra 
propia fantasía; por habeda expuesto, haberla nombrado, haberla publicado, nos encontramos 
amarrados a los hombres, amarrados a usted, y obligados a continuar esta aventura según las 
leyes de la visibilidad p.118. 
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que se le presenta ante los ojos. De ahí la importancia de los objetos que decornn 

la escena. 
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111) EL LENGUAJE 
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III. l. El lengJ-13je· creador y destxuaor de figuras 

Dentro de una sociedad existen diferentes maneras de "etiquetar" a ciertos 

grupos mediante su ocupación, sus pasatiempos, su grado de educación y, por 

supuesto, su lenguaje : 

Dos de las mejores obras de Foucault (Histoire de la folie a l'áge 
das.sique y Les Mots el les Chosd) descnben, respectivamente, de qué 
manera ha permitido el lenguaje la discriminación social de «lo otro» 
y las conexiones cognoscitivas que existen entre los distintos niveles 
de «igualdachi38 

En toda actividad humana, el lenguaje es importante; éste define el estrato 

social, el nivel cultural y el lugar que ocupa cada uno en el mundo. De ahí que 

consideremos que el lenguaje es el "síntoma", la marca, de.una·personalidad; de 

una función determinada (por ejemplo en EiBtVai",,; el en4dC> ~~·la ~;~\i~e 

: ::::::·:::::::~·:z:$;~~~~1:~,~lt 
Théátre Rée4 la cual descnbe la obra de':G~~t'~cinib ~· ob~ ~~º inrenéión 

·.;_~- .- :.J::,·< ·~:,> ·:--- :;:". ,;,< -. ' 

sociologisti, entonces El B;,kón es .una piez.a que. intenta .re~r~ y criticar la 

sociedad de la posguerra: .. 

"" Edward W Said, "Abecedarium Culturae: Esttuctumlismo, Ausencia, Escritura" in Lo 
moderna ailiaz /iterariafmn=a. De Pro¡¡sry Vakry al e.stTMIZllralisma,John K. Simon comp., p. 355. 



Pour luí,« le sujet de la piece, parfaitement clair, presque didattique, 
est en effet constitué par les transformations essentielles de la 
société industrielle de la premiere moitié du siecle » 39

• 

so 

Las figuras de poder estereotipadas no son más que una metonimia del poder 

existente en la realidad Los diálogos responden a la necesidad de cada cliente de 

representar a cierta figura de poder y, por tanto, cada personaje se e,._-presa 

"como" lo haría un "verdadero" dirigente social. 

Para que esta empresa .:'esclec:=ir la recreación de la sociedad a escala menor 

por parte d~ los 'clience~'d~I ~uroel- sea exitosa, los personajes tien.en que 
- . - . . . -

adquirir el lenS1ll1je co~ocido de la figura que han escogido representar. e 

interpretarlo de b manera más realista que puedan. 

Aunado a la escenografia, el lenguaje es parte esencial 'én la crcii:ciÓn de 

ficciones alternas a la primera. Cada personaje adopta no. solo~:.ves~riode la 

figura que intenta representar y los ornamentos ·que; la li:c:empafian sino también 
-.. • .. _, ..... 

la actitud de ésta y con ella el lenguáj~ que identifica. a esa figura. Por ejemplo, el 

Juez se viste de toga y se ap~o~~ ~~:; iliL~~~~· b~esta sobre un estrado para 
; '.~-:~'.'.'. .- ·"·_., . ~ ·-:' \ '; 

denotar su superioridad; h~b~ ,~~C:o~~~~c ~ j~ez ló haría, usa términos legales para 
·:-_;,_, 

que su representación sea·~ crc:l"b1e': 

39 Para él, «el tema de la obra, perfectamente claro, casi didda;m, es en efecto constiruido por 
las uansformaciones esenciales de la sociedad industrial de la primera mitad del sigl0». Bernard 
Dort, "Genet ou Je combar avec le théátre" in Thiárre .Rid Esrais de CriJü¡11e 1967.1970, p.176. 



LE JUGE: •.. Reprenons. Done, profitant du sommeil des justes. profitant d'un 
sommeil d'une seconde, tu les dévalises, tu les dépouilles. tu les dérobes et les 
détrousses. . ." ' 
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Es evidente que el Juez quiere parecer juez; utiliza lá. palabra ·~roba(' y • su5 · 

sinónimos corno si estas palabras le pertenecieran. No bbs~~e~ al ins~tir tanto 

en esta acción de robar, nombrándola bajo todos los t~J;j qlle l~ vienen a la 
'., . ' 

cabeza, aniquila la personalidad del Juez, la multiplicación de IOs térmirios eleva a· 

la desaparición, a la nada. El cliente no sólo adquiere el lenguaje de un juez; sino_ 

que al mismo tiempo lo destruye al exagerar el tono (tai' vez con rabia; corno 
. ' 

proye~tru'id~ su p~rsonalidad diegética y su amor/ odio por el pers~je que 

pretende e~cenific;ar). El hecho de nombi:ar la acción de robar y de reiterarla de 
diferente~ ~~aner:as d~u~to..:q.ie se", ~m '.i~· ~¡ge> más que ~l simple robo. 

'-·3' 

material: El clie.ite.sab~ qÜe esm huna~do el lenguaje del Juez y, aunque desea 

==~í~iíi~üt~é:;:::~:~::::: 
personaje, al mismo; ?e~po.lo ~escrnye. •··. 

De Gi1·~µZ~~~j~~~~·~~~~~s del burdel adquieren el lenguaje de las · 

figuras q~e han qi..~db :ri:P~e~~~;·{~Í ~bispé> habla.· de perdón y penitencia; el 
-.• .¡- ·"-i>:;;. ·. .<' < :'.":,:; ,~';,' 

general hábhi;de babJias~ s~gre y gloi:ia.. .. ) y de la misma forma destruyen su 
' . - . -. ~ . - . ¡.. -. 

. ·--~ -".· ... 

• EL JUEZ: Retomemos. Entonces, aprovechando el sueño de Jos justos. Aprovechando el 
sueño de un segundo, los desv.tlijas, los despojas, les robas, los atracas_. p.50. 
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propia creación. Es curioso cómo la adquisición del lenguaje no se realiza sin que 

otro personaje esté presente en la habitación : 

ROGER: ( ... ) Tout se passe toujoui:s en présence d'une femme •. 

Para resaltar la función que representan, los clientes necesitan la figura 

anmgonista: el reprobado. En el caso del obispo, está la pecadora; en el del juez, 

está la ladrona; y en el del general está la yegua, que aunque no representa una 

figura contraria a la del. ge~eral, ·es decir que no hay ni "bueno" ni "malo", el 

personaje .;~:·e~'h~~~ y::~s considerado inferior al que representa al hombre 
.... _,,~~ _:; 

de guerr.í; ~ta·,;._firniac:ión queda clara cuando el juez, en el segundo cuadro, 

reconoce qu¿ sin la Ladrona -e incluso sin el verdugo- su función desaparecería. 

El hecho de que exista una ladrona a quien juzgar, ju5tifiea la eXistencia del juez : 

LEJUGE: ( ... )Tu ne refuseras pas d'etre une voleuse;:~e· ~i:ait mal. Ce sei:ait 
crimine). Tu me privei:ais d'étrel (implarunr.) Dis, rnon perir, ~on amour, tu ne 
refusems pas?-

Con esta intervención nos damos cuenta de que lo que diga la ladrona -o el 

reprobado- es tan importante o más importante que lo que d;ga'~l.cliente en su 
.,, 

intención de convertirse en otro. 

Hemos dicho que todo sucede enfrente de otra persona pero debemos 

especificar que esa persona, como externa Roger, es una mujer. ¿Por qué una 

• ROGER: (.~)Todo pasa siempre en presencia de una mujer. p.128 

•• EL 1u"E2:: ''( ... ) ¿No te negaras a ser ladrona? Seña malo. Seña criminal. ¡Evitarlas que yo 
fuera! (inp/aruNÍb) Dime, chiquita, mi amor, ¿no te negarás? p.53. 
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mujer? Para responder a esta pregunta es necesario que voh"a.Q'los a e:i.."Poner, 

brevemente, el papel de la mujer en esta obra. , Como ya hemos dicho en el 

capírulo anterior, la mujer aquí es prostituta, es un objeto que se compra para 

satisfacer un deseo. La prostitución es uria ~.~cori'.tril~~st:irución", representa todo 

lo que no. de~ sc:r,. desde, la persPeC::tiva ··de:< la·. b~ena ~ociedad. Sin embargo, es 

indispensablé; es 'ti~C::esana'.para b: b\lma e..;olución del mundo, es la válvula de 
.-/. 

escape de hs~cie~cL> 
·:..;,~ 

le Mal°, su teorla'sobr~ la comuni~ción auténtica. Piensa que hay dos tipos de 

comunicaciÓ~:1a~débil:qu(! ~~tá en las bases de la sociedad profana, activa, que 
. _.:.~.: ,l; . "-·i-~!:_, . -

interacn'.ia ·~ ~~·cle:'í:)rohibiciones e incluso tabúes- con la cual las personas 
" . "•; ~; 

••• ,. •.•. , 1·· 

pretenden 'comparÍir y comprender lo mismo, y la fuerte -que se evidencia 

cuando la débil se confirma imposible y cada persona descubre la imposibilidad 

de. comulgar con el resto de las personas en una sola visión del mundo-, la 

verdadera comunicación, el escándalo que es la conciencia de ser único e 

individual. 

Bataille considera que los momentos privilegiados de la comunicación 

fuerte están en los cimientos de las emociones de la sensualidad y de las fiestas, 

en los del drama, el amor, la separación y la muerte. Si congeniamos con esta 

"'Georges Bataillc; "Geitet" in LA LJJrbrtb¡,. et le mal, pp. 125-154. 
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teoría, y recordamos que la prostitución se relaciona estrechrunente con la 

sensualidad y con la muerte, entonces acordaremos que la comunicación fuerte se 

da en un burdel en el que las prostirutas son los actores principales. Es así corno 

pens:unos que la presencia de una mujer es indispensable en el acto de 

representación de cada cliente del "Gran Balcón" ya que es a través de ella que se 

puede dar la comunicación fuerte, la verdadera .comunicación en la que sale a 

relucir la conciencia de ser. 

Todo lo que hemos dicho nos lleva a reconsiderar la teoría de Goldmann. 

Si la obra E/ Balt:ón es sólo. una"mise ~~~~~e" de Ja. s~iedad de posguerra, 
.-,_. 
'. 

entonces no cabrían las de~ ~terp~iaéiones. ?i~h~:i: de otra manera, el 

lenguaje en los personajes d~: oer:~r ~o· ~¿l~'~s:§Wia copia de Jo que está 
--_o-- . - ;;,-,:v.\·~·_:; o .-.O·,~ }~ ·; -

sucediendo, sino que, además,· contiene wia gr3n: cargá de filosofia y de poesía. 

Después de haber vilit() Já Ünpo~~ia-·deÍirol de la mujer en las 

represenfu.ciones del burdel, P,od~os decir con certeza qu~}~ prostitutas son el 
''··::· ·::·. ,· :·" ~--"~' '.~:4~-\:~:-.:.:: 

elemento más indispensable de cada funtasia. En ellas ·se;:Ctiáma. no sólo la 

::~ºo: := .:.::=::: ::re o32~/t::~~= 
desencadena la comunicación fuerte de la que habla ~a~!·~i~~;~~~iencia de ser. 

_; ,·····::'"''''·"''""' -··. 

Sin embargo, este ser que se reconoce en cada esceruficición:~ un ser inexistente 

puesto que la personalidad es robada a la institi.ición a la cual representa (la 

Iglesia, el Aparato Judicial, el Ejército). Cada personaje representa a un 
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estereotipo -un tipo irreal, uno que reúne ciertas características atnbuidas a una 

figura de poder- pero nunca lo posee.en realidad y por esta razón, al no poseerlo, 

debe destruirlo. ¿Cómo construyen y destruyen los clientes la representación que 

han creado? Las prostituías de :.la casa de ilusiones de l\fudame Irma deben 

aprender y conocer perfectain'ente los parlamentos que les han asignado -como 

actrices profesionales- para qúélas representaciones sean exitosas: 

LEJUGE: ( ... ) il fuut que tu sois une voleuse modCle, si tu veux que je sois un 
jugc mode!e. Fausse voleuse, je deviens un fuux jugc. C'est clair?-

·-.~( 

Es esencial que las .·mujeres cumplan con su parte de la manera más 

verosímil posible para que los: clien~s queden satisfechos. Su acruaci.ón debe ser 

': ,·.·; -'_';_-_. ·: . . : .-__ .. ·.· - __ -.- . 

tan convincente. quede_be qt.ledar y. que_cia, en la,meiirecde,; losé hombres, una 

confusión e~rre'1~;~·~::¡¿\CJ~e~o lo.~~al ~~d~~\;~;~~tci~nes. Podemos 

decir que eidf!s¿<:,iicieri~~·,sÓl~ queda ene! ~1¡~~¿/~biéri en la prostituta 

. . .- ,- .-' - :. n~- . ___ P_;~~- '.:O:·?-• .. "' .; '. - -_ : ___ :::•• _ /; -,: ,.:-: ... , :r• ··.: •' ~-~:;;~-~~~ {1~~~¡-~'.:~~~~~>~:;c~\- ·,; .. ~-- . .," 
ya que además ~e su personalidad diegética;•'ad~uiere uiia metadiegética que 

~~1:&~I~¡rl~!~:::::~:: 
representació~ n~ es'cohe.:ente;con .lo representado, o mejor dicho ni los clientes 

ni las prÓ~ti-itas~i~~~-~~F1Ío que escin representando: tal vez una idea de 

lo que considc:rari es, \m:~:Wspo y su pecadora, un juez y su ladrona, un general y 
~~~~~~~~~~~~~ ~ 

• ELJUEZ!'(.::.) tienes que 'ser una ladrona modelo, si quieres que yo sea un juez modelo. 
Falsa ladrona, me vÍJelvo l.m falso juez. ¿Está claro? p.49. 
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su yegua. Es evidente pues, que las representaciones no llegan nunca a la 

"realidad", todo queda suspendido en un espacio desconocido, intangible. Se 

trata de un intento de llegar a algo pero este intento es abortado por la 

imposibilidad de verdaderamente conseguir aprehender la "realidad". 

La repetición de los términos "vrai" y "faux" muestra.esta dualidad en las 

representaciones. Los personajes de la diégcsis saben que no son realmente 

obispo y juez, pero exigen que la representacióri Íc;~ haga reales. Lo verdadero y 

lo falso se convierten en algo tan importante y~'difuso· quC, incluso acabada la 
. ~ ' . . . ';-. .1: ._ . . .• 

representación, queda la duda de si lo exp~~sad~ a pu~l:m' ce~ es verdadero o 

no. Las prostitutas tampoco saben en dónde acaba la fantasía y en dónde 

comienza la "realidad". 

L'ÉVÉQUE: ( .•. ) 11.iais notre sainteté n'est faite que de pouvoir vous pardonner vos 
péchés. Furent-ils joués? 
LA FE!'dll.ffi. S011dam ax¡11ene:. Et si mes péchés étaient vrais? 
L'ÉvEQUE, d'un ton diffen:nr. moin.r rhiámzl:. Tu es folle! ]'espere que tu n'as pas 
réellc:ment fait tour cela?· 

Notamos que si las prostitutas se niegan a actuar como reprobadas la 

magia de la representación desaparece. Es así como ellas juegan con este poder, 

• EL OBISPO: ( ... ) Pero nuestra santidad no está hecha más que para poder perdonarles sus 
pecados. ¿Acaso fueron actuados? 
LA M~ de pronto roq11tld. ¿Y si mis pecados fueran verdaderos? 
EL OBISPO, mn tono diferenk. mmM !Mmzf. 1Acaso estás local ¿Espero que no hayas hecho 
realmente todo eso? pp.42-43. 
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provocan a los clientes haciéndoles creer que no van a seguir con el juego. Es por 

esta razón que consideramos que, así corno el lenguaje construye el segundo nivel 

de ficción, también lo destruye y hace que los personajes involucrados eneada 
. . ; 

una de las representaciones "regresen'.' abruptamente al primero. De,igUal tnánera 

el lenguaje destruye el primer nivel d~ .ficción y em~ a, los '~So1:~ra~os al 

segundo; todo se destruye hasra'cltie'no se sabeqi.ié niV.:1 d0: fiéción es el que se 
"»;:.>~; :::·:·-'!. 

está desarrollando frente alp~bli~o: ,O ••.... ······.'~' .•• 

LE GÉNÉRAL, i~~j}}:}~:e, ~~~e,:ce ~'es~pas encere le moment, mais 
je sens que ce sem m3gnifique ";·:·.·.. · · · 

La confusión entre los nivel~ ~e ficció~ s~h;.ce evidente cuando Madame 

Irma y Carmen hacen las cuentas (cuadro V) : 

IRMA, dk n:pmui l'appamf. ( •.. ) Fausse alerte. C'est le plombier qui s'en va. 
CARMEN: Lequel? 
ffiMA: Le vrai. 
CARMEN: Lequel est le vrai? 
IRMA: Celui qui répare les robinets. 
CARMEN: L'autre est f.iux?-

• EL GE1'.'ERAL, ebrio tkfilkidad: Para, para, todavía no es el momento, pero presiento que 
sera magnífico. p.60. 

•• IRMA, ""'~a k»nard apanzro: ( •.. ) Falsa ahuma. Es el plomero que se va. 
CARMEN: ¿Cuál? 
IRMA: El verdadero. 
CARMEN: ¿Cuál es el verdadero? 
IRMA: El que repara las llaves 
CARJ\,ffiN: ¿El otro es &!so? p.70. 



"real", inmediatamente se refugian en un mundo creado por. cada una de ellas : 

para Carmen es el "jardín" de su hija, 

IRMA, sam reganier CaTmen: Chaque fois que je te pose une qucstion un pcu 
intime, ron visage se boucle, et tu m'expédies ta filie en pleine gueule-, 

IRMA, tksammtada: Pero_. te confié mi contabilidad. p.66. 

•• JJU\{A: (--) Escucha, puedo hacer algo por ti. Se lo había prometido a Régine, pero te lo 
regalo. p.71. 

••• IRMA, sin mimr a Carmen: Cada vez que te hago una pregunta un poco íntima. tu rostro 
se cierra. y me escupes a tu hija en plena jeta. p.67. 



paa Irma son sus joyas, 

IRMA: Ma tristesse, ma mélancolie viennent de ce jeu glacial. Heureusement 
j'ai mes bijoux •• 
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Ni Madarne lona ni Carmen. se muestran realmente como son, se esconden 

detrás de una fantasía que ellas mismas han imaginado paa proregerseJa una de 

la otra, y paa cubrirse del mundo (o los mundos) al cual pertenecen. Ainbas 

necesitan construirse. un espacio seguro, tangible, est:abl.e, Uf1. espa~io en el que 

nadie pueda intervenir y sobre el cual tengan completo control. Para Carmen es 
. . . ;·.:·:.~ ·--:3" 

un sueño -:algc) q~e pertene~e a su mente y en el que ni s~quiera Madarne Irma 

tiene cabida;. Pád~Irma, '.se irata. de' obÍe~s ':-~osos üíIJlumbles, visibles y 
·.,·.;·_ .:-: -

concretos, lo únic:o-~oriére~ CJ.u,,e, r,~ent:C tiene~ la patrona del burdel 
:,~~ >'~c:o.-'"'. . ::.:· ... ">- - -

Si bi~ f>a,~e~~ qi:;~ ~#~'~ntiend~ quién es realmente, y que saben que 

escin represeri~do direidn~~-p~p~les dentro del "Gran Balcón", podemos 
·- ' --- -, ; -- ·--~, . .. - . . . . - . 
' . . .' . 

notar que aun en ellas está la confusión, y en las fantasías que ellas mismas se han 

creado existen iÍtcoherencias, oh·idos. Se hace así evidente la invención de otra de 

sus personalidades : 

CARMEN: ( ... ) Mon pére, le colonel d'artillerie... 
IRMA, naffeant ª"''" sinfriJé:. De cavalerie, ma chere. 
CARMEN: Pardon. C'est juste ... -

• IRMA: Mi tristeza, mi melancolía vienen de este juego glacial. Afortunadamente tengo mis 
joyas. p.68. 

•• CARMEN: ( ... ) Mi padre, el coronel de artilleáa-. 
IRMA, Tmiju:ando ron mmdad: De caballería, querida 
CARMEN: Perdón. Es verdad.- p.74. 
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La confusión entre papeles, la creación de tantos "lenguajes" es decir de 

personalidades, provocan que los personajes pierdan su verdadera identidad; se 

han multiplicado como las· ünágenes en. el espejo pero al mismo tiempo se han 

destruido porque Y2:.:no son nadie. 

Llama la ate~ción d.cl espectador cómo, cuando cambian de un nivel de 

ficción a otr~ éñ' 'sL'·~onversación, el vocabulario que usan cambia; los. términos 
' . 

pueden sef::t:an .refinados como vulgares dependiendo de én qué nivel se estén 

comunicando : 

IJU\tA: ( ... ) la maison décolle vraiment, quitte la terre, vogue au ciel quand je 
me nomme, dans Je secret de mon creur, rnais avec une grande précision, une 
tenanciere de boxon. ( ... ) je me répete en silence: « Tu es une mere maquerelle, 
une patronne de claque et de bouic ... » •• 

En efecto, ambas pertenecen a los diferentes niveles de ficción, ellas 

orquestan las diferentes representaciones que se llevan a cabo en el burdel : 

IRMA: ( ... ) il va vouloir mourir a l'hópital militaire, bordé par une infirrniere ... 
Nouvel unifoane a acheter. Toujours des frais-; 

• IlU\!A: ( ... ) la casa verdaderamente despega, deja la tierra, vaga en el cielo cuando me 
nombro, en el secreto de mi corazón, pero con gran precisión, administradora de un burdel. 
( ... ) me repito en silencio: «eres una madre matrona, una parrona de manfla y de rameóa-. » 
p.73. 

•• IRl>tA: ( ... ) va a querer morir en el hospital militar, arropado por una enfermera ... Nuevo 
uniforme que comprar. Siempre más gastos. p70. 
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es por esta razón que adquieren el lenguaje de cada uno de los personajes que 

han escogido representar y qu~. cambian de forma de .hablar si personifican a 

alguien diferente aunque se uate;de.una mis~a·•.intervención;:-Esto se hace 
.:,._,:..; __ ' 

evidente al hablar Irma y Cann~~; efü..s'se~la una a la.otra cb;rio hombres: 
. . . ~,,, "'' ·: - •. . ~ :~ . . . . ~ ' . ... , -. " ' --- ''" - ; .v. 

IRMA: Chaque putain dciit ~í:,Ü~i~ ¿, ~;.;i~?A,; pol~t ou 'no{;~ ~ s~mrnes, 
parlons entre homrnes - chái:¡ue. putairi 'doit;pouvóir·a·ffronter .. n'irriporte queDe 
situation: · · ,<· . .-:::·_ :;>,<.>>'·"- ;-:~-(:· :':> __ .. _'·,·:: __ :: >:->···:_:-\:;: . .-··,_:.::::~ ·-":-.: 

A este cambio súbitb yJ~in ~""~(:, dé ni~eles de ficciÓtl, jurito con otras 

manifestaciones, es a· lo qiie'~bs .crisgr.esi6n de niveles diegéticos. Es decir 

que también evidenciamos el :Pas~je de un nivel diegético a otro cuando los 

mismos clientes declaran estar actuando (1), o cuando se dirigen al público (2) : 

"LE GENERAL: Et ce n'est pas finil C'est toute une vie qu'il fuut inventer-. 
Difficile .. :·- {1) 

"ÉVÉQUE: ( •.. ) il existe peut-Ctre de hauts clignitaires chargés de l'absolue dignité. 
et revetuS d'omernents véritables ... (.-) VOUS croyez que tOUte nOtre vie nouS aJlons 
nous contenter d'un simulacre?"- (1) 

"IRMA: ( ... ) (EUe s'orrite 011 nnlie11 de la s&ine,faa: 011 p11b&.) (.;~). ¡¡'faui rentrer chez 
vous, ou tout, n'en doutez pas, sera encore plus faux qu'ici .. ;Il faut vous en aller-

IRMA: Cada puta debe poder: ¿me perdonas?;Ya .;¡:,· las .qÜeandamos, hablemos entre 
hombres - cada puta debe poder enfrentar cualqu~~-•sitUa~~n. ~-_zs.-;; ii- >· •· · · 

•• EL GENERAL: ¡Y todavía no termin~!Es toda ·;:,n;,~;,¡da q.:;e hay_ que'~iriventar._ Dificil_, 
p.109. · ·· .. ·.· .. - ··· '-TT'>~2·" '." -· ·--·.· ·. ···· . . . . 

••• EL OBISPO: (-.) existen t3ivez alto~ digoamrlos encargados dela dignidad absoluta, y 
vestidos de ornamentos verruideroS..:: ~ (.:.r_ ¿C:ree usted 'que. toda· nuestca . vida . nos vamos a 
conformar con un simulacro? p.11s: · · · · ·· ·· .. · 



·vous passerez a droite. Par la ruelle. •. (Elle itant une demim Ílimiére.) C'est déja le 
matin."-(2) 
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Para conclufr sobre la ü:nportancia del cuadro en el que Irrna y Carmen se 

quitan los~."velos" de algunas representaciones para ponerse otros, podemos decir 

que es en e5te ·~dr~ en el que nos enteramos de otras representaciones gracias a 

lo que cuenmh.~to Madame Irrna como Carmen. Ellas comentan·la~;fanta~ias 
de lo~ diversos clientes, fantasías que están presenciando P.ºf. ~~dio de:.J¿;s 

aparatos que permiten ver Jo que pasa en todas las ha~mcJon~s¡:í·iJ·fiintasias 
que reé:u~rdan. Aquí se conforman otros niveles .puestci q~~ s~ /trata de" lugares 

que no se ven, espacios qúe sólo son cread.-· os por:~{¡;f1~j~. El diál~go.: aquí, es 
_._ .,,,_ ·-· 'c• __ s ___ -·. · '·· - _ . 

parcicwan1lt;nti;üriportante p~es«¡qi:;~~ü{é~~'~;.,~s?~.~t:ldC>r ~ºse enteraña de las 
.. <"'.'r • r"" 

::E Z~1.f,J~~t$~_l.1ºf:f~~:::~: 
.. ·~. ',,(·'-·" . ' 

tan.· importan re ~º~;;; ):¡ ;e¡)r~~~ciciÓn 'ffiis~ y debe ser llevado con mucha 

seriedad.~ra·<{u~·tod6~clni~~~()5itñ.'.;¡m~te. 

•••• IRMA: (.-) (Se detiene a mitad dd 1:r=uztio,f~ al pllblim): {-.) Deben regresar a sus casas, 
ahí en donde, no lo duden, será más falso que aquí ••. Deben irse.- Pasarán a la derecha, por el 
callejón ... (Apaga 1ma 11/tima lx::;.) Ya es de mañana. p.135. 
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III.2. I.a Ceremonia 

Hemos visto cómo cada cliente satisface su deseo de. poder recreando la 

figura que ha decidido represenra.r;·ya sea pór ~dancolía: de 'un orden perdido a 

causa de la revolución o por "quei-er ser'~ otta pe~s6ria,. los asiduos de la casa de 
~ . ·, . ~:. 

ilusiones de Madarne Jrili;i"~~~~'süs :;ep~~s~~¿i&~~~-;~ can convincentes 

y tan serias co~o ~i:.sé' tiii~~ ci~'.iin nricil, d~ ~na-~er~o~ia ¡.eligiosa : 

·· •- rni~tro:J~~c-.5Ll~'~ients veulent des cérémonies graves·. 

de poder para pÓdeo~ llevar úna vida normal y sana en el exterior : 

IRÍ\:LJ\:,(.~.);Je le vais a leurs yeux: apri:s ils ont !'esprit clair. Tout a coup, ils 
co~prennent les mathématiques. lis aiment leurs enfants et leur patrie-, 

El bu~d~ ~~~ui~~e entonces una cualidad; tiene una función positiva, similar a la 

de un tempJO Ó· una iglesia en donde se repite sin cesar él mismo rirual: la 
.. \·: 

códi~ iflvé§ido de Valores en _donde los espacios tradicic>~aké¿t:e ~<!servados al 

mal se cÓtl\:Íerteri en_ l~gar de púrificación espiritual : . 

Le ~o'.:lflit ;ui6ur de la représentatiorÍ de Bakon a Lo¿dres ( ... ) éelaire 
l'ess.e11ce memé du point de vue · de Genet -la. profonde tension 
intérieure qui ruut de sa recherche de quelque chose d'absolu, de 

IRJ\lA, m19· .r~.Los clientes quieren ceremonias muy serias. p.67. 

· •• IRMA: ( ... ) Lo 
0

veo en sus ojos: después tienen claro el entendimiento. De pronto, 
comprenden las matemáticas. Quieren a sus hijos y a su patria. p.72. 



tres beau, d'un élément sacré dans un systi:me inverti de va.leur, par 
Jeque) le mal devient le plus grand bien et ou le merveilleux fleurit 
sur un sol d'excrérnents et de crime sordide. C'est pourquoi il n'y 
avait rien de paradoxal pour Genet a demander que ses réves de 
scxualité et de puissance soient mis en scene avec la solennité et 
l'apparat d'une liturgie célébrée dans l'une des plus grandes 
cathédrales du monde. . ."'2 
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En el prosnbulo de Madarne Irrna, los clientes buscan salvarse en una 

ceremonia que se repite al infinito; buscan dentro del mal algo tan puro que se 

compara con el bien. 

La intención ceremonial se descubre ante los ojos del espectador cuando el 

obispo,. el juez y el.ge~eral dicen sus diálogos con tono teatral, serio, incluso 

~xagei:a.d;;, :< . . .. 

· · · ~)ué;E:(~tire d.r ron lhiáinZI et tr¡>M de la latNn:: Laisse-la parler •. 

El contraste·~ entre torib; .:.e1 teatral utilizado en los diálogos propios a las 

cere..:nonias y e) riÓroiat, ~tilizado . en los diálogos que se refieren a la primera 

realidad diegética- es el que nos revela cuándo los personajes están actuando, 

representando una Íigura y cuándo regresan a su personalidad diegét:ica. Las 

"' El conflicto alrededor de la reprcsentacaon del Balain en Londres ( ... ) aclara la esencia 
misma del punto de vista de Genet -la profunda tensión interior que nace de su búsqueda de 
algo absoluto, de algo muy bello, de un elemento sagrado en un sistema de valores invertido, 
por el cual el mal se vueh·e el más grande bien y en donde lo maravilloso florece sobre un 
suelo de excrementos y de crimen sórdido. Por esto, para Genet:. no había nada paradójico en 
pedir que sus sueños de sexualidad y poder fueran puestos en escena con la solemnidad y el 
aparato de una liturgia celebrdda en una de las catedrales más grandes del mundo ... l\lartin 
Esslin, "Jean Genct" in u Tl.wn: de l:Abnmie, p. 211. 

• EL JUEZ, n:an11dadón del tono rearnzl.>• n:an11dadón de la lea11rrr: Déjala hablar. p.49 
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indicaciones escénicas son pues fundamenta.les en la puesta. en escena de las 

apariencias. 

Los clientes del. burdel se esmeran en interpretar de manera convincente 

los papeles ·C::ie obispo, juez, general. Sin embargo, sie;mpre requieren de algo que 

les ;ecuerdeqJecska'~tasía, que los haga regr~sar~la ~ealidad cliegética. Ellos 

necesi~ d~ elt~'f~le~entd ;u~sto que su ~reñbi6~·n~ es de convenirse en esas 

figUras sinb ele apar~~ ser es~ f~~: Para ello~la pureza de la función queda 

irici:.;ta. si ésta. no es ejercich: 

L'ÉVÉQUE: (--) notte luxueusé et stérile ~ sublime- apparence est .:Ongée. 
Elle ne se retrouvcra plus: "soit ~ .. · · ·· · · ·· 

En el momento de tener. ql1e ·cje~;:erla, ·se ensuda;:pierde su ·altura su 

magnificencia, su inmovilidid, s"ii Írl~ó~clad(c~do fos,~lienccis e Irmá deben 
-·· - :;:~-·· '_ .>: - .;;:'""' . ·>,-~'.,- - _¡~:-: ·.-i .·' 

asumir el papel de figÚras.de ~;:_¡ronchlcl, sus vestirnent:aS-se ~tán).-Es por esta 

razón que el jefe de la p~li.;~ -~~~.;i ~;;: rep~seiita.élo'en los salC>~~s ~e Madame 
-::·:,, ~::><:_ ;,¡ -,.';.>.· : .. _: 

lrma. Él quiere ser inmórtaliZii:do: déseadcjar de actuar,' de ejercer e inmovilizarse 
.·.;'/ -< .. :. - -· ¿--- '.·'.'<~'··"-'jp.:;.< ·~~}-·- .. , .--- .~ i · - - ·¡r - ·" 

para siempre <:óino:~U#'1lil.~~~~~~c1~ foo<l~r . .Áqui se cram:tliás de parecer que 

¡ ,·'". ·- ·:i~~:~J; ~ -:~ ::::~-~~-.;; '..-: 
de ser. .,,.e_.;·::".•"~.:_: ~_;_;··· ,. 

~· ··e; :, '"·', :-':1~;-;-.,· • 

El espectador "ne~~s~~-d~· Iii';i.tt~~ciones de. los diferentes personajes 

para comprend~~ q~~ l¿; ~~~~~'.;o es ser "real" sino parecer "real" en la 
-.. ~:J.'."~'.o_é....'_~ -·-

soledad de Una 'habifu~iÓ.;~;d~;bU.rdel, con un espejo y una prostituta como 
. \,. -. ::,\·;· ~ > , : . 

• EL OBISPO: (.:.) riue5ua -l~¡~"i.,. y <:Stéril -y sublime- apariencia es desgastada. No se 
reencontrará jamás: así i;c,a;' pp;US-119. 
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testigos; pero siempre con la posibilidad de "dejar de ser" y retomar, reapropiarse 

de la seguridad de una vida mediocre, gris pero sin demasiadas obligaciones y. sin 

demasiadas acciones que cumplir. 

Ya hemos mencionado que los clientes sienten nostal~.:·po.r .\Jn. orden 

preestablecido y por esta razón tratan de recrear el mundo que conocían antes de 

la revolución. Sin embargo, nos parece curioso el hecho de que, aunque actúen lo 

más convincentemente posible, siempre recurren a un elemento falso, no 

congruente con la representación de las figuras que han escogido escenificar : 

CARl\ffiN: Et ce sera quoi, le dérail authentique? ( .•. ) Et le détail fiiux? 
IRMA: C'est presque toujours le meme: dentelles noires sous la jupe de burc.

0 

Esto refuerza la idea de que importa más aparentar ser que ser en realidad; 

también se puede interpretar de otra manera: si bien es cieno que cada cliente 

tiene el deseo de ser una f"tgura estereotipada, también es cierto"que sabe que 

nunca va a poder ser esa figura aun robándole su manera de ves~.'si:J d~coración 
, -... ' .•;'.';•,': 

"'. 

natural y'.,su'f,o~a de expresarse. Es así como comprend'em(;s q\Je ei elemento 
<e·· ''·" 

&!so d~.cacia'''reÍ;>'r~~~t:Í.¿ión es en realidad aquello.que permite la destrucción de 
. ' -,_-_.: _ _, .. -~":~::-.;.º. -· , ='-· _,,., ___ " -._ •. ,,_ . ~-. ~ 

··¡_:, :o-_,::-·, 

esa figura: .el:client~ila·~·arna'' y "odia" -por su imposibilidad de ser ésta. Al 

odiarhi k'qJDe~.~~~~} ál romper la fantasía con algo puesto intencionalmente 

para destruirla, ~l,cliiri~:d~~~;; aquella figura que le es imposible aprehender. 

• CARI..:lEN: ¿Y ami será d de~~~ auténtico? ( ... ) ¿Y el detalle falso? 
IR!VlA: Casi siempre es el ntismo: encajes negros bajo la falda de buriel. pp.71-72 
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:' '.· - .', - ' 

Esta destrucción d~ •personalidad _no sólo se da. a nivel metadiegét:ico; al a.~umir 

otra person;_¡;dad cada cliente se-enfren~ a la destrucción de la propia cuando no 

puede desposeerse -de la que él ha creado. Incluso lrma se da cuenta de esto en el 

momento en el que su figura de reina se ha vuelto "real" : 

L'ENVOYÉ: Vous étes déja sur les timbres-poste, sur les billets de Banque, sur 
les cachets des commissariats. ( ... ) 
LA REINE: Je ne serai done jamais qui je suis? 
L'ENVOYÉ: Jamais plus. 
LA REINE: Chaque événement de ma vie: mon sang qui perle si je 
m'égratigne ... ( ... ) J\fais c'est la mort ? 
L 'ENVO\ "É: C'est Elle •. 

Podernos decir que las personalidades son construidas '.y destruidas con 
'.···':,.', ': 

mucha facilidad. Se hace evidente el riesgo dcdesápa:rición ~l1ando •Irrnatoma 
- . ' - . ·.~:..,,·· ·- - ;,-_ -·~ 

conciencia de su propia muerte. Ella deja de exiSti~:~ é;.~rii.ar 'a ia:' ~eina pero 
.- - _.;_ -~- _, __ •,--;_ . ::: "'-; .. ,· - -:·.-' .\·,-.--:··;,. .··;e,-.. _,-. . . '_; . .- ··. 

tampoco existe porque no es r~e~~~;;~ 116;C5 ~di.:_sU.·--é~hargo, 
/.'.>-

tampoco es tan sencillo. Irrna, c~do.no ~ra rein3.:; en~nUib~ a,iina patron~ a 

una administradora, si~pr~'..~~~';~~c(~e/~eny nunCll "are~riZó~ et' u.U 

personalidad '1erd;.dera. -~~f~f'._{~~~;;~ ~acersc notar fuera de i~~f~~ros,del -
burdel, su función de reina Iá ha hecho prisionera y la ha hecho '.'~eal" para los 

que la miran: la patrona, la administradora y sus demás repres~tac;6n<'.s hlltl sido -
- - ·_, .· ~- ' --~ . - --

• EL ENVIADO: Ya está usted en los timbres, en los billetes bancarioS: en los sellos 
de las comisarías. ( ... ) 
LA REINA: ¿Ya no seré, pues, nunca quien soy? 
EL &'-.,VIADO: Ya nunca. 
LA REI:t-:A: Cada acontecimiento de mi '~da: mi sangre que perla cuando me araño ... 
( ... ) Pero, ¿es la Muerte? 
EL ENVIADO: Es EUa. p.120. 
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destruidas, han muerto. Pero la rema también puede desaparecer. Cuando la 

representación termina Irma es vuelta a llamar -por la reina personificada- para 

que ocupe su lugar de patrona : 

LA REINE: ... Inna. Appelez-moi Irma. et rentrez chez vous·. 

La r~presentación de una figura o un personaje _es lo q~e conforma la 

cerernonía,_La_recreación de un mundo y de su destrucción. son Ia._meta de las 

cererno~. Los clientes q~icren aparentar ser obispo, juez, gcn~Í:al, pero al 

misrno'tiernpo buscan destruir estas f"iguras a las que odian. Este amor/odio por 

las · f"iguras de autoridad se demuestra en el cuadro en el que Roger pide 

personificar al jefe de la policía : 

ROGER. se dtfgageant: Si Je borde! existe, et si j'ai le droit d'y venir, j'ai Je droit 
de conduire Je per:sonnage que j'ai choisi, jusqu'a la pointe de son destin ... non, 
du micn ... de confondre son destin a\·ec Je mien ... (.-) Rjen! Il ne me reste plus 
rienl l\fais au Héros il ne restera pas grand-chose ... -

Aquí, como en el caso de Irma, Roger se confunde con el personaje que 

está representando. La relación amor/odio se cristaliza cuando satisfice su deseo 

de ser el jefe de la policía (es decir que demuestra que lo arna como figura de 

autoridad pero lo odia porque no ha podido derrotarlo en el primer nivel de 

• LA REINA ( ... ): ... lnna. Llámenme a lrrna, y regresen a sus casas. p. 134. 

•• ROGER. escapándose: Si el burdel existe, y si tengo derecho de venir, entonces tengo 
derecho de llC\-ar el personaje que escogí, hasta la punta de su destino.- ·no, del núo ... de 
confundir su destino con el núo ... ( ... ) ¡Nada! ¡No me queda ya nada! Pero al Héroe tampoco Je 
quedará mucho ... p. 132. 
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ficción). Roger eli&.C sacrificarse para cumplir con dos de sus deseos: el primero, 
·.··, ·. ' 

el de cónvertirse en f"igura -de autori&d y de poder y el -segundo, conservando al 

persona'je des~ prüpi:ia "reá.Iidad'_\el re'-·~lucionario, el de matar al represor de la 

revolución; -al enemigo. 

Este úl~o montaje toma, como l~s primeros, la forma de una ceremot1ia 

en donde la muerte reina. Tal corno en una misa negra, en. u~: citual de. "'alores 

invertidos en el que los oprimidos noso~ hbérados (como se esperaría de un rito 

religioso: Jesucristo, al sacrificarse, salva a los h~riibres del peC-a~o <;>.al). en la 

pie:-.a el mal es coronado con el sacrificio de un perdedor. 
. :.·._·,·, --

Ro&>er lle'\-a su fantasiá: rutsta-- w úl~ás. consecuencias. Su personaje 
. . . - . ' . 

diegético, así corno el rneradiegético, se desvanec6 en la ~.;acl;. tanto como en las 

demás representa~i~n:~~; ~in embargo, él escenifica . la muert~ de ambos . 

personajes. (eL.-de J:l,primera "realidad" y el de la segunda), corT..o'.él mismo 

eo.-pre~a -1n. :; rnonÓ\ogo citado. La desconstrucciórt de las. ~~p~~:cL~ciones ·se 

- - ÁI r~~~brse la _inutilidad de la revolución, el j~fe 
··-~, ' 

Olim~ jlintc;; C:ot1 l:isritras ~ra.S estereotipadas. Su imagert se~h¡\eflejado al 
- -' ' ' .. ,. ~:,: ' .·".:. - ·~ . . . . .. - ' : . - -

infinito. Ef r~resC>.~ se: ha convertido en un «mito" en lugar d~) ''salvador". El 

suicidio de Roger r~presenta la última de las revueltas del reprimido, el último 

intento de hberación, aunque esta liberación lo lleve a su propia desaparición. 
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Sin embargo, la acción del revolucionario no sólo no lo hbera sino que lo 

condena a ser siempre el reprobado; él es responsable de la ascensión del 

represor. La figura de jefe de la policía se eleva al nivel del obispo, del juez y del 

general para así frustrar cualquier revolución venidera con su funt:asma. 

Hemos visto en parte ,cómo el lenguaje logra crear ficciones alternativas a_ 

la primera ficción y, junto a la escenografia y los objetos, permite qu~ Ja5:.~msías 

de los clientes del "Gran B'alcón" se hagan realidad. Sir( embiigo; 'aunque 

Madame Irrna se ¿s~e~e en poner en escena a las figuras~~:~ei~tJ~aF'l~~ 
cercano a·- la "realidad" diegética posible, siempre.j~u~ge\l:i c.'.'Yeidadera" -

personalidad de los clientes ya sea por los "de~e~;-~¡;¿~~~l1~:'d~ch~ lo's 
. - ·_··~·.~;?·~~-.V·.~~:.': .. ·,.----::-~~.-~~:::~i":~x,-· .-.. --.-.- -

clientes o por el lenguaje que los traiciona_(co;:;tc>eh'~I.:C::as~,dcl,juez que, 
- -.-.'-. ~- J~-:::·-= .. :;·~~>>~!iY< -~-:.---~;~~·{f 0:~;:= .. ·-:.·:-.·· ._-_ 

inspirado tanto por el odio a la figura del_ juez ~o~b ·;;~ ~j ridio ~ Id Íad~na;. lleva· 
C·\·•'-- ,· 

al absurdo el término "robar" mencionand~ su~ sirió~;;~): ' 5;> ' 
·'.. !-~-\; ,¿;: -. . :;.'~. ·.: :~-.:.'""- ".\·. . ~~~~-~,- ::.· ::_;. ;·.-.. : 

Roger al llegar al burdelcc>n Ja: a;;p~~iÓ~ d~ ~~pre~en~ ~Jefe de la 

policía. se deja envolve~ ¡);)~ ~i;~~~ds'~t:() dé Carmen como del ~clavo (de -
-· . '-. . -~ '· - - ~- - ·-

man'éra muy similar al general)~ LI~~ -~· sllicidio cuando se descubre dis~talldo 
:º_·. - -· ',- -'. -- ·. - > - ' J :. _,_;:,'· 

-con d coito.:. de la personificación de su peor enemigo. Al reaccionar.que de~tro 

de él se encuentra la figura del Héroe, decide castigarse por no haber podido 

vencerlo en la realidad diegética -en la revolución-, e intenta acabarlo en la 

realidad metadiegética. 
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Roger se sacrifica pero, a diferencia de Jesucristo, su sacrificio no redimió a 

todos los hombres del pecado original, más bien aytidó a que los justos 

permanecieran en el poder. Nuevamente se Ítace.evid~~~c,l,sisi~:'I. inverso de 

valores en la obra.. La ceremonia de Roger/ cli~te'.¿¿)c:;s~~Ó·~ que la imagen 
. ~· ... ;.·',._ .. ',·-< .. t~:¿·,:_:·'f./,. ~-

del jefe de la policía se ele~=. Su ritual como el 'd~_'~u~qiÜc!cide los clientes 

acaba con la.destrucción de lo que ha creado, con la 'de;;?t?aeción tanto de su 

~~rs~naJi~d metadiegécica como de su personalidad die;~~~tOdo. se resume a 

lanada;. 

Los clientes utilizan el lenguaje para hacer que su representación sea lo 

más convincente posible. Sin embargo, el lenguaje que adqúiercn para escenificar 
. . :-'.:: . 

a las figuras de autoridad que han escogido repr~~~fu~ ~ robádo, no les 

pertenece y nunca les pertenecerá. Es así cómo ~11~glcijei~l:>:'!. traicion~dolos, 
·;·~~~__: . :~--'j" t::·~·: . '-< ,::~-~.~ 

desenmascarándolos en su verdadera ;; cbhdiC:iórÍ; 'los'\ déstr:Uye 'dejándolos 

desprovistos tanto de su personalidad di~ié~~ c<:>~c;·d~;Í:í.'~e¡;diegécica. La 
~"',\'. :~·- ··->. \: __ f" 

general.. ni jefe de la policía. 

En su amn de ser y al mismo nempd'<le d~s~ ia'J><"~onalidad del justo 

que han puesto en escena pierden t:i~to s\l ~rsonalidad del primer nivel de 

ficción como la del segundo nivel de ficción y no logran acabar con la figura que 

aman y odian a la vez: se sacrifican y su ~acrificio no llega a ningún resultado. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
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El Balcón es una obra perteneciente al movimiento literario llamado Teatro 

del Absurdo, por sus temas -ansiedad de vida, desconfianza en las instituciones, 

angúscia de la muerte. Lo que nos ha parecido interesante es cómo Jean Genet 

logra mostrar todos estos sentimientos por medio de los objetos, la escenografia 

y el lenguaje. 

La 'obra se' divide e,n' ntieve cuadros de Jos cuales los primeros tres 

muestran la representación de las .fantasías de los clientes. En éstos aparecen 
' -

diferentes obje~s que Maclame Irma ha escogido para hacer de la representación 

una copia Jo más fidedigna posible de la "realidad". s~ ~bargo, en los tres 

cuadros coinciden tres objetos: eJ candelabro, eJ. espclc)~~~~·;¡;J ·cual se reflcla la 
_::,~:'.-' 

cama destenclida y Jos biombos -que aunque .cam·b~-~~c:(~ólor están dispuestos 
.··., __ ,._,_-,,;,::·.; 

de la misma manera. Estos objetos nos recuer~,.~~~.·~ las escenificaciones 

que presenciamos -corno público- se llevan a:cabc>::~:un mismo lugar, es decir, 

el burdel. Según lo analizado, los biombos ·~~J~ una doble función, la de 

utileria necesaria en un teatro y la de decoritciÓti d~ ~ ~epresentaciones. Por esta 

razón, entre otras p~dernos habW: de ,•;tf:atro ~ eJ;t~~~,,; ~ c;:orno dice Bernard 

Dori, de "teatro sob~~ d:t~tro": El esp~o, a1,i~ que~ ~maras fotográficas 

simbolizan .Ja'. .riir.l~~:;~el ~tt~, .el reconoc~ien~'.·d~; q~·~{i~ q'u~\e está 
·,<·;.··- _:.;· .. ,· -;i, ,_.::~ . ' ' . 

representando e~.«i~··.::'..::li'~er~eJos dien,tes reflclados·.en: si:;papel ele figura de 
~- :-. \·,\~r _. - ·:i .. 

autoridad-, aJ m.isnio tie~po~ ,Il'l cama des~e~dida recuerda que se trata de un 

'' 
burdel. Podemosp~s~ que 3.1 ttal:a.rse,de la cama de la habitación de Irma, este 
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reflejo hace evidente sl1 espionaje por medio de sus artefactos, corno lo hemos 

dicho en el capítulo Uen '':úl fünc:ión del espejo". 

En el ctiano (:tu;cirC> ci'f! la obra se muestra a un vagabundo masoquista y a 
' . - <;",f-",'_-,, ;·<·:::,;i·· 

una prostituta sádi~;¡_'rb'de;;_db~ de-espejos. No hay diálogo. El vagabundo se ve 

reflejado eri 1C>s esp~()~ (tres á~í:C>res imitan sus movimientos). Aquí ya no se ve 
' ·,." ~: "' " .; - •'_. .•· .. e;' . •., ' , - - ., 

cómo los C:liénte~ ¿¿,nitruy~~jifus' r~dades ;.item~tivas:;:Es~e cuadro pone en 

escena la "rep~eset:i~c¡?~''.t1os ·~ovunientC>s ~el .~bJ:~ó ~~ (.fu-;efl~ados al· 

infinito con .b-imención de~~~~r-que·f!s difi~il~~i~.ti~~;·~~~~~c·~-r~ ·de lo 
.:;;>;> '>~'._;., .' ·,::':~ -~~~::·~-:. '·':;:~', , -···-,·~·:<-~;-:·-~ ;r::~-;~;.,.i_.::-:-;:U." 

que no los es. Taml:>ién podernos pensu que lo que_ este' cuadro traci. de decir es 

~<. -·:;:,_•:_ .·._,:·- ·· .. · ; -~·~:'•'' .. • .. "~'._• . ,u· __ ":<· -<. ·· -· . .->::~---'·:··~-:·:,,~:;;_.::'..:):t~·;;~-~ff:~/:;'.;~~~.::.-~~O '.; •. ,· ·.-· _- • ' 
que en la casa~de:;ilusione!i é:le·l\iáclame Irmá:.se-_Ilevan\a\cabo· muchaS más 

'-: . .:.:-':~ . ' - ':.-_; __ , - - -··. -.:::.:-..: >:'"/:.,. <'··: ~. - -~--

represenraci~~~~;·~¡~~i~i6r/iul ~sp~j6. E.; ~~ii¡·'~¿6{~i~~~ii'~~~~ ~~~ ~I ritmo 
::. ~e-;-:'. '.<-, .. "..;;:"-' .. _., ..... ;-.•. · .. - -· ·; ,~- .-·· -'..- /~.-

de- la obra'.p~iisiC>\q~¿-;;() s~·;~~e- el. niis~() p~h-6~-~~iiblecidof;or·los _tres 
·:;;. ·.-~.:' '~:-__ ,., - : -., ·- - -... --

primeros -c:u'a~ros:.-Y>i:?o;hi'y ~:~esttué~iÓn der~dades aÍté~~ti~; sfuo que se 

pone de rnacifi~stt> Íi ~~~.;~~~ciclón .... 
" '': ~' _!¡;-::, ,; • 

Lc:>s s~~n~~ c~ch:Js:riite:~~: é:>ti() ti!>o. de. construcción, Madarne lrma 
-, - ·,. ' ' - . ·:-:, --~ . .;:-· 

:·:·:.~¿;~~~ii~1~~~~~~~r~;l;d::::: 
conservandá · siéinpre.:uiia/relación; de;· -amor/ odio\y; núncá dejando ver su 

:_ ~~;>~·::,,?·~;_,,_:,~ /;~::~;:(~~- ~~~~:i1~~2~~f.:~:,'.;:~~i::~t1:JfH~:~:'.-~/f\~:-_~:_,~:~d·}.-'.~i ~N\:·~Z-:i\~i~·j.:~i.\:<:~_··::~~~? _'.- · ·-·:_-, : · ~ . 
-verdadera cara.La confusión:Dega' a ~tal plinto '.que~ru ellas)nisrna5. saben quiénes 

· : · ):<-~-,- .. ,. :_:~·,\-::, ::;t_·; ?.·?~tt-::· ó~~\~~"--~T\Ji-.::':~--.;~-:(~~:.~::;A~~:~:-~-~"~'.~~?:~~~1-·~~~:-~?;\¿:;:::-~k;,~~- ·. :, //~. _" ·':;·.::,-- ~. ·. ·- . · · .. : 
son. Esta confusión.se rep~odúce_en,:rodas laS_'.representaciones. El paso de una 

'· ;,.<' ".,. .~ '.7,·:.-zc, , ~º:.~_; ,·1.:_ r:.r¿"·:. '· 'P 

realidad a otra, de un riiv~l d~- : fi~~iÓf1 a otro es característico en todas las 
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escenificaciones y con iodos 16spersonajes, excepto con el en,·iado de la reina y 

el jefe de lai>olicía' ~.:i~ ~or º';> ser todavía una figura estereotipada, no ha 
<·':< 

logrado su en~'eó~16iiri;¡;;;de hs iffiágenes. 
-- ~· .. ·.; . ·, -,>:.~- ' 

Lá .·~c~¡:d~tl~s ~~~()l~cionarios se desarrolla, al parecer, fuera de los 
·-. -. ,,· .. :::J;/~-::V:,'.· . ·- ~ 

muros dt!1'·~(;~º·,:B3Jcó~". Aunque parece pertenecer. a la realidad 'diegética, 
.:. '_:~;:: .. i_/''.~i·::'~~.;-~~!'':';~ .. • .:· -,~_-,,.: .. , ·,-. . . 

podernos p6isarq~e también es parte de la actuación que seUéva a cabo en una 
., ,: •.• ··,· .-·_. . ·,.:,>··· '.,. , 

delas hahiíici6~t!s del burdel ya que al morir Chantal..,.~¿;,b¿l¿~~-~ re~ol~ción

muere·~~én la revuelta. Además, en una d~·:~f if~ic~f,~~-~~· •. ~scériÍcas .de 

Genet se ~l>resa su deseo de que los revolÚcic;na.cio~in~,.eri ilui~~a~; es decir 

que tam~i~ ~e disfrazan con un propósiro.·Ú,~:~~~~sjf ·:~r~:~parect!n los 

revolucionarios y Chantal nos hacen pensar'en Ji s~b~lb~·que nt1tre esta obra. 
; . -~·,.; 

Podemos pensar que se ttata de una :ÍJegc>dá'.p\l~stC> ~~~ la revolución es 
' ' - . - . . •' '; .. ·._-.. _'/~· - - , .. 

personificada, así como el poder judicki, el pC>der r~ligioso y el poder militar son 

personificados. 

Es así como llegamos a la idea de "inise en abime", es decir que la obra de 

Genet no es más que la representación metonímica de la realidad fuera de los 

muros del teatro. Goldmann estaría de acuerdo con esta visión de la obra, tal 

como lo hernos expuesto en el capítulo III ("Lenguaje creador y destructor de 

figuras"). Sin embargo, también pudimos ver que las representaciones en el 

burdel van más allá de la únitación de la realidad del mundo de la posguerra. Si 

bien es cierto que los clientes se esfuerzan por imitar el orden social que se ha 
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derrumbado a causa de 1a· revolución 4ue representa el caos de la posguerra-
- ·' -. 

también es ciC~ que fiUÍs qt:ie'i~nitar fo rec6ns~y~ lo ~cinventan segfui s~s 
·_.: ... :=, ; .. -· ."// ;. "'::-.·; ..... :··,. '. - .... ', .; · .. -. .· --

conocimien ros. y capacidádes:-cada uno tiene una· idea de. lo que un -obispo, un 
-, - :;_'. '. --~- ·'···~·~ -~~· .. ,.., ·\•",. . -· : .- ' . . ', . . . : . '. . 

juez y .un gen~.:ai,es~:pe~o:-no significa que ésmsea fiel a_•la:;realicbd. Lós 
- , ~-j-~:-... :::5'.\. ;:~r -~--':~, . . . - ". . - ......... ··-· _, . . 

personajes d~b~'~xi.'.~nk la ~calidad para que ésm les pertenezca; deben adoptar 
·;. .;:.·,-- :".:. _,,, ,,·: __ ,__- -',' 

clpapeÍque bah cscog;d;; y adquirir una posrura dife~enté de !di q;¡e ¡;c)OiJ.alfficnte 
,.\. ·. . •. '·· .".>,' . ' . ,. _. . "'. ·- .• •'- ' .. e 

ñenen para' iC>g_rar ser otros: no sólo por me~iÓ' ~e" dis~c~f f;.:bbjeros sino 

también p;~ medio del lenguaje. El objecivo e~'éicij~~de ~~'¡~ q'üe'·.~~n en la 

realidád.diegécil:a para convercirse en otros. el11a~ci.Jida.éi in~;diegc:t:i2a: 

L'échell~ ineme du ~orps li~ e~t insuffisanre. Le ~asque et les 
cothurnes, .le maquillage -'qui . reduit et accuse le visage dans .. ses 
éléments essenciels; le costume qui exagere et simplifie, cec univers 
sacrifie tout al~appiicnce, et n'cst fait que pour l'reil .. ,_ . 

Además no tienen b. inte.'ición de representar a un obispo. en parocular, o a 

un juez, o a un general Lo que les interesa es poner en escena la "figura de", su 

función. Si representaran a--alguien. en,parcicular .y no ,su figura,,:se verían 

obligados a actuar, a entrar en moviniiento ylo únic6; q\le ~1.licr~'~s parecer -

"fuire semblant" . 

... La misma escala del cuerpo humano es insuficiente. La rT.ásí:am y los zapatos, el maquillaje 
que reduce y acusa al rostro en sus elementos esenciales, el disfraz qu·e exagera y simplifica, 
este universo sacrifica todo por la apariencia, y no actúa más que por el,,ojo. Albert Camus, Le 
Mytht de Si!Jpk, p. 113. -
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No obstante que la confusión entre personalidades se torna grave, los 

clientes caen en un laberinto del cual se desconoce la salida; los personajes entran 

en él para verse reflejados corno otros y ser reconocidos por su únagen y-; al 

multiplicarse ésta, se pierden entre los espejos sin ser ni lo que son· en· el. prúner 

nivel de ficción ni lo que quieren ser en el segundo nivel de ficción:· Habiéndose 

despojado d~ su PriÍn~ra '.~er.¡.~nalidad y habiendo robado h se~da _:_la cual 

nunca llega a pe~~cC!~J~s P,orque es una ilusión-, se que~ vacíos y se 
, . ·:,··.':,..:. :.·,~·.". 

descubren en la nada:'. . 

Todo. estC> no~ es rnost:rado por medio de los· objetos, la escenografia y el 

lenguaje (en ~onde ~~ hiice evidente; gracias al ~o y al vocabulario, la ceremonia 
,. " . - ' . ' . 

que han deciclicl() répr~sehmr)?E:I 'rin:iai que sigue religiosamente cada cliente 

tiene. h üm~nC:i¿~~I~~i·ii~~~~~:~~~rlo en alguien más. Sin embargo, al 
: •• ~·>·:.'. •. y;::-~''·'-"" ·-.:·· ',,; ','.~.~ 

confirrnarse.únpC>sibJ~ ~~~/¿"d;i~e~~iÓn, el ritual se ve condenado a su repetición 
-. .. ~ ·,:.~,::;:/. ·>/,,;·.~· ,, .. 

infinita ~6rí.C!1 ~elo ele Ü~~~~ a.lgún rnornento a la perfección, la inmovilidad 
. . '. ,- '• ., .: , ·;-. .'e, .. .; . '- .- ~ . 

Mime du périssable;:J'acteur ne s'exerce et ne se perfectionne que 
dans l'apparence. ·La.· convention du théitre, c'est que le ca:ur ne 
s'exprirne et ne se fait: cornprendre que par les gestes et' dans Je 
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cet art veut que tout soit grossi et se traduis~ en chair "" · 
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El cliente .sabe que. nurica logrará~ser quien busc~ ·ser, así. que· intenta 
.• :s.-''.. '<;·~ó !-.:-.¡. ; ...... - ·:~~,:-··· . -

destruir y destri,y~\lp que .ha• creado• ¡>cii ~édi6}'¡j6~,~~piC>; d~ 6bjetos que 
. ' ,, ~~~~~:'.:; ;~.:·~ ''. ' : \, ,!,- • :.·,_,·r:·, .::. ·-,-:: ,": ,~·-:;::.: - ¡' ::--_ -: ·;·::: 

rompan con Ía ~~he~ifi;:aciÓri~·~bjeros i.;cohe~cfut~ pa~ Íá rep~~!i~t:aC:ión qU:e le 

recuerden.··q~·~·¡§e· ~cruando;· ~.-cliente.ina?ti~e. 8;f ;;~i?~;~~c4º~/:~diº .• con . 

1a r.gu~ '.'lu~ .h~;~scC>gido representar: por este:> ~e~;?cJ.~e~iá eü. escena pero 
··~·; '<!' 

--:-:·· ·¡ 

La conclusióna la qu~ hemos llegado .;os llew ~Ja: c6~cepción'que tiene 

elementos de' Jos é;mies se si<"~en, en l~gar deay.:;dar!C>s IC>s h~de en un marasmo 
··.. ·. ,. . ,· ',. :. 

de confusión. Al destruirse las dos ficciones y la historia, los personajes se anulan . 

.. l\limo de lo perecedero, el actor no se ejerce ni se perfecciona más que en la apariencia. La 
convención del teatro es que d corazón no se expresa y no se da a entender más que por 
gestos y en el cuerpo -o por la voz que es tanto del alma como del cuerpo-. La ley de este arte 
busca que todo sea engrandecido y se traduzca en carne. Ibili. p. 111. 
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