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Re su men
Se tra ta de una mi ra da 

pa no rá mi ca y po li sé mi ca 
so bre la ca te go ría del tiem-
po co mo cla ve her me néu ti ca 
pa ra com pren der el ar te del 
si glo XX, y su es pe ci fi ci-
dad en las ar tes es cé ni cas, 
des de va rias pers pec ti vas 
me to do ló gi cas y teó ri cas 
pe ro ba sa do, so bre to do, en 
la he rra mien ta-de cro no to-
po del teó ri co ru so Mik jail 
Baj tin.

La ca te go ría tem po ral-co mo 
cla ve her me néu ti ca pa ra com pren der 
el ar te con tem po rá neo y su in ci den cia 
en el tea tro
Adria no Co rra les Arias.
adrianocorrales@hotmail.com



IN TRO DUC CIÓN

Pa ra mu chos his to ria do res del 
ar te y es tu dio sos del he cho es té ti-
co, el Ro man ti cis mo re pre sen ta la 
úl ti ma gran es té ti ca de oc ci den te, 
en tan to pro ce de aún de los clá-
si cos grie gos, a pe sar de que lo 
“ro mán ti co” se vin cu ló a lo mo der-
no, mien tras que lo clá si co a lo 
an ti guo. Pe ro bá si ca men te por que 
in tro du ce una rup tu ra en tre la 
ra cio na li dad y el ar te: in tro du ce 
la His to ria co mo acon te ci mien to: 
lo que su ce de, lo que acon te ce: 
apa re ce el con flic to. El oca so del 
Ro man ti cis mo lo po de mos ubi car 
cer ca de 1850, con la apa ri ción 
de la obra de Bal zac, que es la 
pri me ra ex pre sión no ro mán ti ca. 
Pe ro fun da men tal men te en es ta 
fe cha se ubi ca la pro duc ción de 
la obra de Al fred de Vigny con un 
nue vo con te ni do de lo trá gi co, 
de lo pe si mis ta. Ma da me Bo vary
(1856), la cé le bre no ve la de Flau-
bert, es tam bién un pun to de 
in fle xión agó ni co del mo vi mien to 
ro mán ti co: re fle ja la cri sis de la 
bur gue sía in dus trial y el des mo ro-
na mien to de la con cep ción ro mán-
ti ca de la mo der ni dad.

El Ro man ti cis mo se ha bía preo-
cu pa do por con ci liar los opues-
tos (cul tu ra /na tu ra le za, ley /de seo, 
or den mo ra l/or den fí si co, ex pe-
rien cia/in ge nui dad) y al can zar 
un le ja no de seo de in te gra ción: 
pen sa mien to, in tui ción, ra zón, 
poe sía, cuer po, es pí ri tu, po der, 
li ber tad, amor y muer te; de bían 
con for mar un “to do” en el idea rio 
ro mán ti co. Se gún el aca dé mi co 
cos ta rri cen se Ar nol do Mo ra, el 
pri me ro en reac cio nar con tra ese 
“to do” y con cep tua li zar acer ca 
del es pec tá cu lo in te gral, o acer ca 
de la tem po ra li dad co mo acon-
te ci mien to, es Ri chard Wag ner, 
quien, en sus com po si cio nes, ya quien, en sus com po si cio nes, ya 

no ha bla ba de ópe ra, si no de “Dra-
ma Es cé ni co”. De be mos re cor dar 
que Wag ner no fue so la men te 
mú si co, fue tam bién un no ta ble 
poe ta. En ese sen ti do se pue de 
de cir que el pri me ro que rea li za 
un es pec tá cu lo “in te gral” es él, 
o, di cho de otra ma ne ra, el es pec-
tá cu lo con tem po rá neo na ce con 
Wag ner. El mo de lo vag ne ria no 
se en cuen tra en Los Mis te rios de 
Eleu sis, es de cir en las ce re mo nias 
re li gio sas de la fe cun di dad pro ce-
den tes del neo lí ti co: los ri tos son 
los pro ce sos de la na tu ra le za. El 
ar te pa ra Wag ner es fun da men tal-
men te una li tur gia, un ri tual. Al 
mis mo tiem po Wag ner in tro du ce 
la tra ge dia en su crea ción, lo que 
de fi ne muy cla ra men te el fin del 
Ro man ti cis mo. (En Tris tán e Isol da
-1850 – el amor se au to des tru ye).

Cla ro que la vi sión vag ne ria na 
es emi nen te men te mís ti ca: el mal 
se ve co mo irre di mi ble, por eso 
apa re ce nue va men te el sen ti mien-
to de lo trá gi co, el cual tro pie za 
con los lí mi tes de la li ber tad. Sin 
em bar go se per ci be el ins tan te 
co mo ple ni tud, es el triun fo del 
tiem po so bre el es pa cio. Re cor de-
mos que en es te pe río do na ce el 
Im pre sio nis mo - con La Me rien da 
Cam pes tre (El Ba ño) de Ma net 
(1863), re cha za da del Sa lón del 
mis mo año y ex pues ta en el de 
los “In de pen dien tes” - mo vi mien-
to pic tó ri co que pre ci sa men te va a 
pri vi le giar el ins tan te, el se gun do 
de la luz. (En rea li dad los Im pre sio-
nis tas se nie gan a ver en la pin tu ra 
el es pa cio: in clu yen el tiem po, 
su bra yan el ins tan te, lo im por tan-
te es la luz. De es ta ma ne ra se 
aca ba la “ob je ti vi dad”: un cua dro 
es la im pre sión de un ob ser va dor, 
el ob je to es un pre tex to, lo que 
im por ta es la sub je ti vi dad). Con 
Wag ner la tra ge dia se con vier te 
en par te de la exis ten cia, es el en par te de la exis ten cia, es el 

fin de la li ber tad. Lo be llo ya 
no tie ne ca te go rías, es tá en to da 
ex pre sión hu ma na, co mo di ría 
Scho pen hauer, pa ra quien el ar te 
ab so lu to es la mú si ca, pues ex pre-
sa el mo vi mien to y el tiem po. Por 
ello mis mo el teó ri co de la tra ge-
dia mo der na va a ser Nietz che, 
quien pre ci sa men te re fle xio na a 
par tir de Wag ner.

Sin em bar go lo trá gi co no es al go 
ex cep cio nal, es par te de la vi da, 
es tá allí en to da ac ción hu ma na. 
Lo trá gi co mo der no se da cuan do 
no hay tra ge dia. La tra ge dia con-
sis te, pa ra dó ji ca men te, en que no 
hay tra ge dia. Lo trá gi co es cuan do 
no hay acon te ci mien tos, cuan do 
no pa sa na da dig no de men ción. 
An tón Che jov se rá el dra ma tur go 
in sig ne de es ta tra ge dia con tem-
po rá nea pues de al gu na ma ne ra 
“de mo cra ti za” la tra ge dia al re bus-
car en el sub tex to lo in sul so de 
la vi da co ti dia na. Sin em bar go el 
ma yor ob ser va dor de es ta “tra ge-
dia” va a ser Franz Kaf ka, con sus 
re la tos de la tra ge dia ur ba na, de la 
tra ge dia bu ro crá ti ca o del bu ró cra-
ta. (En ese sen ti do el ru so Ni ko lai 
Go gol es un buen an te ce den te kaf-
kia no). Aho ra bien, el gran teó ri co 
de la tra ge dia del si glo XX se rá 
Sig mund Freud con su com ple jo 
de Edi po: al pa dre se le ama y se 
le odia co mo una for ma de amor. 
El pa rri ci dio es un ase si na to ri tual, 
la re crea ción oní ri ca de la cul pa 
pri mi ge nia. El ar te vie ne a ser 
en ton ces la ex pre sión oní ri ca de 
una sen sa ción sa do ma so quis ta. El 
Maes tro de es te “sen ti mien to” en 
el si glo XIX, sin du da, fue Feo dor 
Dos to yevsky, el no ve lis ta del com-
ple jo de cul pa. Pa ra la cul pa no 
hay per dón: el he cho de exis tir es 
ya un cas ti go, la cul pa mis ma.

- Lo trá gi co en ton ces es cuan do 
se tras cien de lo éti co y lle ga mos 
a lo on to ló gi co: trá gi co es que a lo on to ló gi co: trá gi co es que 
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los dos po los del con flic to tie nen 
ra zón, pe ro más allá del bien y el 
mal, de ver dad y error, de jus ti cia 
e in jus ti cia. La muer te es trá gi ca 
no por que sea tris te o ine vi ta ble, 
si no por que es la pér di da to tal de 
la li ber tad. Mo rir es lo mis mo que 
na cer: una tra ge dia. Así de sa pa re-
cen los con cep tos de sub je ti vi dad 
y de in ti mi dad. Kaf ka de sa rro lla rá 
el com ple jo de cul pa dos to yevs-
kia no co mo me dio so cial, más 
bien, co mo me dia dor so cial, has ta 
el ab sur do.

-LA PO LI SE MIA DEL TIEM PO

To do lo ex pues to has ta aho ra 
nos per mi te re plan tear nos el pro-
ble ma del tiem po co mo cla ve 
her me néu ti ca pa ra com pren der el 
ar te con tem po rá neo. Re gre se mos 
de nue vo a los fi na les de la era 
ro mán ti ca, a su se gun do pe río do 
co no ci do co mo Trá gi co. Aquí apa-
re ce el pen sa mien to de Scho pen-
hauer, quien, co mo ya lo di ji mos, 
con si de ra ba a la mú si ca co mo 
ar te to tal por la im bri ca ción de 
mo vi mien to y tiem po en sí mis ma: 
“lo que el len gua je con ser vó de 
ori gi nal”. Pe ro eso quie re de cir, 
en el ám bi to de la re cep ción, que 
hay un abis mo in sal va ble en tre el 
com po si tor y el que es cu cha, pues 
siem pre hay un me dia dor: el in tér-
pre te o eje cu tan te. Por lo de más, 
de al gún mo do, la mú si ca es ine-
fa ble. Es a par tir de es tas con si de-
ra cio nes que apa re ce, o na ce, el 
es pec tá cu lo mo der no, en el cual 
el re cep tor va a ocu par un lu gar 
ca da vez más pre pon de ran te, y 
el ar tis ta co mien za a “des nar ci zar-
se” en ten dien do que ya no es el 
ele gi do de las mu sas ni el cen tro 
de la crea ción ar tís ti ca, si no un 
“mé dium” del que ha cer ar tís ti co, 
un “tra duc tor” de la obra. Es la 
sub je ti vi dad que des cu bre la al te ri-sub je ti vi dad que des cu bre la al te ri-

dad. El ar tis ta co mien za a sen tir se 
par te de una co lec ti vi dad. Es pre-
ci sa men te aquí don de rea pa re ce 
la con cien cia del mo vi mien to, el 
de ve nir, la po li se mia del con cep to 
TIEM PO.

Aho ra bien, el de ve nir tie ne 
di ver sas ma ni fes ta cio nes:

1. Es tá li ga do a la con cien cia de 
la vi da: el fluir ha cia la muer te. 
Es el des ti no, la vi da que se nos 
es ca pa de las ma nos. Tiem po 
co mo ex pe rien cia de la muer te: 
el ins tan te del Ro man ti cis mo 
Clá si co: así ve mos a Goet he 
en 1776, rei vin di can do la Edad 
Me dia fren te a la mag ni fi cen cia 
de la ca te dral de Es tras bur go. El 
ins tan te ro mán ti co es el amor 
frá gil, la ple ni tud de ese ins tan-
te, lo fu gaz de la fe li ci dad. Es 
es te el tiem po in ti mis tatiem po in ti mis ta o de la 
sub je ti vi dadsub je ti vi dad: tiem po de la con-
cien cia.

2. Tiem po de lo his tó ri co, y de la 
ex te rio ri dad. El pri me ro es el 
tiem po de los acon te ci mien tos 
que se ex pre sa dia léc ti ca men te 
por los opues tos: ra cio na l/i rra-
cio nal, be llo /feo, etc. El se gun-
do es el tiem po cro no ló gi cocro no ló gi co en 
el que ob ser va mos el de ve nir de 
los ob je tos y de la na tu ra le za: el 
mo vi mien to de los as tros. Es un 
tiem po me cá ni co, in mu ta ble. Es 
el tiem po ex te rior al hom bre 
que se im po ne al hom bre: el 
re loj, el ca len da rio.

En tre el tiem po ín ti mo y el tiem-
po ex te rior hay una con tra dic ción 
ex pre sa da en tér mi nos de la vi ven-
cia. Hay una es pe cie de fas ci na-
ción con el tiem po ín ti mo, un 
es tar “ido”, a la vez que es tá 
“la boa so bre la víc ti ma”, se gún 
ex pre sión de Sar tre: el su je to de ja 
de ser su je to y se ena je na en el 
ob je to: se que da ab sor to en la ob je to: se que da ab sor to en la 

lec tu ra, en el es pec tá cu lo, en la 
mú si ca. De sa pa re ce la con cien cia 
del tiem po en un ins tan te, o un 
ins tan te pue de ser to do el tiem po. 
De es ta ma ne ra lo trá gi co se me 
ha ce eter no en el tiem po exis ten-
cial. El tiem po es vi vi do co mo 
acon te ci mien to en el cual so mos 
pro ta go nis tas: tiem po exis ten cial 
que vi ve la co lec ti vi dad. Di cho en 
otras pa la bras, vi vi mos el tiem po 
des de aden tro, y eso es jus ta men-
te lo que tra ta de ex pre sar el ar te 
con tem po rá neo: hay un tiem po hay un tiem po 
in ma nen te en la obra. Lo im por-
tan te aho ra es el acon te ci mien to, 
los acon te ci mien tos.

De esa ma ne ra el ar te se con ci-
be des de el diá lo go, es dia ló gi co
co mo di ría Baj tín: en la con fron ta-
ción con el otro me des cu bro “yo” 
tam bién: el yo del otro es tá an tes 
que el mío: el otro tie ne la pri mo-
ge ni tu ra. Pe ro ade más de diá lo go 
el ar te es sím bo lo, y es en el sím-
bo lo don de hay una ob je ti va ción 
del tiem po. Por esa ra zón el ci ne 
se rá el ar te del si glo XX, no so lo 
por ha ber na ci do con ese si glo y 
ser el úni co ar te con tem po rá neo 
que no pro vie ne del olim po grie-
go, si no por que es el que me jor 
obe ti vi za en la ima gen /sím bo lo 
al mo vi mien to, por en de al tiem-
po. Es por ex ce len cia un ar te del 
tiem po, pu ro tiem po. Con la edi-
ción y el feed back de sa pa re ce el feed back de sa pa re ce el feed back
es pa cio, el cual se con vier te en 
tiem po: es pa cio = tiem po. Así, por 
ejem plo, lo po li cía co se tor na en 
tra ge dia a pe sar de ser la “cró ni ca 
de una muer te anun cia da”, co mo 
la ce le bra da no ve la de Gar cía 
Már quez, la cual, di cho sea de 
pa so, le de be mu cho a la edi ción 
ci ne ma to grá fi ca (de he cho Gar cía 
Már quez en su ju ven tud es tu dió 
ci ne). Por eso el ci ne es un sue ño, 
el sue ño con tem po rá neo de to dos 
(o la pe sa di lla si se quie re): es la (o la pe sa di lla si se quie re): es la 
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pro yec ción de nues tras som bras 
que son las som bras de los otros 
(¿Pla tón?), por lo tan to una vi ven-
cia oní ri ca, sim bó li ca. El ci ne es 
el ma yor in ten to del ar te, has ta 
aho ra, por atra par el tiem po.

EL TIEM PO TEA TRAL: 
ES PA CIO, TIEM PO Y AC CIÓN

La rup tu ra de las for mas ar tís ti-
cas pro ce den tes del Ro man ti cis-
mo, se ini cia a fi na les del si glo 
XIX con Al fred Jarry, es pe cial men-
te con su Ubú Rey. A par tir de 
la pro pues ta de es te tea tris ta se 
in tro du cen lo gro tes co y lo “feo” 
co mo ca te go rías es té ti cas en el 
tea tro. Hay un que bran ta mien to 
del dis cur so dra má ti co. En mú si-
ca se ope ra al go pa re ci do con 
los com po si to res ru sos quie nes 
bus can en lo po pu lar la prio ri dad 
del rit mo so bre la me lo día: lo 
úl ti mo de la pro duc ción de Tchai-
kovsky, Mu sorvsky, y es pe cial men-
te el gran re vo lu cio na rio de la 
mú si ca, Scria bin, quien afir ma ba 
que la mú si ca ha bía que “ver la”, 
“sen tir la” y “oler la”, apor tan do en 
mu cho a lo que hoy co no ce mos 
co mo el con cier to ma si vo con tem-
po rá neo, o me ga con cier to, so bre 
to do el de rock y su pa ra fer na lia 
de lu ces, imá ge nes, efec tos y so ni-
do. En el si glo XX apa re ce rá la 
in ten sa fi gu ra de Igor Stra vinsky. 
En li te ra tu ra, co mo ya vi mos, el 
gran “que bran ta dor” es Kaf ka, 
aun que po dría mos agre gar a ese 
gi gan te ir lan dés lla ma do Ja mes 
Joy ce, y por su pues to la gran re vo-
lu ción Su rrea lis ta. Pe ro an tes es tán 
“Los Poe tas Mal di tos”: Bau de lai re, 
Rim baud, Ver lai ne y Ma llar mé, 
con su pro pues ta an ti ro mán ti ca y 
de an ti rea lis mo so cial, los cua les, 
no por na da, se ins pi ran en Scho-
pen hauer y en Wag ner. El ar te, a 
ini cios del si glo XX, se gún fra se de ini cios del si glo XX, se gún fra se de 

An dré Mal raux, “es la ex pre sión 
de la con di ción hu ma na”.

En el tiem po tea tral y sus for-
mas es pe cí fi cas, el tri no mio es pa-
cio /tiem po/ac ción es in se pa ra ble 
del es pa cio /tiem po dra má ti co. Sin 
ellos se ría inin te li gi ble la ac ción 
dra má ti ca y por su pues to la re pre-
sen ta ción. Es te tri no mio se si túa 
en la in ter sec ción del mun do con-
cre to del es ce na rio (ma te ria li dad 
tea tral) con la fic ción ima gi na da 
de un mun do dra má ti co po si ble. 
En tre ese mun do con cre to y po si-
ble se mez clan to dos los ele men-
tos vi sua les, so no ros y tex tua les 
del es pec tá cu lo. En otras pa la bras, 
el tiem po se ma ni fies ta de ma ne ra 
vi si ble en el es pa cio: la ac ción se 
con cre ta en un lu gar y un mo men-
to da dos y el es pa cio se si túa 
don de la ac ción tie ne lu gar, és ta 
se efec túa con una de ter mi na da 
du ra ción. Si con si de ra mos ca da 
ele men to del tri no mio por apar te, 
ca da uno de ellos pro du ci ría un 
ar te que no es el del tea tro: sin 
es pa cio, el tiem po se ría pu ra du ra-
ción, co mo en la mú si ca; sin tiem-
po, el es pa cio se ría el de la pin tu-
ra, la es cul tu ra o la ar qui tec tu ra. 
Pe ro sin tiem po y sin es pa cio, la 
ac ción no po dría de sa rro llar se.

-La alian za del tiem po y el es pa-
cio cons ti tu ye lo que Mi jail Baj-
tín, pa ra el ca so de la no ve la, 

de fi ne co mo “cro no to po”, uni dad 
que con for ma un to do in te li gi-
ble y con cre to. Apli ca do al tea-
tro y es pe cí fi ca men te al tra ba jo 
del ac tor, ve re mos que el cuer po 
no so la men te es tá en el es pa cio, 
co mo di ce Mer leau Ponty, ci ta do 
por Pa vi se (Pa vi se, 2000: 158) si no 
que tam bién es tá he cho de “ese” 
es pa cio, es de cir de “ese” tiem po. 
Es te es pa cio-tiem po es con cre to 
(ma te ria li dad tea tral y tiem po de 
la re pre sen ta ción) y a su vez abs-
trac to (lu gar fic ti cio y tem po ra li-
dad ima gi na ria). La ac ción dra má-
ti ca, por lo tan to, es tam bién fí si ca 
co mo ima gi na ria.

Aho ra bien, apar te de que tan to 
la ex pe rien cia es pa cial del ac tor 
co mo del es pec ta dor, se pue den 
di vi dir en el es pa cio ob je ti vo ex te-es pa cio ob je ti vo ex te-
rior (el lu gar tea tral, el es pa cio 
es cé ni co, el es pa cio li mi nar), el 
es pa cio ges tuales pa cio ges tual y el es pa cio dra má-es pa cio dra má-
ti co (me de ten dré en el es pa cio-
tiem po con el con cep to baj ti nia no 
más ade lan te, pues con si de ro la 
he rra mien ta del cro no to po fun da-
men tal pa ra el aná li sis dra má ti co 
y ar tís ti co, me in te re sa, por aho ra, 
des cri bir la ex pe rien cia tem po ral); 
lo que se ha di cho pa ra el es pa cio 
tea tral va le tam bién pa ra el tiem po 
tea tral. Es de cir, exis ten dos ti pos 
de ex pe rien cia tem po ral: una ob je-
ti va, cuan ti ta ti va y ex te rior, y otra, 
sub je ti va, cua li ta ti va e in te rior.

El tiem po ob je ti vo ex te riortiem po ob je ti vo ex te rior es 
el da to ex ter no, men su ra ble y 
di vi si ble: el re loj, el me tró no mo 
y el ca len da rio. En el tea tro es te 
tiem po es el de la du ra ción del 
es pec tá cu lo, y el tiem po con tro la-
do de la pues ta en es ce na. Es un 
tiem po que se re pi te de una fun-
ción a otra gra cias a una par ti tu ra 
muy pre ci sa y po co mo di fi ca ble. 
Pe ro es tam bién el tiem po de la 
ar ma zón dra má ti ca o dra ma túr gi-
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ca. Es lo que va a ca rac te ri zar el 
rit mo de la pues ta en es ce na y del 
es pec tá cu lo, rit mo que siem pre es 
la “re cu rren cia de lo mis mo”, el 
re tor no de tiem pos y acen tos rít mi-
cos a in ter va los re gu la res.

El tiem po sub je ti vo in te riortiem po sub je ti vo in te rior es 
el pro pio de ca da in di vi duo, en 
el ca so del tea tro el pro pio de 
ca da es pec ta dor. Es ta im pre sión 
de du ra ción no es so lo in di vi dual 
si no tam bién cul tu ral, es tá li ga-
da a los há bi tos y ex pec ta ti vas 
del pú bli co. Acá el tiem po no se 
pue de cuan ti fi car o me dir cien-
tí fi ca men te, a lo que se pue de 
as pi rar es a “sen tir” su in flu jo, las 
va ria cio nes de su flu jo, los cam-
bios de ve lo ci dad y las pau sas. 
Es el tem po, “la ins crip ción de un 
ma yor o me nor nú me ro de uni da-
des en un tiem po cro no mé tri co 
de ter mi na do” (Pa vi se, 2000:165), 
que es una cues tión bá si ca men te 
del ac tor, su cau dal vo cal, los des-
pla za mien tos y los cam bios de su 
pro pio tem po. 

El tiem po dra má ti co tiem po dra má ti co y el tiem po tiem po 
es cé ni co son el tiem po re pre sen-
ta do (el de los acon te ci mien tos 
que se “re la tan”) y el tiem po de la 
re pre sen ta ción. El es pec ta dor, por 
su par te, lle ga pron to al mo men to 
en que am bas co mien zan a com-
pe ne trar se y a re for zar mu tua men-
te su cre di bi li dad. Con to do, la 
tem po ra li dad es cé ni ca per ma ne-
ce co mo ele men to de re fe ren cia 
co mún pa ra ac to res y es pec ta do-
res, el cual atrae co mo un imán a 
to do lo de más in clu si ve al tiem po 
dra má ti co de la fá bu la, pues allí 
se con cre tan fí si ca men te to das las 
ac cio nes dra má ti cas que acon te-
cen en el es ce na rio. De aquí se 
des pren de la con cep ción de tem-
po-rit mo de Stas ni lavsky, el cual 
con den sa el tiem po men su ra ble 
o es pa cia li za ble, con la va ria ción o es pa cia li za ble, con la va ria ción 

sub je ti va de un tiem po mol dea-
ble. Es te tem po-rit mo mar ca la 
lí nea con ti nua de la ac ción / re pre-
sen ta ción y las su ti le zas im pre vi si-
bles del sub tex to con sus pau sas y 
si len cios.

Pa ra fi na li zar re gre so al con cep-
to de cro no to po de Baj tín, el cual 
con si de ro una he rra mien ta más 
que ne ce sa ria pa ra com pren der 
la ac ción dra má ti ca, la pues ta en 
es ce na y el es pec tá cu lo, pe ro es pe-
cial men te pa ra com pren der y ana-
li zar la ca te go ría tem po ral en las 
ar tes es cé ni cas. En otras pa la bras, 
me in te re sa es te con cep to en su 
di men sión de cro no to po ar tís ti co. 
“En el cro no to po del ar te li te ra rio 
tie ne lu gar la fu sión de los in di cios 
es pa cio-tem po ra les en un to do 
in te li gi ble y con cre to. El tiem po se 
con den sa, se vuel ve com pac to y 
vi si ble pa ra el ar te, mien tras que 
el es pa cio se in ten si fi ca, se pre ci-
pi ta en el mo vi mien to del tiem po, 
del su je to y de la his to ria. Los 
in di cios del tiem po se des cu bren 
en el es pa cio y és te úl ti mo se per-
ci be y se mi de des de el tiem po.” 
(Baj tín, 1981:84). Pa ra el aná li sis 
es truc tu ral de la re pre sen ta ción 
tea tral es im por tan te ve ri fi car la 
se rie de cro no to pos en las que 
un de ter mi na do uso del es pa cio y 
del tiem po pro du ce una cor po ra li-
dad es pe cí fi ca, se gún el teó ri co e 
in ves ti ga dor tea tral Pa tri ce Pa vis. 
Se de be par tir de pro pie da des con-
tras ta das del es pa cio y del tiem po, 
com bi nan do dos o más pro pie da-
des en un en ca de na mien to na rra ti-
vo, con sus res pec ti vos “vec to res” 
y “co nec to res”, pa ra con se guir 
di ver sos cro no to pos. He aquí una 
lí nea de in ves ti ga ción em pa ren ta-
da con la Se mió ti ca y la So cio crí ti-
ca de Ed mond Cross, la cual nos 
pue de se ña lar el ca mi no más allá 
del re la ti vis mo pos mo der no y sus 
teo rías de la des con truc ción, pa ra teo rías de la des con truc ción, pa ra 

el aná li sis del es pec tá cu lo con tem-

po rá neo y del ar te en ge ne ral.
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