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REIACIOIYES INTERTITTJI.ARES A PARTIR DE
RETORNO AI KITIMANTARO

Arnalla Cbauerrt F.

ABSTNACT

The ways a text is insened in society are established on the basis of both l,eo H. Hoek's theo-
retical concepts on tides and the pragmatic perspective. The double value -symbolic and com-
mercial- of preserrt literature is accepted. This artide describes how, through the dialogic rela-
tiorship tlrat emerges from intertextuality, the ttJe Rebrno al Kilirunjaro allows establishing
affiliations and symbolic relations among titles epigraphs and cetexts for the texts to which it
leads.

1. Introduccl6n

Tal como su titulo lo indica, el presente tra-
bajo tiene como prop6sito examinar un intere-
sante caso de relaciones intertitulares que se
generan 

^ 
partir del titulo de la novela

Retorno al KtlirnanJaro del autor costarricense
Fernando Dur6n Ayanegui '. Las caracteristicas
de este titulo, Ios discursos que lo acompafran
en la portada y contraportadey su relaci6n con
el cotexto'nos llevan a plantear los objetivos
que perseguimos:

a. Destacar los modos de inserci6n de este
texto en la sociedad por medio de los
discursos que lo ligan al'mundo.

b. Examinar las relaciones intertitulares y
simb6licas que surgen a partir de Ia inte-
racci6n entre (tulos, epigrafes y cotextos
de los textos a los cuales el titulo remite.

Ha sido nuestra t6nica, en otros articulos ,,

destacar la importancia del titulo como orien-
tador de lectura, como nombre propio de un
uabajo textual, como primer contacto de un
lector con un texto. El titulo, como acto de
pelabra, tiene cardcter perlocuclonaio al ofre-
cer una promesa de lectura, de 6ste deriva,

asimismo, zu funci6n persuasiva la cual persi-
gue seducir al lector, llamar su atenci6n y esti-
mular la venta.

Lo anterior este enmarcado dentro de la
perspectiva literario-publicitaria que es la apa-
rici6n y circulaci6n de un texto dentro de una
sociedad. Recordemos el doble valor de la lite-
ratura actual: simb6llco, por ser un enunciado
novelesco, y rnercantil porque debe ser un
enunciado publicitario ya que no hay texto, en
la sociedad de consumo, que no est6 sujeto al
fen6meno comercial-mercantil de su venta.

2. Conceptos te6rlcos

Para aborder la problematicl de la intitula-
ci6n partiremos de los postulados de Leo
Hoeka quien divide el estudio de los dnrlos en
los cuatro componentes que sintetizamos':

Componente sintdctico: Las relaciones que
existen entre los diferentes signos de un
mismo coniunto en la prdctica semi6tica.

Componente setndntico: Las relaciones entre
el signo de la prictica significante dada y la
representaci6n mental. Es un estudio del refe-
rente, entidad abstracta, convencional, cultural.
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Componente sigrndticoj Las relaciones
entre el signo de la prS,ctica significante dada
y los objetos a los cuales remiten. Es el esru-
dio del referido, entidad correspondiente
pero propia de un mundo posible, en otras
palabras, la "extensi6n" 6 del enunciado, es
decir, Ia puesta en relaci6n de la representa-
ci6n semlntica del enunciado con las cosas
de las que habla. Las relaciones Tttulo-cotex-
to y la Intertitularidadforman parte de este
Componente.

Componmte pragmdtico: El conjunto de las
relaciones psico-sociales fundamentales que
existen entre los signos del enunciado de la
prSctica significante daday sus usuarios emiso-
res y receptores.

La anterior divisi6n es operatoria, ya que
existe una relaci6n de inclusi6n entre ellos: es
la Pragmitica, Ia que toma en consideraci6n
todos los aspectos ya que es el punto de vista
mds amplio.

La Sociocritica, por otra parte, plantea como
una de sus premisas que el acercamiento a un
texto debe partir de una perspectiva
Pragmdtica formada por las relaciones que se
establecen entre la siguiente triada:

Sufeto Obieto Sltuact6n

Ernlsor Texto de comunlcacl6n

Todo lo anterior implica la imbricaci6n
literatura-sociedad y si lo retomamos y lo
relacionamos con la conocida frase de
Barthes:" ;Por d6nde comenztr?,'7, la res-
puesta mds acertada que pareciera darse es:
por develar en qu6 tdrminos se funda la
"situaci6n de comunicaci6n" que un "sujeto-
emisor" a traves de un "objeto-texto" envia a
un destinatario. Barthes en el mismo texto y
citando a Renzin habla de las "seflales inicia-
1es" 8 que ofrece un texto, principalmente en
el incipit. Nos tomaremos la libertad, gracias
a su pertinencia, de ampliar el concepto para
incluir dentro de €1 a la portada y a los dis-
cursos exteriores al cotexto que se relaciona-
r6n con la primera parte del incipit del texto
en estudio.

3. Desarrollo

3.1. Situacl6n de comunlcacl6n: Modos
de lnsercl6n del texto.

El texto se ofrece a un p6blico por medio de
una serie de discursos verbales y no verbales;
entre ellos y el virnral lector-comprador se rea-
liza lo que Henri Mitterand e llama "el solilo-
quio mudo" que antecede a la compra de un
libro. Veamos:

Tttulo. Siguiendo los posrulados te6ricos
expuestos, desde una perspectiva Sintdctlca
(conscientes de los difusos limites que separan
la Sintaxis y la Semdntica) el titulo ofrece una
doble lectura: Retorno como verbo: (yo)
retorflo (sujeto desinencial) y Retomo como
sustantivo (acci6n y efecto de retornar),
al Kilimanjaro es complemento circunstancial
en ambos casos. En el primer caso, el titulo
tendria una caracteristica que se saldria de la
norma de intitulaci6n de la novelistica costarri-
cense t0 cual es la tendencia a intitular por
medio de Tipos nominala (ausencia de ver-
bos) y se considera entonces un titulo de Tipo
frdstico con verbo en indicativo presente. En el
segundo caso se clasificarta como "sustantivo
con extensi6n preposicional", la cual denota
lugar, destino, direcci6n.

Desde una perspectiva Semdntica se define
Retorw como acci6n y efecto de retornar y esta
Oltima como devolver, restituir, volver a torcer
una cosa, volver al lugar o a la sinraci6n en que
se esfuvo ", al, conkacci6n que indica en este
caso "hacia", "direcci6n", "tdrmino".
Kilimanjaro es un "volcdn apagado de Africa
en la meseta de los Grandes lagos. Su alnrra es
la mayor de Africa. Las nieves perpetuas cubren
la cima a pesar de su latitud ecuatorial ".

Desde su independencia texnral y aceptan-
do Retomo en cualquiera de las dos posibilida-
des mencionadas, el titulo se clasifica como
Operador de Acontecirniento, es decir, un
regreso, una vuelta a un lugar en el cual se
habia estado: Kilimanjaro.

Veamos ahora el 6tulo desde la perspectiva
del lector-comprador recordando la menciona-
da frase de Mitterand. Para un lector sin bagaje
literario este titulo no remite a nada mds alll de
la mencionada montaia (suponiendo que la
conozca) o podrla recordade la pelicula tinrlada
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"Las nieves del Kilimanjaro" (Gregory Peck y
Ava Gardner) muy en boga hace algunos afios.
Para un lector que llamaremos 'conocedorn de
la literatura, el titulo remite inmediatamente a
Ernest Hemingway, autor del relato Las nleues
del KllttnanJaro y a un cuento de ciencia-fic-
ci6n de Ray Bradbury titulado In maqutna del
KtltmanJaro. La relaci6n que establece dicho
lector entre los tres textos es muy clara, lo cual
nos permite una primera sospecha de que el
titulo (primer contacto del lector con un tefio)
se dirige a un tipo especial de p0blico, con las
caracterfu ticas que apuntamos.

Dlseilo de portada. Aparece en ella,
debajo del titulo y del nombre del autor, el
disef,o de dos hojas de calendario que cores-
ponden a noviembre y diciembre, y en el
[ngulo inferior derecho, la efigie del autor en
un tipo de arte grlfica "granuladan que aunque
un tanto difusa es lo suficientemente clara paru
quienes 1o conocen en el medio cultural. La
alusi6n a los dos 6ltimos meses del afro apunta
al paso del tiempo y al fin de un periodo. La

efigie del autor en le portada es un detalle
poco usual, al menos en nuestro medio, en la
norma de disefros de portadas de novela, ya
que la fotografia del autor se encuentra Sene-
ralmente, cuando aparece, en la contraponada.
Su presencia, por lo tanto, no es gratuita pues
plantea una situaci6n de comunicaci6n nsui

g€neris": funciona como estrategia publicitaria
ya que el autor se hace presente, y ademfs,
implica una relaci6n autor-narrador y autor-
personaje como veremos luego.

Intertitulaidad y ret1rica fu apemtra. Un
tinrlo puede remitir no solamente a su cotexto
sino tambi€n a otrostitulos.jEl interEs de la
intertitularidad es la relact1n dialdgicaentre el
titulo de un texto y otros titulos o textos; asi "la
referencia de un titulo a otros titulos o textos
puede ser m6s o menos explicita y habria que
analizar los diversos tipos de relaciones que se

establecentttt .

En la novela que nos ocgPa, la intertitulari-
dad que se establece a traves de la palabra
Ktlim anj aro (Hemingway- Bradbury-Du16n
Ayanegui) es bastante explicita. Se afianza, con
la inclusi6n de dos epigrafes (ret6rica de aper-
tura) que tambien aparecen en la contraporl^d^
donde el autor-emisor hace explicita su rela-
ci6n con los autores norteamericanos y que
ademis, como el titulo, sonp/ogratnadores de

lectura. De ellos cabe destacar dos ideas: la
dedicaci6n y agradecimiento a Hemingway
"por haber escrito que el hombre puede ser
derrotado pero no destruidon y a Bradbury
porque nla muerte no es una derrota". Estas

dos ideas de la "indestructibilidad del hombren
tomarin su sentido completo al develar el
carecter simb6lico de KtllmanJarq como vere-
mos mis adelante.

Retomando lo hasta aqui expuesto tenemos
que los "indicios iniciales" que se extraieron de
la portada y la contraportada son: a) intertitula-
rided a trav6s de la palabra KlllmanJaro
(Hemingway -Bradbury- Durdn Ayanegui), b)
presencia del autor por medio de la efigie, c)
programadores de lectura (aSradecimiento y
dedicatoria a Hemingway y e Bradbury).
Todos estos discursos connotan la intencionali-
dad del autor en mostrar su filiaci6n a

Hemingway y a Bradbury.

3.2. Elobieto: El texto

Inctptt. Las "sefrales iniciales" que nos da el
incipit son, por un lado, las caracteristicas del
personaje Manuel Rivera y, por otra, una
iintromisi6nn del autor-emisor. Se inicia el
texto: nManuel Rivera habia leido hacia
muchos zrtos 'Tbe KtltmanJaro Da)ice', un
relato de Ray Bradbury. M6s tarde habia caldo
en sus manos una versi6n en espaflol titulada

'It mdqulna ful KiltmanJatot, cttyz traducci6n
era tzn defectuosa como la selecci6n del titu-
1o...". Lo anterior da datos sobre su afici6n: los
cuentos de ciencia-ficci6n. Se conoce tambi6n
que es bilingiie con un cierto grado de conoci-
miento del idioma ingl€s pues critica la traduc-
ci6n del titulo de la obra. Sin embargo, iusto
iniciado el relato nos interesa destacar que el
narrador (en lo que consideramos la primera
parte del incipit) empieza a introducirse sutil-
mente y a dar comentarios sobre la obra litera-
ria de Hemingway y su relaci6n con Bradbury.
La sutil in6omisi6n se vuelve clara y patente
cuando expresa: "Eso nunca se sabr6 a ciencia
cierta, a menos que alguna vez alguien haga
una investigaci6n al respecto (refiri6ndose a

que si Bradbury parafrase6 a Hemingway)
pero ya no hay tantos estudiantes de licencia-
nrra o de doctorado dispuestos a escribir tesis

de grado sobre el viejo Ernest. Por otra parte,
la pmdatqfa de los profaores de literatura
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hace muy improbable la redacci6n de trabajos
serios sobre un autor como Bradbury, al que,
pese a ser uno de los mejores escritores de
nuestra 6poca, se le acusa de debtltdad litera-
r{a porque escribe relatos y novelas de ciencia
ficci6n'. (El subrayado es nuestro). Hasta aqui
lo que consideramos la primera parte del inci-
pit, cuya caracteristica es que el autor-emisor
se adueffa de la palabra del narrador para der
su opini6n sobre aspectos de la critica y estu-
dios literarios; en otras palabras, el narrador se
expresa de manera que resulta identificable
con el autor.

Esta cita nos trae a colaci6n un texto del
mismo autor, publicado en la pLgSna 15 '{ del
diario La Naci6n, y titulado "para entender
2qu6l', donde hay una clara burla a los meta-
lenguajes usados por los especialistas en litera-
tura y se refiere a ellos en t6rminos de nlogo-
rrea"; dice ademis que "ni logran entenderse
entre ellos". En nuestro contexto cultural y uni-
versitario el autor-emisor es conocido tanto por
sus textos de ficci6n como por su critice ir6ni-
ca y mordaz en los medios de comunicaci6n
periodistica, a los aspectos ya mencionados y a
otros de la vida nacional. La hagtndtlca, que
aalu- de las condiciones psico-sociales implica-
das en la recepci6n de los textos, nos peimite
plantear este tipo de relaciones y compirar las
dos formas de comunicaci6n que utiliza el
autor, la ficcional y la periodistica para enfati-
zar su posici6n en relaci6n con dicho tema.

Hemos detectado los modos de inserci6n de
este texto en la sociedad: lo extraido de la por-
tada mds lo reci€n expuesto sobre la ,intromi-
si6nn del autor, nos permite hablar de una sim-
biosis autor-emisor-narrador donde se hace
patente en el lector tanto su filiaci6n con
Hemingway y Bradbury por medio de la inter-
titularidad y la ret6rica de apertura como por
su presencia en el texto. Adem6s, aprovechan-
do el incipit del texto ficcional ampltay extien-
de esta filiaci6n al referirse ala pcrc;a importan-
cia que revisten dichos autores en el medio
cultural y la "debilidadliterurian que es escribir
textos de ciencia-fi cci6n.

3.3. rflfacl6n Slmb6ltca

Ie Slgmdttca conrempla la Interrirularidad y
las relaciones Titulo-cotexto. De la relaci6n

dial6gica entre titulos y de las que se estable-
cen entre (tulo y cotexto al seguir y develar el
trabajo del primero dentro del segundo, aflora
otra forma de filiaci6n que se establece a parir
de la carga simb6lica que se desprende de la
palabra Killtnanjarc en czda uno de los textos
en que aparece.

I^as Niatq del KilimanJaro, titulo del relato
de Hemingway tiene el siguiente epigrafe:

"Kilimanjaro es una montaff,a cubiena de nieve de 19.710
pies de altura, y se dice que es la montaia m6s alta en
Africa. Su cumbre oeste es llamzda por los Masai "Ngllie
Ngiir', la Casa de Dios. Cerca de la cumbre oeste esti el
esqueleto seco y congelado de un leopardo. Nadie se ha
explicado qu6 hacia el leopardo en esa dtitud,'n. (U tra-
ducci6n es nuestra).

No es sino al final de la narraci6n donde
6tulo y epigrafe, como programadores de lec-
tura, adquieren su total significado: el persona-
je Harry luego de recibir la visita de la muerte,
causada por una gangren", cae en un "sueflo";
durante €ly gracias alallegada de un avi6n es
sacado del lugar. El piloto, en un momento
dado tuerce el rumbo y luego de pasar tormen-
tas le sefrala al personaje, sonriendo, hacia
donde se dirigian..., "adelante, todo lo que
pudo veq lan ancho como todo el mundo,
grandioso, alto, increiblemente blanco en el
sol, estaba el cuadrado monticulo del
Kilimanjaro. Y entonces, €l supo que ahi era
adonde iba" (La traducci6n es nuestra).

La relaci6n titulo-epigrafedesenlace devela
el cardcter simb6lico que le atribuimos a
Kilimanjaro: la trascendencia, un m6s all6 des-
pu6s de la muerte. El autor-emisor del texto en
estudio habia hecho suyo este simbolo utilizin-
dolo como programador de lectura en la ret6ri-
ca de apern:ra. nA Ernest Hemingway por haber
escrito que el hombre puede ser derrotado pero
no destnrido" (por la muerte, apuntamos).

La transformaci6n que sufre el titulo es
conocida como "transformaci6n de adici6n,'5
segon ia i"at ;i;6liia;b-.'igi"ri- ad
KillmanJaro (montaria) se mantiene pero el
desenlace permite afiadir un nuevo s-entido,
una nueva interpretaci6n.

La Mdqutna KiltmanJaro, titulo de Ray
Bradbury presenta una situaci6n similar a la
anterior ya que en el cotexto no se menciona
el nombre Kilimanjaro en relaci6n con la
Mdqulna sino Onicamente se dice "Mdquina
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del tiempo" (Time Machine) y no es sino al
final que el titulo toma su total significado. La
relaci6n Mdquina/Kilimanj aro se esrablece
irnicamente despu6s que el personaje principal
ofrece a nPap6' (Hemingway) la opci6n de
retroceder en el tiempo para que opte por una
nueva manera de morir diferente al suicidio;
ante lo cual "Papd" dice: "Hay una montaiarr u
y no af,ade nada mds. Su interlocutor le capta
la idea y retoma casi texnralmente el epigrafe
de Hemingway et l-as fiiet)es del Ktlimanjaro
para explicar que ahi llevarS, a ,'papd" quien
acepta.

'Hay una montafra en Africa llamada Kilimanjaro, yo
pens6. Y en la cumbre oeste de esa montaia fue una
vez encontrado el seco y congeiado esqueleto de un
leopardo. Nadie se ha explicado qu6 hacia el leopar-
do en esa altitud,'(la traducci6n es nuestra).

El personaje lleva e ,,papil, a morir al
Kilimanjaro, en una opci6n diferente al suici-
dio escogido por Hemingway-autor. El autor-
emisor del texto en estudio muestra igualmen-
te su filiaci6n a Bradbury. "A Bradbury por
haber escrito que la muerte no es una derrota,'.
Queda la opci6n de Kilimanjaro: trascenden-
cia. Es, como vimos, hasta el final del relato
que el tin-rlo se concreta y su programa de lec-
tura se devela al establecer la siguiente rela-
ci6n: Mdquina del tiempo -M6quina que retro-
cede en el tiempo- Miquina que retrocede a
Kilimanjaro. El retroceso implica Kilimanjaro y
Kilimanjaro, trascendencia. Esta relaci6n que
hemos establecido entre titulo y cotexto del
texto de Bradbury pareciera ser la g6nesis del
titulo de Dur6n Ayanegui: Retorno al Ktli-
rnanjaro.

Retorno al KilimanJaro. Desde su indepen-
dencia textual, el titulo como Operador de
Acontecimientos presenta entonces dos posibi-
lidades de lectura:

a) Retomo como verbo donde el autor-emi-
sor (yo), recu6rdese la efigie de Ia portada
(Fernando Durdn Ayanegui) retorna a los rcx-
tos y simbolos de Hemingw^y y Bradbury para
retomados y reconstruidos en un nuevo texto
ficcional; en ese retorno demuestra su filiaci6n
(recordemos todo lo planteado al respecto) y
se hermana con ellos como escritor.

b) Retomo como acci6n y efecto de retor-
nat no invalida lo anterior y abre la puerta a la
relaci6n titulo-cotexto: eu6 significado tiene en

la ficci6n literaria la carga simb6lica de
Kilimanjaro, asi como la posibilidad de reror-
nar a dicha "montafran.

Con la expresi6n "La cuesti6n es que...n,
que en nuestra norma coloquial significa un
volver a retomar el hilo (que habia perdido por
la nintromisi6n" mencionada) un narrador
omnisciente inicia la segunda parte del incipit
donde se conocen las intenciones y problemas
de Manuel Rivera. El personaje que habia
demostrado su afici6n por la literatura, busca a
Ray Bradbury para que le aplique la miquina
del tiempo y lo haga retroceder 30 aflos hacia
su perdida .iuventud (cabe recordar aqul el
diseio de portada con connotaciones del paso
del tiempo y de final de un periodo). Para
Manuel Rivera, la literatura de ciencia-ficci6n
no es ficci6n sino "ciencia" y por eso decide
recurrir a Bradbury. Este, aunque lo considera
"increible", decide seguirle la broma (,practical
joke") y, junto con unos amigos, hace todo un
montaje, el cual consiste en que Manuel Rivera
se vea, 6l mismo, mds joven por medio de su
semejanza con un hijo a quien no conoce y el
cual se presta a la broma por dinero, sin saber
igualmente, que Manuel Rivera es su padre.

El Retorfio desde la perspectiva de Manuel
Rivera es un regreso a la juventud afn a costa
de la vida porque aunque el lector no lo sos-
pecha, al final del relato cuando Bradbury
decide decirle laverdad "Rivera no lo escuch6,
pues tal y como lo habia esperado, comenzaba
a desvanecerse en el aire y, cuando el
sobresaltado autor de "Las Cr6nicas Marcianas"
lo volvi6 a ver para decide: ,'Me ha escuchado
usted?", se da cuenta de que, para entonces -
tambi6n lo constataron Morgan y Farrel-
Manuel Rivera el viejo se habia vuelto transhi-
cido, y ala manera de un espejismo, terminaba
de esfumarse en el viento oloroso a helado de
vainillar'.

Volviendo al disefro de portada, recordemos
que en un texto libro nada es gratuito y una
forma de identificaci6n autor-persona.ie puede
establecerse entre la efigie "granulada, y "difu-
sa'f de la portada con la "desintegraci6n" y la
"translucidez" de Manuel Rivera.

Al Ktlimanjaro: P^r^ Manuel Rivera,
Kilimanjaro es retroceso en el tiefipo, lo cual
es congruente con el significado explicito de
Miquina del tiempo, que aparece en el texto
de Bradbury antes de establecerse la relaci6n
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simb6lica Retroceso,/Kilimanjaro. Sin embar-
go, la carga simb6lica de Ktlimanjaro no se
pierde, se da en el texto en estudio por medio
de una reconstrucci6n del mismo: la posibili-
dad de otra forma de trascendencia. Nos refe-
rimos a la trascendencia a trav€s de la descen-
dencia; ello implica una trascendencia gen€ti-
ca, biol6gica, hereditaria y no cultural ni fami-
liar. Subyace entonces, una concepci6n de
tras cende nc ia (v alga la p ar adoja) m es ma teri a-
lista, mds concreta, mls tangible; es un tras-
cender por herencia aunque no se conozca al
hijo ya que 6ste, en el relato fue concebido en
una relaci6n sin importancia y abandonado
por su padre. Ia marca que dej6 fue su pare-
cido ffsico (trascendencia gen6tica) 1o cual
hizo posible el engafro. A modo de digresi6n
y permitaseme delirar un poco 2No ha sido
caracteristica del hombre hispanoamericano ir
diseminando su semilla sin saber ni importar-
Ie si ha dejado descendencia?... 2}{a generado
nuestro contexto cultural una reconstrucci6n
del simbolo m6s acorde con nuestro devenir
hist6rico?...

4. Conclusiones

En los tres textos el simbolo Kilimanjaro
adquiere su significado en el desenlace de la
narraci6n; ello define entonces en los tres, la
relaci6n titulo-cotexto como otransformaci6n

de adici6n" la cual implica que al adquirir
Kilimanjaro su cardcter simb6lico no pierde su
sentido original, el cual se mantiene. Titulos y
epigrafes funcionaron como programadores de
lectura.

La evoluci6n del simbolo es la siguiente: En
Las nieues del KilirnanJaro se esboza como
simbolo de trascendencia; hay un lugar
Kilimanjaro (Casa de Dios) al que se llega a tra-
v6s del sueio de la muerte. En La Mdquina
del Kilimanjaro el simbolo adquiere mayor
solidez ya que la opci6n por una muerte natu-
ral implica la posibilidad de trascendencia y el
personaje acepta dicha posibilidad. En
Retorfl.o al Kilimanjaro la trascendencia pierde
su caracteristica de ser un "mds alll" y se plas-
ma en algo concreto y posible.

En los tres textos est6 presente la muerte,
sin embargo, si se retoman los epigrafes

mencionados y l" carga simb6lica de
Kilimanjaro, aparece un afianzamiento de la
idea de nindestructibilidad del hombreo.

La nsituaci6n de comunicaci6nn que se
establece va dirigida a un tipo especial de
pirblico al cual el autor-emisor muestra su
filiaci6n con Hemingway y Bradbury tanto
por su hermandad con ellos como escritores
como por la filiaci6n simb6lica a trav€s de
KlltmanJaro. Este tipo de relaciones entre
autores es una muestra de la supervivencia de
1o literario. Varios escritores retoman un stm-
bolo, y segtin sus proplas clrcunstanclas lo
reelaboran sin que se deje de uer en el nueao
slmbolo una euolucidn del original. En este
prneso, el lector tiene un papel protag6nico
en su calidad de consumidor de una ficcldn
llteraria de la cual el escritor es custodio y
rQroductor.

Finalmente, habiamos apuntado que para el
personaje Manuel Rivera la literah-rra de ciencia
ficci6n era "ciencia", "verdadn (lo hacia recu-
perar su juventud) y en Retorno al
KillmanJaro la ciencia ficci6n triunfa, es decir,
"sucede", se hace "verdad". El burlado no fue
Manuel Rivera, sino Ray Bradbury, el "increi-
blet', el "vendedor de mercancias", el t'vende-

dor de sueflos". Veamos lt cadena: Bradbury le
da a Hemingwz^y 

^ 
beber su propia ficci6n

(Kilimanjaro). En el cuento de Durin es el per-
sonaje Rivera el que repite el gesto, esta vez
con Bradbury... ;Qui6n se lo hard a Durin? De
ese modo va sobreviniendo la ficci6n literaria
como sustituto de la realidad.

El lenguaje literario es el finico que con sus
simbolos nos permite trascender la vida y la
muerte con un dominio tal del orden del uni-
verso que resulta posible, mls all6 de toda limi-
taci6n material, el didlogo enEe seres humanos
a trav6s del tiempo, de la distancia, y hasta de
la muerte. Asi, en una interpretaci6n permitida
por la plurisignificaci6n del lenguaje literario, el
Retoftn es tambi6n ese circulo eterno de la lite-
ratura, posible gracias a la acnraci6n comparti-
da de autores y lectores.

Para terminaE creemos que hemos sido con-
gruentes con el titulo (siempre los titulos...) de
nuestro trabajo, ya que se ha logrado estable-
cer una serie de relaciones entre lenguajes,
verbales y no verbales, textos y simbolos, a
partir de las relaciones inteftinrlares que gene-
16 el texto en esh-ldio.
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Notas

l. Fernando Durin-Ayanegui. Reto/no al
Kilimanjaro . Ediciones Guayac6n, San Jos6, C,osta
Ricz. 1989. Nota: Izs citas te-xnrales lJue aparezc2n
pertenecen a esta edici6n.

Cotexto: Conjunto de frases que siguen o que debe-
rian seguir al titulo mencionado en la pdgina del
titulo. El cotexto es tambi6n el equivalente al texto
desprovisto de su titulo.

Amalia Chaverti F.'tEl general en su laberinto. lJr:r
acercamiento a trav6s de su titulo". @ara publica-
ci6n en Kliina en 1991). ,'Algunos aspectos de la
titulolog'ra novel'stica costarricense". Eo: Kdfiina,
vol. x (1) 1987.

Leo H. Hoek: Le Marque du Titre. Dispositifs
sdmiotiques dtune Pratique textuelle. Mouton
Editeur, laHagte. The Netherlands, 1981.

Para una visi6n mis completa de la confrontaci6n
teoria y pricti,ca remitimos a nuestro trabajo
Inlroducci6n a ufla titttlologia de la nouelistica
costaff;cetse. Tesis de grado. Facultad de Letras.
Universidad de Costa Rica. 1985.

Cfr. Hoek. Op. Cit.,pe9.99.

Roland Banhest El grado cero de la escritura y
otros ensayos citicos.40 edici6n, Siglo Veintiuno
Editores, M6xico, l98f, peg. 205.

Barthes, Op. Cit., peg. 207.

Heffi Mitterand. "Les titres des romans de Guy des
Cars". En Cid. Duch6t ed. Sociocitiqze. Nathan,
Pars,1979.

Amalia Chaverri. Introdtrcci6n a utta Titulologia de
la Nouelistica Costarricense. Tesis, Facultad de
Letras, Universidad de Costa Rica, 1985, pig.57 y ssg.

Julio Casares. Diccionario ldeoldgia de la Izngua
Espafiola. Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona,
Espaffa, 1979.

Enciclopedia Salvat. Salvar Editores, S.A.,
Barcelona, Espaira, 1972.

Hoek, Op cit., p6g. 183.

La pigioa 15 del diario La Naci6n es lugar de
expresi6n de intelectuales, polit6logos, escritores,
etc. Ocupa un lugar destacado dentro de la opini6n
piblica costarricense.

Ernest Hemingway. r'I.as nieves del Kilimanjaro".
En: Modern American Sbort Sbries. A rJflashingon

Square Press Book., New York, 23e edici6n, plg.
52. Las citas que aparezcan corresponden a esta
edici6n.

16. Hoek. Qp cit.,pig.181.

77. Ray Bradbury. 'rlhe Kilimanjaro Device'. Pdg. 11,
Tomado de fotocopia suplida en eI curso de
Sociocritica II. Ies citas que aparecen corresponden
a ella.
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