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Poetas, pintores, escultores, na Antiguidade, familiarizados com mitos antigos 
de deuses e de homens, que cristalizavam experiências, interrogações, respostas 
quanto à existência do homem no tempo e no mundo, neles se inspiraram, em 
contínua criação-recriação para neles verterem a sua própria experiência temporal, 
com todos os desassossegos e inquietações, com todo o espanto, horror ou encan-
tamento pela excepcionalidade da acção humana, que rasga ou ilumina fronteiras 
de finitude.

Este é um património que constitui a linguagem cultural do que somos, que, 
ao longo dos séculos, criou laços de pertença, sentida, com as matrizes do Ocidente 
e que se foi enriquecendo nas sucessivas apropriações recriadoras em que o ‘novo’ 
incessantemente está presente, dada a inesgotabilidade da própria vivência huma-
na, correspondente à riqueza e diversidade que a caracterizam e que caracterizam 
a diversidade e diferenciação de cada época, de cada espaço cultural desse mesmo 
Ocidente. O mito, no seu sentido etimológico, continua a oferecer-se como espaço 
de cristalização de vivências temporais novas e espaço de encontro com antigas 
vivências, diversas e porventura afins. 

Esta consciência, como é sabido, é problematizada por filósofos e tem operado 
como motor de criação quanto à poiesis de todos os tempos, até hoje, configuran-
do, inclusivamente, enquanto mythos, momentos da História Antiga ou espaços 
de memória. Esses percursos da criação merecem, hoje, a atenção e estudo dos 
Estudos Literários e, como não podia deixar de ser, dos Estudos Clássicos, muito 
peculiarmente.

Com o dealbar dos anos cinquenta do séc. XX foram publicados os primei-
ros trabalhos de investigação, nesta área, dos que viriam, então, a ser fundadores, 
em 1967, do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos. Fundado o Centro, já 
tal área de estudos, por ele integrada, constituía uma tradição – traditio laureata, 
inclusivamente – no seio dos seus primeiros investigadores. E de moto continuo 
ela veio sendo alargada e consolidada, em inúmeras publicações que constituem 
volumes temáticos, várias vezes reeditados, artigos, colaborações de contributo em 
actas de congressos, em Portugal ou no estrangeiro, bem como em seminários de 
2º e 3º ciclo e no número substancial de dissertações a que já deu origem (algumas 
delas já publicadas). A partir dessa face do Centro veio a consolidar-se o diálogo e 
interacção com poetas, dramaturgos, encenadores, cineastas; a partir dessa face se 
veio o Centro a integrar, por convite, na Network research on Greek Drama (Atenas-
-Oxford), com resultados já publicados em volumes.

Importava, pois, fazendo jus a tal tradição de mais de meio século, proceder à 
publicação sistemática de estudos deste cariz, dedicados, sobretudo, a autores de 
língua portuguesa, reeditando ou reunindo o que andava disperso e acrescentando-
-lhe a incessante nova produção ensaística. Assim se inaugura a linha editorial do 
CECH/ Classica Digitalia,  MITO E (RE)ESCRITA.

Maria do Céu Fialho
Coordenadora do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos
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Antígona otra vez... aproximación a la escena francesa contemporánea

« Brave petite Antigone, solide, souple, inusable,
 elle résiste décidément à tous les mauvais traitements », Claude Sarraute1

Resumen – El artículo propone exponer las modalidades de reapropiación de 
Antígona  en la escena francesa actual. La selección de cuatro obras recalca su 
papel de mediadora dentro de proyectos interculturales. Símbolo de lo fronterizo, 
Antígona orquesta el encuentro entre diferentes culturas, edades y registros para 
promover diálogos intergeneracionales donde se gestan búsquedas identitarias y 
construcciones sociales. 

Palabras claves: Antígonas francesas, escena actual, interculturalidad, coales‑
cencia, metateatro. 

 
Abstract – The article proposes to expose the forms of appropriation of Antigone 
on the current French stage. The selection of four plays emphasizes her role as a 
mediator in intercultural projects. Symbol of the border, Antigone orchestrates 
the encounter between different cultures, ages and registers to promote intergen‑
erational dialogues where search for identity and social constructions are arising.

Keywords: French Antigone, current scene, multiculturalism, coalescence, 
metatheatre.

A modo de breve exégesis de este epígrafe, recordaré que Antígona atra‑
viesa los siglos, las fronteras, los ámbitos para participar incesantemente de 
los debates públicos – de los más nobles a los más corrientes. En el ágora 
contemporánea, Antígona resucita para apoyar la lucha de las Madres y 
Abuelas de Plaza de Mayo, alias  « las Antígonas contemporáneas » o para 
fomentar el programa « Antigones africaines : La loi et le lien » que pro‑
mueve la participación política de las jóvenes de África del oeste francófona 
(Dakar, 2013). Pero también la recuperan movimientos identitarios en la 
Francia del siglo XXI donde Antígona llega a alimentar estrategias de ma‑
rketing político. Con lo cual repetimos con Claude Sarraute que Antígona 
sí que resiste a todos los (malos) tratos. 

Quisiera inscribir este trabajo en los pasos de una primera incursión en 
las representaciones de la hija de Edipo en el siglo XX con Les Antigones 
contemporaines (de 1945 à nos jours)2 que coordinamos con Rose Duroux, 
en el cual proponíamos un especial enfoque en el área ibérica3 silenciada por 

1  Le Monde, 28 juin 1965 citado por Fraisse 1974: 163. 
2  Duroux, Urdician 2010. 
3  Con una sección dedicada a Perdição, traducida al francés, de Helia Correia (Du‑

roux‑Urdician 2010).
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George Steiner en su famoso ensayo (Antigones, 1984). Recordar también 
que simultáneamente, del otro lado del Atlántico, Rómulo Pianacci reali‑
zaba un estudio detallado de las Antígonas latinoamericanas4 que Steiner 
tampoco menciona. Desde aquel entonces, me fue imposible alejarme 
de la figura de Antígona que no deja de renacer hasta en los lugares más 
inesperados. 

Desde su origen, a saber el hipotexto sofócleo, la reescritura de Antígona 
explora diversos procesos de transformación: la cristianización (cuando la 
heroína tebana es avatar de la Virgen o de Cristo en Leopoldo Marechal 
o José Bergamín, o de ambos en Kierkegaard5); la historicización, estra‑
tegia que domina las adaptaciones del siglo XX a raíz de los cataclismos 
que representaron las guerras mundiales y civiles así como la serie de pro‑
nunciamientos en Hispanoamérica; la desmitificación en versiones paró‑
dicas (Antígona cerda de Luis Riaza, La serata a Colono de Elsa Morante, 
subtitulada « Parodia »). El examen de las artes escénicas bien plasma los 
mecanismos de flexibilidad y coalescencia del mito para recalcar las moda‑
lidades de la resurgencia de la figura mítica, entre invariantes y especifi‑
cidades según el contexto de recepción. El diálogo permanente que enta‑
blan los avatares dramáticos y escénicos con la Antígona que acompaña a 
la humanidad desde hace 2500 años induce a rastrear, otra vez, las nuevas 
formas, el sentido de los hipertextos y los ecos creados  en el « espectalec‑
tor » contemporáneo por esta « eterna seducción de la hija de Edipo ». 

En esta contribución, propongo un nuevo intento de actualización de 
la extraordinaria vigencia de la figura de Antígona en la escena francesa 
contemporánea a partir de una serie de obras estrenadas entre 2009 y 2013. 
En  las carteleras francesas, no pasa una temporada sin que se estrenen nue‑
vas Antígonas tanto en los teatros públicos como privados, tanto en el ámbito 
profesional como en el amateur. La de Anouilh es la que ocupa un lugar pre‑
ferente en las taquillas. Después vienen las de Brecht y Bauchau (Antigone, 
Le journal d’Antigone). Varias composiciones dan cuenta del palimpsesto que 
constituye esta larga historia de reescrituras al proponer complejos ovillos 
trágicos que parten de un hipotexto tan movedizo como múltiple.

La selección que sigue hace hincapié en tres ejes principales. Por una 
parte, son obras que fomentan proyectos sociales e interculturales (dos 
proyectos de cooperación con el Burkina Faso donde Antígona relee la his‑
toria de la colonización de África del Oeste y del apartheid en África del 

4  Pianacci 2008.
5  S. Kierkegaard, Antígona (1942), trad. esp. de Juan Gil Albert. 
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Sur entablando un diálogo intercultural entre Francia y África, Francia y 
la India. Por su inscripción topográfica intermediaria: « enterrada viva », 
Antígona  simboliza lo fronterizo, lo híbrido y encarna la figura de la me‑
diadora (reconciliadora, fiel a la herencia zambraniana).  Por otra, mez‑
clan los tonos y registros: lo culto (fiel al hipotexto griego) y lo popular 
(adaptación a contextos urbanos actuales), lo serio y lo cómico dialogan 
en la circulación de una figura que se dirige a todos, a un receptor amplio 
–« grand public ». Además domina la dimensión metateatral en la historia 
de las reescrituras de Antígona como un rasgo constante en la recepción 
contemporánea de los clásicos. En términos de Denis Guénoun, « on ne va 
voir la chose qu’on connaît que pour jouir du comment de sa représentation 
nouvelle – de sa différence. En cela, les classiques permettent d’exercer un 
regard proprement théâtral, de regarder exactement cela qu’est le théâtre, la 
conduite de la monstration sur la scène »6. Búsquedas identitarias, transmi‑
sión intergeneracional e intercultural, construcciones sociales van a guiar 
nuestros pasos a través de estas creaciones para evidenciar el papel clave de 
Antígona. Es la unidad, el zócalo que no se escinde en el ciclo de adapta‑
ciones sino que sigue siendo «  no vive, no muere sino que es », como bien 
lo resume el director africano Sotigui Kouyaté, «  Il n’y a pas d’Antigone 
africaine, japonaise, française ou grecque : il y a Antigone ». 

Variations Antigone (2009), texto de Eugène Durif, puesta en escena7 
de Philippe Flahaut, Compañía Création Ephémère

Eugène Durif, poeta y dramaturgo francés contemporáneo, adepto de 
las figuras míticas (Fedra, Electra, Medea...), compone Variations Antigone, 
largo poema en el que Antígona relata su vida otra vez para deshacerse del 
peso que la agobia desde su nacimiento en un movimiento parecido al de la 
Antígona de María Zambrano que convoca las sombras de su tragedia para 
emanciparse y acceder a la claridad de la conciencia: 

Sur le chemin de sa mort, et avec elle, dans sa voix,
moi Antigone,

6  Guénoun 1997: 155.  
7  Extracto de la puesta: http://www.youtube.com/watch?v=1egtqeAfuYA. Estreno el 

5/11/2009 en la Maison du Peuple, Millau. 
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elle Antigone nous, parlant par sa bouche, tous les personnages de cet‑
te histoire, tous les protagonistes condamnés à revivre dans le moment 
du théâtre cette histoire, encore une fois.

El autor escribe este texto pedido por el director P. Flahaut para quien es‑
cribió la historia de Edipo, « L’enfant sans nom » (2007), libremente inspirado 
en Edipo Rey de Sófocles. Con esta colaboración, el director concreta su anhe‑
lo de expresar la fuerza y la presencia de las figuras arcáicas en lo cotidiano: 

les mots anciens broyés dans notre langue, voilà ce qui me touche, 
comment font écho pour moi les images et les figures archaïques, 
comment elles sont présentes aujourd’hui pour moi, comment elles 
s’inscrivent dans le quotidien, dans ce bouleversement de la langue et 
du monde qui nous trament et nous constituent. 

Philippe Flahaut trabaja con un elenco « diferente » cuya participación 
activa el motivo constitutivo de Antígona como figura « anómala », monstru‑
osa desde su filiación, hija y hermana de su padre. Los catorce actores « dife‑
rentes » de la compañía, con handicap mental, se apropian de la historia de 
los Labdácidas con la cual llegan a identificarse al ser víctimas de un común 
rechazo ajeno. Su reivindicación en una sociedad poco amena se asimila a la 
rebelión de Antígona, a favor de la dignidad humana, el derecho a la diferen‑
cia, la desobediencia, la confrontación. Se entremezclan pues poesía e integra‑
ción social en un proyecto que acepta el desafío de contar una historia bien 
conocida. Sin embargo, para Eugène Durif « cette contrainte d’une histoire 
bien connue à raconter encore une fois donnait une plus grande liberté ».  Este 
desafío se traduce en un lenguaje elíptico, en un texto que es puro soplo poéti‑
co, un flujo ininterrumpido que repite la historia tantas veces contada hasta el 
desenlace inexorable. Este retorno al origen de la tragedia va acompañado de 
un retorno a la infancia cuyos recuerdos no dejan de resonar en los personajes 
desde el subtítulo « Comme enfant on joue  à mourir ». Es interesante la mise 
en abîme del  motivo de la locura utilizado por Creonte en el conflicto trágico 
para extraer a Antígona del ámbito de la razón (política, de Estado). Remite 
a la estrategia de relegar a la mujer más allá de la esfera que le corresponde 
tradicionalmente, encerrándola en un espacio aun más circunscrito que le 
arrebata la posibilidad de una voz pública. Le importa al director acentuar el 
compromiso social del teatro: estética y dramatúrgicamente subraya el aporte 
específico de los comediantes, los movimientos corporales diferentes que jue‑
gan con códigos diferentes en una comunicación auténtica (más inmediata 
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con el público y los demás actores « normales »). El trabajo del director francés 
consiste en indagar en esta relación entre razón y locura a partir de una con‑
frontación de sensibilidades, destrezas y diferencias para cuestionar la norma 
cualquiera que sea. Esa es la función de Antígona y de su innumerable prole: 
fomentar la reflexión frente a la ley dictada por los hombres (mejor dicho el 
poder, estos es un puñado de hombres), frente al conjunto de leyes y normas 
(injustas o inhumanas) que excluyen en vez de (re)unir en torno a un proyecto 
común: el rescate de la humanidad. Artísticamente, el director defiende la 
diferencia (motor y método de su creación) en el escenario donde se alcanza 
la emancipación, negada en la vida cotidiana, en sociedades que imponen su 
dosis de « normalidad ».  

Philippe Flahaut convirtió el poema de Eugène Durif en espectáculo 
escandido y gótico, en particular en el vestuario, el maquillaje y los movi‑
mientos mecánicos de los soldados zombis. Largos silencios alternan con 
la palabra, el canto y la música. La escenografia reelabora los contrastes 
lumínicos que remiten a la dicotomía primigenia entre luz y sombra para 
representar el conflicto entre Antígona y Creonte: la iluminación crea los 
espacios dividos entre un proscenio donde un sacerdote, a modo de prólogo, 
resume la fábula. En el escenario, el piano acompaña a la actriz‑cantante 
que hace de corifeo en sus modulaciones verbales y paraverbales: de la pala‑
bra al llanto pasando por suspiros y gemidos.  Pero el elemento central del 
decorado son dos estelas funerarias en torno a las que los fantasmas de los 
hermanos muertos regresan para interpretar otra vez la lucha fratricida, de 
fuerte impacto plástico: una lucha‑danza de cuerpos, vigilados por el grupo 
de soldados parecidos a autómatas zombis, que se pierden en un abrazo le‑
tal. En la larga mesa que ocupa la parte derecha de la escena, tiene lugar una 
comida oficial encabezada por Creonte. A pesar de la separación visible de 
Antígona e Ismene (ésta baja la cabeza en una actitud de sumisión mientras 
que aquella mantiene la cabeza alta, signo de su resistencia), las dos herma‑
nas recuerdan la relación que María Zambrano pone de realce a saber una 
complicidad, una sororidad que contrasta con la oposición de los hermanos. 
Como ya tuve la oportunidad de escribirlo8 a propósito de la interpretación 
zambraniana, si la hermandad es defectible, la sororidad es indefectible. En 
efecto en Variations Antigone Antígona e Ismene se hablan en un susurro 
que escapa de la atención de Creonte (quien  se emborracha adoptando una 

8  Duroux, Rose y Urdician, Stéphanie (jun. 2012), « Cuando dialogan dos Antígonas. 
La tumba de Antígona de María Zambrano y Antígona furiosa de Griselda Gambaro», in 
Olivar 13, n°. 17, La Plata. Versiónon‑line http://www.scielo.org.ar/cgi‑bin/wxis.exe/iah/
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actitud que delata su ceguera). Las dos hermanas comparten una partitura 
que manifiesta ternura y amor. Pueden convocar la memoria individual 
de una hermandad « normal » (juegos, celos, gustos...) que se cruza con el 
mito de los Labdácidas en un texto que juega con las repeticiones de frases 
a modo de estribillo o ritornelo infantil. Todos los actores de la tragedia 
familiar salen a escena: Edipo con los ojos vendados  y Yocasta con la cabeza 
hundida en velos, ambos exhibiendo los estigmas de la maldición. Los co‑
turnos que calza Tiresias lo ubican en otro plano, en otro tiempo como para 
significar su papel distanciado, más allá de la tragedia –en la predicción–, 
más allá del género  –en la alternancia hermafrodita que caracteriza al pro‑
feta tebano–, bebe y escupe, en el escenario, la sangre de la historia que está 
comentando. El conjunto combina poesía, emoción y reflexión. Apela a la 
reconciliación más allá de la muerte de los hermanos: « Jocaste: Réconciliez‑
vous au moins dans la mort ». 

El siglo XXI, heredero de las guerras del pasado –« Histoires mortes 
elles nous traversent tranchantes » según Eugène Durif– y testigo de las 
guerras presentes, parece necesitar un mensaje de comunión no desprovisto 
de determinación para defender la justicia y la diferencia frente a la ceguera 
del poder y superar su tragedia.  En realidad, el espectáculo pretende diri‑
girse a un receptor amplio y en particular a la juventud como lo expresa el 
director: « Je veux que cette Antigone intéresse notre jeunesse. Le théâtre 
ne doit pas donner des leçons, des conseils, des vérités toutes faites. Il doit 
interroger, proposer. Je veux que cette Antigone pleine de doutes, de poésie, 
nous interroge sur notre rôle à jouer sur cette route de la fatalité. » Montar 
esta obra hoy día tiene que ver con la resonancia y necesidad actual de los 
mitos para cuestionar nuestro destino, nuestra relación con lo espiritual. 
Si esta obra pretende hablarle a la juventud actual, este destinatario cons‑
tituye también el receptor privilegiado de las creaciones de la compañía del 
Théâtre du Pélican. 

C’est là qu’un jour je jouerai Antigone (2009), texto de Françoise de 
Chaxel, puesta en escena de Jean-Claude Gal (Théâtre du Pélican, 
Clermont-Ferrand) 

Françoise Du Chaxel combina varias actividades: directora de la colec‑
ción Théâtrales Jeunesse en la editorial Théâtrales y autora de piezas para 
adolescentes, dirige talleres de escritura teatral (con los adolescentes, en los 
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barrios desfavorecidos y en cárceles adscribiendo a su labor artística una di‑
mensión social). Tiene una relación privilegiada con el director artístico del 
Théâtre du Pélican quien le hace un pedido que desemboca en la publicaci‑
ón de su primera obra para adolescentes L’ été des mangeurs d’ étoiles (1994). 
Jean‑Claude Gal es también quien le pide la composición de C’est là qu’un 
jour je jouerai Antigone, escrita durante la residencia de la autora y montada 
por J.‑C. Gal en Clermont‑Ferrand  en 2009. 

C’est là qu’un jour je jouerai Antigone establece un paralelo entre las vidas 
de varias jóvenes: unas en Francia, otras en la India. La figura de Antígona 
contribuye al establecimiento de un puente entre  esta juventud de dife‑
rentes contextos geográficos, políticos y culturales que sin embargo com‑
parten rasgos comunes (la soledad, el anhelo de seguir adelante). La obra 
propone un enfoque en la condición de las adolescentes a partir de una reco‑
pilación de testimonios que va constituyendo un territorio verbal femenino 
proteiforme donde alternan monólogos y diálogos en los que las locutoras 
hablan del amor. En la puesta de J.‑C. Gal9, una veintena de adolescentes 
de la región de Clermont‑Ferrand colaboraron con artistas profesionales. La 
escenografía asocia los códigos de la indumentaria tradicional –con el tilak 
o lunar en la frente que significa el estado matrimonial de la mujer, en otros 
términos la subordinación con respecto a la autoridad masculina, convo‑
cando la vertiente feminista de algunas reinterpretaciones de Antígona– y 
la creación original de la videasta Anne‑Sophie Emard, que le da mayor 
profundidad y materia al diálogo intercultural que la obra propone.  Así es 
como las jóvenes en el escenario entrecruzan sus historias –desde Francia– 
con trayectorias  hindúes a partir del momento en que una joven, Lucie, 
señala con el dedo un mapa de la India: 

Séquence 4 
LUCIE 
Ma chambre
Mon chat Tommy,
Mon MP3
[...] Mon ordi
Mon blog
Mon MSN
Le monde entier derrière l’écran
A portée de main

9  Estreno el 23 de abril de 2009, Cour des Trois Coquins, Clermont‑Ferrand. 
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Sur le mur une affiche de théâtre 
Antigone
Sur le mur 
Une carte de l’Inde 
Une croix sur la carte
Jaipur
C’est là qu’un jour je jouerai Antigone. (Du Chaxel 2009: 92‑93)

Lucie acoge a las jóvenes del Ganges en una sucesión de imágenes ver‑
sicolores. Del otro lado del espejo virtual creado por el dispositivo escé‑
nico, irrumpe otra protagonista, Mira, para  expresar la desesperación de 
sus deseos amorosos silenciados. Ambas junto al coro femenino comparten 
la soledad y la dificultad o imposibilidad de elegir su vida. La obra juega 
con esta doble topografía a lo largo de las seis « secuencias » ensalzando la 
creación de imágenes como gesto principal. Cada secuencia arranca con 
esta acotación espacial, exclusiva: « En France », « En Inde »10, que orienta 
todo el texto dicho por el coro de jóvenes en el escenario. Todas, desde su 
lugar, hablan del « allá » en un flujo de palabras que crean un eco anafórico 
entre el aquí  y el allá : 

Séquence 1 
En France 
Là‑bas des couleurs,
Rose, safran, orange, jaune
Qui font vivre les corps
Là‑bas les fleuves
Aux eaux magiques 
qui effacent les souillures 
Là‑bas (Du Chaxel 2009, p. 90)

El texto funciona por acumulación de enumeraciones que convocan una 
geografía, una cultura o mejor dicho dos naturalezas, dos culturas, dos so‑
ciedades con un especial enfoque en la diferencia social entre hombres y 
mujeres a partir de la segunda secuencia: 

Séquence 2 
En Inde 

10  Du Chaxel 2012 : 90‑94.
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Là‑bas des hommes et des femmes qui vivent au même rythme
Là‑bas des écoles pour tous,
Là‑bas des filles dans toutes les écoles 
Là‑bas des femmes qui osent montrer leur corps
Là‑bas des femmes qui soutiennent le regard des hommes 

Detrás de estas « mujeres que les sostienen la mirada a los hombres » 
emerge el gesto de Antígona, la cabeza alta frente a Creonte mientras que 
« las que obedecen », « las mujeres  sumisas » (p. 92) constituyen el séquito 
de Ismene. Son palabras sencillas y lacónicas que muestran más que di‑
cen la separación de los sexos y el desfase entre una realidad y otra. Las 
correspondencias interculturales orquestan el encuentro entre los «ídolos» 
respectivos de Lucie y Mira: Antígona, la princesa tebana y Mirabaï, la 
princesa mendiga, poetisa hinduista del siglo XVI. Mirabaï era esposa de 
un rey asesinado por uno de sus hijos para acceder al trono. La esposa se 
niega a cumplir con la tradición sati, esto es inmolarse en la pira funera‑
ria del marido recién fallecido. Frente a esta ley que impone el suicidio de 
las viudas en un acto de subordinación post mortem al hombre, Mirabaï 
encarna la figura femenina de resistencia. Este guión no deja de recordar los 
motivos de la tragedia de Antígona: usurpación del poder, violencia, resis‑
tencia femenina, castigo. Sin embargo Mirabaï huye y abre una brecha para 
imaginar la emancipación femenina. Entonces la joven Mira, al invocar a 
la princesa rebelde, contempla una postal de París que representa a « un 
couple [qui] s’embrasse sans honte » (p. 94), convencida de que « Un jour, 
j’embrasserai un homme dans la rue sans honte », una conclusión que abre 
el camino hacia la esperanza en un destino diferente. 

Esta creación no fue la única incursión de la compañía en el repertorio 
mítico. En mayo de 2014, organizó la primera edición del festival de tea‑
tro de y para adolescentes sobre el tema Nuevas mitologías de la juventud11. 
La figura elegida por los adolescentes en el marco del taller de creación 
teatral fue... Antígona, porque resulta que Antígona sigue hablándoles 
a los jóvenes, desde su postura de rebelde, motivo que estructura varios 
modelos adolescentes. Rebelión frente a la autoridad cualquiera que sea su 
rostro – biológico, político o simbólico. Figura que permite cuestionar las 
relaciones filiales en una edad intermediaria de la vida: entre la infancia 
y la madurez, etapa de transición, en algunas culturas, edad propicia al 
rito de iniciación que pauta la trayectoria del ser humano entre el naci‑

11  http://theatredupelican.fr/index.php?id=174
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miento y la muerte. Facilita también el cuestionamiento identitario que 
impone una distancia con respecto a la autoridad vivida como injusta 
porque impuesta para alcanzar la emancipación del sujeto adolescente. Al 
fin y al cabo la figura de Antígona permite indagar en las relaciones de 
parentesco, en la célula familiar y las relaciones intergeneracionales que 
la componen. 

La obra siguiente mezcla los ingredientes destilados en las reseñas ante‑
riores: por una parte la dimensión intercultural a través del diálogo entre 
la cultura francesa y la cultura africana en una creación que se inscribe en 
la problemática social de la escisión entre la periferie (los barrios desfavore‑
cidos) y el centro (la cultura oficial), por otra, la juventud contemporánea 
como destinatario. 

J’kiffe Antigone ! (2009) Texto e interpretación de Ladji Diallo, puesta 
en escena de Alberto García Sánchez

Este original mosáico escénico consta de fragmentos de Sófocles, textos 
sociológicos sobre los barrios populares – de donde proceden el autor y el 
protagonista, un joven en situación de fracaso escolar – y canciones afri‑
canas que constituyen la memoria familiar del teatrista francés de origen 
maliense. Este espectáculo consta de elementos autobiográficos con un re‑
lato de vida en busca de las raíces africanas del actor y míticos a través de la 
figura de Antígona que desempeña un papel clave en la vida y en la creación 
de Ladji Diallo. 

El teatrista pone en escena el encuentro tan inesperado como maravillo‑
so entre el protagonista  y el lenguaje teatral. A partir de este encuentro, se 
mezclan los códigos teatrales y urbanos para suscitar emoción y humoris‑
mo en un montaje a la vez universal, existencial, íntimo y cotidiano. Ladji 
Diallo también se inspira en el modelo de la tradición oral africana del 
griot para transmitir una historia muchas veces contada y hacerla suya a 
partir de su propio itinerario. Además, la estructura de la obra corresponde 
a la tradición africana de los relatos que incluyen la reacción del público y 
la interrupción de entremeses musicales como parte integrante de la acci‑
ón dramática así como comentarios éticos o filosóficos. Ladji Diallo, solo 
en el escenario, a la vez narrador y actor, interpreta a todos los persona‑
jes:  Sofiane el parlanchín, Younes el mitómano, Camille es guay, Marion, 
Bouba y Ladji. 
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Durante este viaje iniciático a Mali, la búsqueda identitaria guía los pa‑
sos del autor conduciéndolo hacia el máximo representante maliense del 
arte teatral: Sotigui Kouyaté. Es lo que cuenta en estos términos : 

A vingt et un ans, je ressens le besoin de nourrir mes racines, restées 
quelque part au Mali, le long du fleuve Niger, pour m’épanouir dans 
un pays qui est le mien, la France, sur une terre qui n’est pas la mienne. 
Cette quête d’identité me guide dans les profondeurs de l’Afrique, où 
l’art et le sacré sont intimement liés. L’Afrique se révèle peu à peu. Je 
m’en imprègne, j’en vis et j’en ris. Ma rencontre avec le grand Griot 
Sotigui Kouyaté, ses enfants Hassane et Dani, me propulse dans l’art 
de conter.12

Heredero de varias culturas, cabe recalcar con el propio teatrista la « fi‑
liación Antígona » que lo vincula con la famosa adaptación de Antígona de 
Sófocles por el director, actor y griot Sotigui Kouyaté, en 1999 en el Théâtre 
d’Aubervilliers13. Hoy día Ladji Diallo vive en una localidad de los Pirineos 
cuya cultura absorbe nutriendo su palabra de esta diversidad cultural que les 
otorga a sus creaciones una dimensión universal. 

El narrador, músico y comediante cuenta e interpreta la historia de 
este joven que se identifica con Antígona y los valores que le transmite. 
Relata al espectador el encuentro  inédito entre la cultura de los subur‑
bios parisienses y la mitología griega, entre jóvenes de hoy y personajes 
antiguos, el coro griego y la música rap. El título bien anuncia la aso‑
ciación inesperada de los dos ámbitos al inscribir al personaje trágico en 
un contexto actual muy connotado socialmente. En efecto « j’kiffe » se 
refiere a la jerga de los jóvenes de los barrios periféricos, en su mayoría 
descendientes de la inmigración de África del Norte, voz adoptada am‑
pliamente hoy día en el registro coloquial. El afiche del espectáculo 

12  «A los 21 años, experimento la necesidad de nutrir mis raíces, que se habían que‑
dado en alguna parte de Mali a lo largo del río Niger, para realizarme en un país que era el 
mío, Francia, en una tierra que no era la mía. Esta busquedad de identidad me guía hasta 
las profundidades de África donde el arte y lo sagrado resultan íntimamente ligados. África 
se revela poco a poco. Me impregno de ella, (vivo con ella, me río de ella.) Mi encuentro con 
el gran Griot Sotigui Kouyaté (sus hijos Hassane y Dani), me propulsa al arte de contar ». 
Traducción nuestra. 

13  Texto y dramaturgia de J.‑L. Sagot‑Duvauroux. Estreno: 12‑31 de enero de 1999, 
con el Mandéka Théâtre de Bamako, actores africanos en traje tradicional y percusiones 
que acompañan al coro que canta en bambara. Cf. Papalexiou 2010: 87‑102. 
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confirma estos componentes contenidos en una foto que representa a un 
joven de la banlieue con el típico suéter con capucha de espaldas y frente 
a un patio de butacas. 

El teatro funciona como revelador de identidad y de conciencia en la for‑
mación de Ladji Diallo y en el protagonista de su obra. Multiculturalismo, 
historia individual y memoria colectiva orientan esta adaptación muy pecu‑
liar de la historia de Antígona, mas bien de su resonancia en la vida de un 
joven del siglo XXI. Habla de la inmigración y detrás de este fenómeno 
que obsesiona tanto a los gobiernos europeos actuales, de las  relaciones 
coloniales y postcoloniales, del fracaso de las políticas de integración de la 
inmigración magrebí y de la condición del exiliado y del immigrado. Todas 
estas problemáticas políticas y sociales las evoca en la Antígona de Claudio 
Brozzoni. 

Antigone 466-64 (2013), textos de Sófocles y Nelson Mandela, puesta 
en escena de Claude Brozzoni 

La historicización del mito es una tendencia dominante a partir de la 
Liberación. Es cuando Steiner habla de una « explosión de Antígonas », 
todas portavoz de la libertad en contra de la opresión. En su Antígona 
466-64, Claude Brozzoni también bebe en las fuentes de su herencia 
familiar, oriundo de una familia italiana emigrada a Francia en la que 
la cultura consistía en un mundo de creencias y ceremonias religiosas. 
Nada de libros en casa, el descubrimiento tardío del teatro le abre el uni‑
verso de la literatura, la pintura, la música. La cultura familiar le infunde 
una aproximación íntima e intuitiva al mundo y a los otros, ajena a una 
relación intelectual. A pesar de las estrecheces, aprendió de niño a soñar 
con un mundo diferente: esa es la enseñanza de su madre. Esta impronta 
familiar la va a restituir en algunas puestas suyas que pretenden rescatar 
del olvido la vida, la cultura y la voz (mediante canciones muy presentes 
en sus espectáculos) del pueblo obrero y campesino, de las « petites gens ». 
Convoca en su teatro fuerzas telúricas para representar la vida auténtica. 
Estos pasos permiten entender la relación privilegiada con el teatro y el 
rito africanos de su obra comprometida. 

Su Antígona es un proyecto de cooperación internacional, una co‑rea‑
lización de la Compañía Brozzoni y Arts en intersections, la del burkinés 
Paul Zoungrana. Se estrena en el Burkina Faso el 18/09/2013 con actores 
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y músicos locales14. El texto es un montaje de fragmentos de Un long che-
min vers la liberté, la autobiografía de Nelson Mandela y de la tragedia de 
Sófocles que el propio Mandela interpretó, con el papel de Creonte, en la 
cárcel de  Robben Island en los años 60. El espectáculo relata el día del 
estreno a la vez que relata episodios de la infancia del líder africano. La 
correspondencia entre el mito atemporal y el ícono contemporáneo activa la 
vigencia del gesto de resistencia frentre al pensamiento único y arbitrario. 
Antígona y Mandela desde su lugar y su época participan de la construcción 
de un mundo que respete la dignidad humana cualesquiera que sean la raza, 
el sexo, la clase, el crimen. 

El grito de Antígona encuentra un eco en una lucha contemporánea 
que se resiste a la renuncia. En la vertiente más oscura y desesperada de 
su resistencia, sigue brotando la energía   necesaria al despertar colectivo 
en contra de la ceguera y el racismo. Ambos luchan en contra de las leyes 
humanas que deshumanizan. Es la historia de dos niños Nelson y Antígona 
que se van convirtiendo en soldados de la libertad y de la hermandad. El 
espectáculo  metateatral reproduce la situación de los presos que abogan 
por la libertad como Antígona desde su cueva‑tumba. El título bien plasma 
esta simbiosis adscribiéndole al nombre de la heroina tebana la matrícula 
de Nelson Mandela en la cárcel: 466/64. Desde el paratexto dialogan dos 
voces alejadas por la historia y próximas en su anhelo de justicia y en la mi‑
tificación de la figura histórica del líder sudafricano. La interpretación de 
los dos personajes a cargo de un único actor, Paul Zoungrana, bien remata 
la simbiosis. 

El escenario resconstruye el patio de la cárcel donde Mandela permane‑
ció recluido durante veinte años y donde interpretó la tragedia de Sófocles. 
Es un suelo de tierra batida en que los actores presos con cadenas en los 
tobillos actúan detrás de una reja que circunde todo el escenario. Arranca 
el texto con « un canto mooré » que introduce los recuerdos de la infancia 
de Mandela seguidos de la representación de la tragedia sofóclea. Como en 
la obra de Ladji Diallo y en la Antígona de Kouyaté, la música tradicional 
desempeña un papel importante, a través de los cantos acompañados por 
las percusiones africanas y el kora, al sostener las sucesivas estaciones de la 
tragedia.

En esta adaptación, no sólo se trata de celebrar la memoria de un líder 
continental de la lucha en contra del apartheid sino que también se inyectan 
alusiones políticas burkinesas e incluso palabras en mooré. Se perfila detrás 

14  Estreno en el CITO, Carrefour International du Théâtre de Ouagadougou. 
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de Creón (Charles Wattara) al militar Thomas Sankara, que encabeza un 
golpe de estado en 1983, figura reinterpretada también por Sylvain Bemba 
en la obra Noces posthumes de Santigone (1988), representativa de la interpre‑
tación de la historia contemporánea de África15 a la luz de los mitos clásicos. 

A modo de conclusión, recordaré a Roland Barthes para quien «  le 
mythe  est une parole choisie par l’histoire ; il ne saurait surgir de la nature 
des choses » y al dramaturgo inglés Edward Bond quien dice a propósito de 
Antígona: « Ce n’est pas la nature humaine qu’il nous faut considérer, mais 
sa situation. C’est pour cette raison qu’on ne peut réduire le drame moderne 
au personnage, mais que l’on doit absolument le comprendre en terme de 
“situation” ». Antígona renace en situaciones históricas que constituyen el 
mantillo fértil para acoger la repetición de su gesto. Ahora bien, en la era 
de la globalización entendida en su acepción amenazante por ser respon‑
sable de la confusión o destrucción de las identidades, de cierto vagabundeo 
existencial que no parece resolverse desde las vanguardias del siglo pasado, 
la permanencia de los mitos y el de Antígona en particular, junto con la 
variedad de los casos de coalescencia que presentamos (Antígona‑Mirabaï, 
Antígona‑Mandela), contribuye a la (re)construcción y recuperación de 
una unidad primigenia en el gran estallido heterogéneo que caracteriza las 
sociedades contemporáneas. Los ejemplos convocados recalcan la posibili‑
dad de un diálogo fructífero bajo los auspicios de Antígona entre Europa 
y África, Europa e India, centro y periferie. Antígona resiste a todos los 
tratos. La variedad de tratamientos –serio, paródico–, de registros –culto, 
popular–, no debilita la figura sino que el contrapunto la regenera16. Sigue 
hablándonos la trayectoria de la hija de Edipo desde Sófocles hasta la puesta 
más reciente que está por estrenarse mientras estamos hablando de ella, 
con lo cual lo que sí podemos decir sin posibilidad de controversia es que 
Antígona impone una renuncia a la exhaustividad...

15  A propósito de la africanización de Antígona, ver también Tegonni: An African An-
tigone (1999, Ibadan: Opon Ifa) del dramaturgo nigeriano Femi Osofisan, centrada en la 
figura de una joven yoruba que encarna la resistencia en contra del imperialismo británico ; 
el ensayo de Goff, Simpson 2007). 

16  Cf. el análisis de Elsa Morante, La soirée à Colone. Parodia, Urdician 2008: 87 sqq. 
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