
Filologia y Lingti-rstica XVII(I -2): 5541, 1991

EVOCACION E INTERTEXTUALIDAD ENI.d GUERRA PRODIGIOSA
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ABSTRACT

In 1986, Rafael Angel Herra publishes his frst novel, La Gturra Mrgiosa This text involves a
metaphysical conflid in which the antagonic protagonists (a Saint and a Devil) face a mani-
dreistic dispute in which none wins but, instead, both undergo a process of fusion of singulari-
ties. This is the main proposition, for man cannot be defined as either good or bad because he
is both at once. This way, Herra opposes formal logic and, therefore, the traditional view of
the world in our society, the reason why the text is chdlenging. The fantastic tde and the phi-
losophical viewpoirrt are relevant in this novel. This artide, following some of the criteria of
sociocriticism, irrtends an anallticel approach to poira out the liminar space, the ethic focus
and some symbolic and intertitle features.

1. El espaclo llrnlnar deI,a Guerra
bodlglosa

Uno de los aportes mls significativos de la
sociocritica al desarrollo de los estudios litera-
rios es la consideraci6n de 6stos como pro-
ductos socio-hist6ricos que se inscriben den-
tro de un proceso de producci6n que, de
hecho, los mediatiza. Tal historizaci6n posibi-
lita una mejor circunscripci6n y comprensi6n
de las investigaciones dentro del proceso his-
t6rico culn-rral en que se prducen. A la vez,
los estudios se refieren no s6lo al discurso o
di6gesis textual, propiamente dicha, sino que
se consideran las mediatizaciones y posibles
condicionantes significativas de la lectura que
se refieren al discurso directamente o le est6n
pr6ximas. Uno de dichos an6lisis alude al
espacio liminar de los productos literarios.
Precisamente el presente aspecto, enfocado
hacia el dmbito del sentido, es lo que interesa
aqui.

Seg0n Est6bana Matarrita, existen, o pueden
existir, alrededor del texto, una serie de lugares
marcados que solicitan al lector, lo ayudan a
destacarse, lo orientan y lo enseian. Son enun-

ciados que califican y comentan el texto. Entre
ellos, se enumeran los siguientes:

1. ula primera pdgina de cubierta que lleva el titulo, el
nombre del autor y del editor, la ban&-anuncio.
2. Iz segunda pAgina de cubiexta o el reverso de la p6gina
de titulo, donde se enumeran las obras del mismo autor.
l. Los prefacios, todo ese variado conjunto de formas pro-
tocolaries que anteceden el texto propiamente dicho.
{. Ia puesta en texto o punto de arranque (de panida)" '.

Interesa destacar aqui los datos que tenSan
relaci6n sustancial con los principales nricleos
significativos del texto. Para tal efecto, irnica-
mente se an liz?re el punto tercero de la cita-
da clasificaci6n, porque en La Guerra
Prodtglosa los prefacios son una puerta de
entrada significante a la novela; posteriormen-
te, cuando ya se hayan interpretado algunos
aspectos sementicos, se aludiri al tema del
titulo del relato.

El prefacio es un conjunto de signos que
anuncian, informan, sobre el contenido del
texto. E. Matarritt 1o considera en los siguien-
tes tErminos:

"El prefacio anuncia el futuro ("usted va a leer agui"), el
seruido de lo que ya ha sido escrito, 6ste es el valor semln-
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tico propuesto anticipadamente. plaffea un ',guerer decir
posteriot'r, pues el texto es un escrito -un pasado- que, en
falsa apariencia de presente, un autor ocrlto y todopode-
roso con pieno dom.inio de su producto presenta al lector
como su futuro,,r.

El prefacio es un sumario de significados
inminentes, de palabras claves, un c6digo que
marca una lectura, en tal sentido tiene una fun-
ci6n teleol6gica: busca una determinaci6n
sementica, una orientaci6n en la descodifica-
ci6n de las claves significativas. El autor intenta
determinar, orientar en la interpretaci6n de
aquellos aspectos que le interesa destacar; para
esto hace uso del protocolo (todas las foimas
prefaciales que anteceden al texto).

En La Guena Prodigiosael prefacio se com-
pone de tres epigrafes: uno de ellos del
QuiJote, otro de Zadig (de Voltaire) y el tlrimo
de la misma Guena prodigiosa, es decir, el
texto se predice a si mismo. Seguidamente se
analizari cada uno de dichos elementos proto-
colarios:

Prirner epigrafe

"(El.narador) pinta los pensamientos, descubre las imag!
naciones, responde a las tlcitas, adara las du&s, resuelve
los argumentos, finalmente, los Stomos del m6s curioso
des@ rnaniflesta,,r.

El epigrafe es un intertexto del mayor de los
cl6sicos de la literatura espaf,ola, Don guijote
de la Mancba, de Cervantes. El autor destaca
aqui el carecter de demiurgo del narrador,
quien es el creador y manipulador de su
mundo, y obviamente le confiere las determi-
naciones que desea. El presente aspecto es de
fundamental importancia para la literatura fan-
t6stica, lmbito en donde se inscribe la novela
gge se analiza aqui. El narrador tiene la posibi-
lidad de transgredir el mundo, afrontar directa-
mente la Nanrraleza y reinterpretarla. Esta vio-
laci6n se traduce en t6rminos de oposici6n en
el texto: el Santo y el Demonio (los protagonis-
tas) parten a un enfrentamiento ideol6gico en
el cual dejan ver que su antagonismo se diluye:
el enfrentamiento no liene sentido, s6lo existe
el hombre y su esfuerzo por definirse hist6rica-
mente. Ahora, el proyecto ideol6gico del
n.arrador s61o es posible mediante el empleo
de una visi6n que no este determinada poiuna
l6gica dic6toma, ni que conciba mediante un
falso "realismo" el mundo.

Segundo epigrafe

";Para gu6 la felicidad, si todo me persigue en esre mundo
de seres imaginariosl,, (p.8)

Este remite a un cl6sico: Voltaire y especifi-
camente a su obra Zadig. Lo relevante del
intertexto es que se relaciona, o ayuda a la
interpretaci6n del inicio del relato y a uno de
los t6picos principales del mismo: la creaci6n
de seres imaginarios. El Santo suefla con el
Demonio (o lo suefla, lo produce o lo inventa).

,El Santo prodigioso t ituraba chinches, piojos tan grandes
como luminarias y on6pteros fugitivos. Provenian de su
fascinaci6n, se le urdian en los suefios; crujiendo sobre el
carnastro. lz, pid anzncada a jirones, le chorreaba alillas y
nervaduras. Soi6 luego que un fulgor invadia la cueva,
jadeante. El advenedizo liber6 Ios mrisculos: azotlLbarlo
fuerzas perdidas en las rugosidades del delirio...
-Vengo a anunciarte el porvenir.
Era Belial, el Demonio, que se le apareci6 con un rollo de
manuscritos en la mano.,'(p.!)

Saknes es una creaci6n del Santo, y esto
representa un problema 6tico: los monstruos
del "mal" son una obra de ficci6n que el hom-
bre inventa paraevadir de si todos los aspectos
negativos que se le achacan a dichas mons-
truosidades. Las fuerzas del "mal" son creaci6n
humana, de ahi la orientaci6n del epigrafe al
sefralar la angustia que producen los seres ima-
ginarios: nuestras propias creaciones.

Tercer epigrafe

"Non est diabolus, dice el necio en su coraz6n. Pero yo
habito en ti: bdstete pensar que no hay nada m6s horrendo
que rti mismo para que yo exista...', (p.8)

La presente autoorientaci6n texhral reafir ma y
circunscribe la intelpretaci6n del epigrafe ante-
rior: Satanis es un producto humano. En la
cueva s6lo este el Anacoreta con sus complejos y
sentimientos de culpa, asi que produce el "mal,,,
el monstruo, que no es otro asunto que el reflejo
de los hechos que mds desprecia el hombre.

El estudio liminar ha servido para orientar,
tal como se lo propuso el autor, en la descodi-
ficaci6n del texto. Se ha cumplido, pues, la
funci6n teleol6gica. Ya con contenidos
seminticos definidos sobre determinados
aspectos del relato, como los que se han esta-
blecido, se tiene un camino marcado p:ra el
andlisis posterior de la novela.
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2. El problema de lamoral

2.1. Irs conceptos del blen y el mal
en lia tradlcl6n cdstlana

De acuerdo con la tradici6n cristiana, nlo

moral'tiene su g€nesis desde que Dim condi-
ciona a la primera pareja en el Paraiso Terrenal.
Aqui mismo, por primera vez, inspirado por el
Angel Rebelde, el hombre peca; como conse-
cuencia de esta dteraci6n al Plan Divino, es cas-
tigado con la expulsi6n del ut6pico Ed6n. Las
tablas de la ley, dadas por medio de Mois6s a los
semitas, constituyen el mls importante paso
para concretar los lineamientos 6ticos, que son
sintetizados por Jes0s con el principio de amor
al pr6jimo, como base de la €tica cristiana.

Esta moral no se justifica en cuanto a la feli-
cidad y bienestar del hombre en la tierra, sino
en tanto 6ste alcance la santidad que le permi-
ta, luego de su muerte, ingresar al "sacro sitio
de la vida eterna't; y quien se rebele contra los
dogmas de esta ideologia tendrd como castigo
el averno perpetuo. Se observa, entonces, un
planteamiento dicot6mico, una moral mani-
queista, cuya base es la negaci6n de si mismo
que posibilita la b0squeda de un premio meta-
Iisico: "la saivaci6n del alma".

La antitesis "bien versus mal" y sus referen-
cias causales: "Dios versus el Diablo", no son
conceptos univocos a lo largo de La Biblla, y,
desde luego, en el proceso del judeo-cristianis-
mo. En el Anttguo Testarnento Dios castiga
(envia el diluvio, plagas, destruye Sodoma y
Gomorra, provoca una confusi6n lingtiistica en
la Torre de Babel, etc.), mientras que Satanes
juega un papel poco preponderante. Se han
locakzado s6lo tres alusiones bajo el fnrlo de
Angel Acusador: en Cr1nlcas l:3-I2; Job 1,:5-
12, 2:1.7 Y Zac. 3:l-12, y en el Nueuo
Testatnento es citado alrededor de cuarenta
oportunidades con diversas denominaciones:
Belcebfl, Diablo y Satands{

La antitesis "Dios versus Diablo" como sim-
bolos antag6nicos del maniqueismo cristiano
dene sentido a partir de la consideraci6n del
inal como justificador del bien y viceversa.
Incluso, el mismo Tom6s de Aquino piensa
que el mal se fundamenta en el bien, pues el
:nal no tiene existencia por sf.

Con base en el presente marco se puede
entender la fantlstica guerra entre un santo,

simbolo del hombre que aspira al bien y el
Diablo, causalidad del mal y obst6culo para
que el hombre satisfaga a Dios. De ahi que la
aventura itineraria de estos dos personajes
ambivalentes en La Guerra Prodlglosa se
explica a partir de la necesidad justificadora
mutua del bien y el mal.

El mismo Rafael Angel Herra, al respecto,
apuntz:

"El bien y el mal, como las piezas blancas y negras del aje-
drez, suelen ir juntas'e.

2.2. La unlflcacl6n del blen y el mal
como un planteamlento moral

Desde la perspectiva de le metafisica tradi-
cional, basada en Ia l6gica formal, el bien y el
mal no pueden coexistir, pues como conceptos
antag6nicos se oponen, de tal manera, que se
excluyen mufuamente.

Por el contrario, Herra plantea en su novela
una unificaci6n entre ambos, pues, ademls de
que el Santo (representante del bien) y el
Diablo (simbolo del mal) viajan juntos para
combatir entre ellos, su *guerra" genera una
diabolizaci6n del santo y una santificaci6n del
diablo. En otras palabras, se han influido
mutuamente. El anacoreta justifica su compa-
fria de la siguiente manera:

"Me hace compaffia en la Tebai&. Yo oro y 6l labora dis-
tray6ndome. Yo me ejercito en la dureza y 6l ahuyenta a
los intrusos, remueve los espejismos y se encarga de mis
farrtasias" (p.48)

Lo presente se opone totalmente a la l6gica
formal aristot6lica, m6s bien, este nuevo plan-
teamiento 6tico se fundamenta en las categori-
as de la l6gica dial6ctica, especificamente, se
puede explicar la fusi6n del bien y del mal
como principio de uni6n de contrarios, que es
un aspecto de los que posibilitan el ser.

Sin duda, el planteamiento de Herra enfren-
ta la ideologia moral y religiosa del cristianis-
mo. Su texto es contestatario, no considera la
separaci6n entre el bien y el mal, sino que los
une como aspectos propios del hombre.

Esta oposici6n a los dogmas de la moral
bis6mica cristiana, insta al hombre, desde una
perspectiva atea, a asumirse a si mismo y no
buscar conceptos o creaciones imaginarias
pa-ra responsabilizarlos de sus actos.
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3. Algunos simbolos del texto

Mediante la consideraci6n de La Guer.ra
Prodtglosa como un relato fantSstico, se puede
advertir que las determinaciones de su mundo
estln configuradas a traves de las categorias de
lo evocado, lo representado: el distanciamiento
del concepto de "realidad" -entendido como
las relaciones de capuci6n gnoseol6gica entre
el sujeto y el objeto- es lo mds apropiado para
acerczrse a la comprensi6n (nunca en terminos
absolutos) de diversos episodios, persona.ies y
circunstancias. Ejemplo claro de tales particula-
ridades de la di6gesis, lo constituye el capitulo
XI: "Del laberinto, o la puerta del siglo", en el
que lo an-fibol6gico, 1o inasible, 1o irracional, lo
incomprensible y 1o fantistico se apropian del
discurso e, incluso, se convierten en segmento
textual:

'Y Belceb(r repuso gravemente: -Mejor calla y olvida. El
laberinto es incomprensible, arin en mis cr6nicas'.
(p.65)

Ante la presente sinraci6n, lo m6s apropiado
para la exdgesis es la consideraci6n de las
posibles evocaciones que cada elemento del
relato efect(ra. Interesa aqui la consideraci6n
de algunos personajes y el titulo.

3.1. Ia,guerra

La grrerra a que alude el titulo del libro es
evidentemente ideol6gica (1o prodigioso se
refiere a la posibilidad de un enfrentamiento
entre un anacoreta y una categoria metafisica:
Satan6s). La lucha es el enfrentamiento del
bien y el mal. La invenci6n del prodigio es una
elaboraci6n para justificar la creaci6n del mal
por parte del ser humano. A pesar de todo, el
bien y el mal son productos y categorias inse-
parables; la guerra, por tanto, apunta a catego-
rias morales.

Ia grrerra se desata cuando el Santo preten-
de derotar el mal: al anunciarle el Demonio a
su "antagonista", al Hacedor de Monstruos, que
es como ponerle un espejo delante, el enfren-
tamiento queda en pie:

'l: soledad perturba, Saruo amigo. Pero no he regresado a
hablar de ri, sino a anunciarte al Hacedor de Monstruos. I.a
guer: estdl6 en aquel instante, y rod6 por el mundo otra
vez con sus grandes ojos sin enigmas". (p.10)

La guerra no termina, el texto tiene una
estructura circular: su final remite al principio;
lo presente es un planteamiento moral: el bien
y el mal esten juntos en el hombre, sus contra-
dicciones son las que posibilitan su desarrollo.

3.2 El Santo

El Santo, representante de "1o bueno", es a
le vez individual y colectivo; lo primero en
cuanto a su categorie de an coreta y como tal,
pasivo, anquilosado y anacr6nico. De acuerdo
con el texto, el refugio en la oraci6n es un rito
estEril y absurdo, obs€rvese el seflalamiento de
Satanls, cuando contrapone su pragmatismo a
la desidia de su enemigo:

"...hay hombres, un delicioso nfrneto que me requiere
para bendecir sus cr'rmenes, hombres como tr1 que no eres
mfu que el fracaso de los hombres, el fracaso de cuanto los
hombres quieren ser...". (p.198)

La pasividad del religioso, su visi6n metaffsi-
ca del mundo es evidentemente escler6tica,
ensimismada en lo improductivo, en un sin
sentido permanente. Este simbolo critico
advierte la peligrosa actitud de muchos indivi-
duos dedicados a la improductividad en su
existencia, con una conducta asi, no existe el
progreso; significa quedarse en una pura abs-
tracci6n que obstaculiza las posibilidades de
brisqueda y avance en todos los lmbitos,
caracteristicos del desarrollo del ser humano.
Pero el personaje representa tambi6n a la
colectividad, como tal es simbolo de la huma-
nidad y de sus concepciones morales:

';C6mo te llamas, oh amigo generoso?
-;Eh...? -repuso el Anacoreta, contrarhdo- ;No me llamo!
Soy todos los hombres y todos los nombres, soy el
Hombre, no necesito que me denominen- b.92).

3.3. Adramelech

Adramelech, el cronista narrador de la di6ge-
sis, es el Demonio, posee la carga semlntica atri-
buida d Angel Caido por el cristianismo, repre-
senta "el mal". Pero el monstruo es una creaci6n
humana, he aqui el sentido que en la novela
tiene el mal; se pierde, por lo tanto, la concep-
ci6n mitol6gica cristiana en tanto que se huma-
niza el concepto del mal y se concrbe como un
concepto evasivo, es la extrapolaci6n de lo
negativo del ser humano: el culgable es ei otro.
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3.4. Hellodoro

Heliodoro es el jefe de los farsantes, repre-
s€nta la evasi6n de la realidad por medio del
arte, pero las producciones artisticas estin
subordinadas a los intereses econ6micos-poli-
Licos; se nota aqui su contextualizaci6n y su
determinaci6n, fen6meno tan cotidiano actual-
mente; obs€ryese cuando indica el Santo a
Heliodoro:

'-Bah, el tearo es fariseico (...), pretende abatir al siglo y
lo deja inc6lume, pues se alimenta de su infamia. Ay de ti,
simulador: el arte mora a la sombra del poder, mendigan-
do sus lisonjas. Admiro a los farsantes porque su fuego
quemz; pero me irritan, ya que siempre an&n subastin-
dose entre seflores que se dignen perdonarlos,,. (p.48)

3.5. Soslbtos

Con Sosibios, el Gran Mercader, se introdu-
ce en el texto la corrupci6n del mercantilismo,
unto de la 6poca actual, como de la que se
irucribe el relato: siglos III o IV de nuestra era,
en [anto que considera los bienes mediante su
valor de cambio, irnicamente. La obtenci6n de
la riqueza, sin importar los medios, se convier-
te en lo que configura el sentido de la existen-
cia para el personaje:

'... la mano justiciera puede ocultarse entre los esclavos,
las concubinas, las prostitutas del daustro e induso errtre
Ios n6madas acostumbrados a percibir una estafa en ca&
uansacci6n con el Gran Mercader...,. (p. 54)

3.6. Semiramis

Semiramis representa el erotismo reprimido
del Santo: ante la negaci6n, suefra y desea
teneda presente, pero sus prejuicios morales,
tambi6n propios del contexto actual, le prohi-
ben incluso pensar en ella. La actitud del
Anacoreta es evasiva, desolada e irracional
ante su situaci6n:

'Un fragor vacio penetr6 al Anacoreta. El mundo era na&,
vaga tristeza sin objeto. Fue cuando reconoci6 a Semiramis
derramando el ptlido aliento de los lngeles y la carnai
pgosidad dichosa que s6lo est6 permiti& a los mortalesrt.
p.35)

3.7. Radamante

Radamante es el antagonista del Santo. El
act0a, es sujeto pragm6tico, ansia cambiar la

realidad mediante la guerra; sin embargo, es el
agente idealista: cree que puede cambiar el
mundo con sus propias manos.

4. Ia Intertextualldad

El fen6nreno de la intertextualidad es uno de
los aspectos principales que determinan la
esEucnrra de b Gren'aMfgbs Esta partian-
laridad confierc al discurso mtltiples cont€nidos
seminticos y remiten, indudablemente, a los
textos que se presentan en el discurso.

Se entiende aqui la intertextualidad en el
sentido que le confiere Maria P€rez, citando a
Julia Kristeva:

oI: intertextualidad'designa la transposici6n de uno o de
varios sisternas de signos en otro., asi, toda pr6oicu signifi-
cante seria 'un cempo de transposiciones de diversas
prScticas significantes (una intertemleliCadl...'2.

Un caso de intertextualidad es el de la
deconstrucci6n, entendida como:

'...1a difracci6n del objao nuevo sobre el objao viejo'r.

En este caso, se trata de un texto alterado
intencionalmente con finalidades diversas. En
la novela que se estudia son verias las ocasio-
nes en que se presenta la deconstrucci6n.
Algunas de las mds importantes son las
siguientes:

De La Btblla se toma la aseveraci6n que
hace Jes0s a uno de los ladrones crucificados
junto a 6l:

oEn verdad te digo que hoy estarls conmigo en el
Para'tsot''.

Herra la deconstruye de esta manera:

"Santo mio, regocijate, du€lete, porque muy pronto te
halarrs conmigo entre las bestias'. (p.10)

Se observa aqui la inversi6n del discurso
tradicional del cristianismo. Ahora no es Dios
quien se dirige al ladr6n, sino el Diablo a un
santo. Con ello, adem6s, el autor le niega el
cardcter univoco y le asigna nuevas connota-
ciones sementicas antag6nicas a dicho pasaie
biblico.

Otro de los textos deconstruidos es tomado de
una de las mis conocidas'letrillas" gongorinas:
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"Andeme yo caliente y riase la gente",o.

En La Guera Prodigiosa este verso aparece
2si:

"Andeme yo calierrte y friase la gente,,. (p. 159)

Es interesante el sentido popular que este
verso tuvo, principalmente en el siglo XVI. Se
trata de una frase proverbial de esta 6poca
tomada por G6ngora para un poema suma-
mente ir6nico en el que se manifiesta un senti-
do epicureistz de la existencia: a pesar de los
intereses politicos, econ6micos, etc., y las
luchas por alcanzarlo, el yo lirico se mantiene
al margen y disfruta de lo que tiene, aunque
sea poco.

Herra ironiza mucho mis el sentido de ese
proverbio: Adramelech habla con Radamante
sobre la corrupci6n de Babilonia, sobre el cri-
men, sobre el placer que siente el individuo al
mirar las desgracias de los demis y ante esto es
que, seg0n el cronista Adremelech, el ciudada-
no profiere el texto que comentamos. El senti-
do, evidencia la violencia del contexto que, sin
lugar a dudas, remite a la €poca actual: las
determinaciones de nuestro Modo de
Producci6n conducen ala fijaci6n de los valo-
res econ6micos (y toda la gama de estereoti-
pos a que esto conlleva) como 6nica meta; se
impone el valor de cambio, no importan los
medios, aunque sean los mismos seres huma-
nos los perjudicados. Se manifiesta en la
deconstrucci6n un sentido de critica a un con-
texto deshumanizaote y violento.

Uno de los intertextos mds importantes es el
Fausto de Goethe. Del mismo se retoma el
viaje fantlstico de Mefist6feles y Fausto. Es
similar, ademis, el pacto que hacen entre
ambos y la disputa metafisica que es el eje cen-
tral del argumento.

Finalmente, interesa destacar la novela Don
Quijote de la Mancba, la cual es sumamente
recurrente en In Guena ProdigiOsa, especifi-
camente en el capitulo )Q,II, titulado "Del caba-
llero Lucifer Gloria y fuente de los caballeros
andantesr', pasaje en el que se manifiesta un
paralelismo en el nivel de los personajes. La
relaci6n Don Quijote -Sancho se presenta entre
Satanis- El Santo. Desde el punto de vista
temdtico, se localiza la aventura de liberar a
unos prisioneros (custodios en el texto de

Herra) y el enfrentamiento contra un ej€rcito
fantdstico.

La Guera Prodigiosa es un relato fantistico
sumamente novedoso. Aqui se han sugerido,
rinicamente, algunos aspectos importantes
para la descodificaci6n de elementos significa-
tivos del mismo; sin embargo, esta obra es muy
vasta en ejes de significaci6n, y caben, por 1o

tanto, muchas otras posibilidades de lecnrra.
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1, Est6bana Matzrrtra. El negro Franrcisco: Procesos de
transformaciSn de su semiosb.. Clesis presentada
para optar al grado de Licenciatura en Filologia
Espafiola. San Jos6: Universidad de Costa Rica,
1974), p.3t.

2. Ibd,p.32.

3. RafaelAngelHena.La Guena Prodigiosa. (SanJos6:
Editorial Costa Rica, 1986), p.8. En adelante las citas
de este texto corresponden a la presente edici6n.

4. Cf.r: La Sagrada Biblia. Trad. de F6lix Torres A.
Buenos Aires: Editorial Sopena Argentina, S.R.L.,
1959.

5. Saruo Tornis de Aquino. Surna contra los gentiles.
(Madrid: Editorial Car6lica, 1948), p.109.

6. Rafael Angel Herra. Lo rnonstuoso y lo belb. (Sar.

Jos6: Editorial Uoiversidad de Costa Rica, t988), p. 25.

7. Mzrlz de los Angeles P6rez Iglesias. "la semiologia
de la productividad y la teoria del texto en Julia
Kristveva". Fn Reuista de Filologia y Lingilistica de
la Uniuersidad de Costa Rica. No.1 y 2 Vol. VII.
(marzo-setiembre), I 981, p.71.

8. V6ase: Elisa Trejos Montero. Glosario de
Sociocritica.(lrabajo basado en el fichero de ia Dra.
Mar-ra Amoretti. SanJos6: U.C.R., S.E.P., 1987), p.14.

9. La Sagrada Biblia op. cil. Ver: Lucas: Cap. 23, vers.
43, p. 1191.

10. Luis de G6ngora. Romances y letrillas. (Buenos
Aires: Editorial Iosada, SA., 193D p.206. Este frag-
mento pertenece a la letrilla nrimero 2-1581.
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