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UNA INTERPRETACI6N OB VIAJE AL REINO DE LOS DESEOS,
A LA LUZ DB TRES MITOS: GENESIS Y APOCALIPSIS,

EL MUNDO AL REVES, LA JOVEN VIEJA
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ABSTRACT

The analysis that is proposed in this article is based on the theorical propositions of the
sociocriticism. We will try to study the project of writting from the borrowings that Viaje
al reino de los deseos takes from others and whose distribution and working makes sense.

1. G6nesis y Apocalipsis claves en el proyecto de escritura

El presente articulo analiza la intertextualidad en Viaje al reino de los deseos, como in-
terpretaci6n del mundo actual. Centramos nuestro estudio en tres mitos b6sicos: G6nesis y Apo-
calipsis, el Mundo al Rev6s y la Joven Vieja.

Edmond Cros, en Literatura, ideologia y sociedad, se refiere al mito del G6nesis como
un texto sagrado, que se presenta en su origen como fundamento de cierto tipo de espiritualidad.
Sin embargo, al referirse a su an6lisis sobre "Ciudadano Kane", apunta lo siguiente:

La presencia de este texto y sus modalidades de desconstrucci6n denuncian en
la organizaci6n de esta nueva Arca de No6 la ausencia de toda referencia a
Dios. (Cros 1986: 56).

Hacemos esta referencia de Cros, por cuanto la misma sirve a nuestra reflexi6n sobre
los intertextos biblicos del G6nesis y del Apocalipsis y el alejamiento que los mismos impulsan
en Viaje al reino de los deseos, en relaci6n con la instancia de la divinidad. Sin embargo, la sus-
tancia significante se mantiene en ambos casos en cuanto a la significaci6n sagrada de su ori-
gen: el G6nesis, como creaci6n y el Apocalipsis, como destrucci6n.

Consideramos que, en Viaje al reino de los deseos, son claves para el an6lisis del fun-
cionamiento de dichos intertextos en el centro programador y generador del porvenir del texto.

El universo novelesco de Viaje al reino de los deseos estar6 marcado de manera recu-
rrente por las huellas de los dos textos biblicos citados, y no por casualidad, ya que, como lo ex-
presamos anteriormente, el texto va produciendo una programaci6n de la escritura a la que es

posible acceder mediante este trabajo sobre la intertextualidad.



l8

1.1.

REVISTA DE FILOLOCIA Y LINGUISTICA

G6nesis intertexto de apertura

Veamos el p6rrafo II, inicio del capitulo 6, cuando Orellabac descubre un huevo enor-
me, cdbico y sin fisuras y se dirige hacia 61, momento en que ocurre lo siguiente:

De repente temblaron los aires, se agit6 el agua, una sombra tan voraz como la
noche oscureci6los cielos. (Hena 1992:56)

Esta descripci6n corresponde al momento en que el ave extraordinaria empolla el hue-
vo, de donde nacerd Acayrt, el P6jaro de la Dicha . A su vez,lacita remite de inmediato al G6-
nesis en su I parte: La creaci6n, donde se relata la forma como Dios comenz6 la creaci6n del
cielo y la tierra.

En Viaie al reino de los deseos, la creaci6n de Acayri, el Pdjaro de la Dicha, correspon-
de al intertexto biblico y se inserta en Viaje al reino de los deseos con ia misma significaci6n de
nacimiento, creaci6n, construcci6n, pero sin la mano divina que se advierte en el texto sagrado.

Lo que resulta arin mds interesante de la cita es su doble funcionamiento en el sentido
en que, adem6s de la creaci6n de Acayri, Orellabac inicia una nueva vida. Posteriormente, este
personaje lo ayudar6 a salir de Dabuic, para empezar asi lo que ser6 su viaje hacia el reino de
los deseos.

Nacimiento de Acayri, creaci6n y renacimiento de Orellabac son dos aspectos que se
desprenden del funcionamiento del G6nesis como intertexto en Viaje al reino de los deieos y
que se enmarcan dentro del eje estructurante de la construcciSn-deconstrucci6n.

Siguiendo la huella del mismo intertexto biblico, encontramos otro sintagma de este:
"El hombre en el Jardfn del Ed6n", texto que explica enla Biblia la forrna c6mo se gesta el pri-
mer hombre creado por Dios:

Despu6s, Dios el Sefror plant6 un jardin en la regi6n de Ed6n (...) Hizo crecer
tambi6n toda clase de 6rboles hermosos que daban fruto bueno para comer. En
medio del jardin puso tambidn el 6rbol de la vida y el 6rbol del conocimiento
del bien y del mal. (Biblia 1919:3)

En Viaje al reino de los deseos, al describir la llegada de Oreliabac al Jardfn del Olvido;
leemos 1o siguiente:

Llegamos a un valle luminoso, inigado por riachuelos. Era verde, verde claro y
verde sombrio. A lo lejos se extendia un huerto con todas las frutas posibles. Y,
en el centro, se mecia con la brisa un gran 6rbol de frutas rojas donde vivia en-
roscado un gusano. (Herra 1992:56)

Es evidente el pr6stamo qle Viaje al reino de los deseos hace al texto sagrado y la fun-
ci6n que desempefra en el relato. El G6nesis es el inicio de todo, del cielo, la tierra y del hombre
y subraya ese don de la divinidad y la posibilidad que le ofrece al hombre de sobrevivir en un
lugar donde encuentre todo 1o deseado.

Viaje al reino de los deseos ubica al personaje en el Jardin del Olvido como inicio de lo
que podria ser una nueva vida, o al menos, de una nueva aventura. Asimismo, participan de la
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disyuntiva en que ambos personajes, el primer hombre y Orellabac, que tambi6n es el primer
hombre met6lico, han de confrontarse; ambos deben decidir si se quedan en ese lugar privile-
giado en que han sido colocados o buscan la forma de salir o ser expulsados. Sin embargo, en
ambos casos se trata de un hacerse o construirse a parlir de esa oportunidad ofrecida a ambos
personajes.

De esta manera, la intertextualidad que se produce del G6nesis en el nuevo texto est6
marcada por las nociones de creaci6n, construcci6n, nacimiento, nueva vida, lo cual, a su vez,
producir6 una contraposici6n interesante con el otro texto implicado, el Apocalipsis, y cuya re-
currencia en el nuevo texto es mayor que la del primero.

1.2. Apocalipsis y destrucci6n

Cabe sefralar que uno de los momentos m6s claros en cuanto al proceso de destrucci6ra
en Viaie al reino de los deseos se presenta cuando Orellabac, impresionado por la doncella del
palacio de cristal, olvida la advertencia de Acayri y emite un sonido dentro del lugar, lo cual tie-
ne como consecuencia 1o siguiente:

Pero tambi6n fue un crujir de cristales rotos (...) Los ecos fueron triturando
cristales, los cristales cayeron con estr6pito (...) Las torres se desmoronaron
emitiendo quejidos de materia viva. (Herra 1992:52)

En el texto bfblico, Apocalipsis 16-19, encontramos lo siguiente:

La gran ciudad se parti6 en tres y las ciudades del mundo se derrumbaron.
(BibLia 1979: 371)

La prirnera cita se refiere a la cafda del castillo que enciera la doncella del Castillo de
Cristal y que Orellabac debe despertar con un beso; sin embargo, en su arrebato de gritar: ;Qu6
bella es!, produce la destrucci6n que se describe y hace que los piratas que lo acompafran en es-
ta aventura huyan. La segunda cita del Apocalipsis est6 tomada de la tsiblia, capftulo 16, versf-
culo 16, y reproduce la destrucci6n humana y material.

En ambos casos, tal como puede observarse, la sustancia del significante se concentra
en la destrucci6n y especialmente, en la destrucci6n material, lo cual nos perrnite afirmar que,
del mismo modo como el G6nesis marca la creaci6n, la nueva vida; el Apocalipsis, se inserta en
el nuevo texto como la marca de la destrucci6n y, por 1o tanto, de la muerte.

En esa recurrencia del texto apocaliptico en Viaje aL reino de los deseos, encontramos
lo siguiente:

El cielo rojo, sin nubes, ardfa. El caballero sigui6 su marcha (...) No anochecia
ni dejaba de restallar el cielo. (Herra 1992: 143)

Enla Biblia, leemos:
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Se le dio al sol poder para quemar con fuego a la gente y todos quedaron terri-
blemente quemados. (BibLia 197 9: 37 1)

La primera cita se refiere al camino que lleva a Orellabac hasta Tenebrante, donde de-
ber6 rescatar a la doncella Dulceluz de la prisi6n en que la tiene su padrastro. En otras palabras,
Orellabac va hacia su destrucci6n. su muerte.

En la segunda cita estamos ante las palabras biblicas que visualizan la destrucci6n del
universo y los castigos que los hombres sufrir6n por culpa de sus pecados. El elemento determi-
nante en ambos casos es el fuego como purificador.

Esta aventura de Orellabac lo acerca al caos que se produce en el universo novelesco de
la siguiente manera:

Detr6s de la grieta se abria un espacio ilimitado como la esfera celeste, pero va-
gamente luminoso y sin estrellas. Habia puntos, ifneas, elipsis, pardbolas, rom-
bos, cubos, esferas, prismas, trapecios, y todos los paralelipedos imaginables.
(Herra 1992:145)

Con esta fltima cita de Viaje al reino de los deseos agregamos un elemento m6s a
la interpretaci6n del intertexto bfblico, el caos y el desorden. Asi, caos, destrucci6n y
muerte son los tres elementos que caracterizan el Apocalipsis y que cobran fuerza en su
significaci6n, al ser acogidos por el nuevo texto con la misma carga sem6ntica que en la
del texto antiguo.

Viaje al reino de los deseos se inicia con la creaci6n-construcci6n del caballero andante
Orellabac y culminarii con la muefie-destrucci6n de este; mediante una descripci6n apocaliptica
caracterizada por la destrucci6n y la muerte. En este mismo sentido, culminarii la vida de Ore-
llabac, cuando en su riltima aventura se enfrenta a los cazahiero:

Saltaron y le hundieron los dientes de clavo y dagas centellantes, masticaron la
armadura, la hoja de la espalda negra, el yermo, degustando y destruyendo con
placer de engranaje, y luego le clavaron los dientes en el cuerpo y le chuparon
el liquido rojo que derramaba a chorros. (Herra 1992 212)

En esta riltima aventura de Orellabac, encontrar6 el caos, la destrucci6n y la muerte con
que se vierte en Viaje al reino de los deseos el Apocalipsis.

Como hemos podido observar, tanto Ia recurencia del Gdnesis como la del Apocalip-
sis, son espacios de lectura susceptibles de interpretarse como puntos de anclaje en el proceso
de escritura de Viaje al reino de los deseo.s.

Si tomamos en cuenta la propuesta de Edmond Cros:

No es una antigua textualidad la que va a desconstruirse en la nueva, sino de al-
guna forma cierta manera de leer este primer texto. (Cros 1986: 101-2)

Por lo tanto, no existe en el texto un simbolismo de tipo religioso al que podr(amos
acogernos r6pidamente, sino, la interpretaci6n de una posible destrucci6n del hombre y la
sociedad actuales, a la luz de una serie de fen6menos ideol6gicos, sociales, econSmicos y
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culturales que, de algrin modo, hacen que el hombre del siglo XX pueda perder su propia pers-
pectiva y se oriente hacia su propia destrucci6n.

1.3. G6nesis y Apocalipsis decodificadores

El texto nos sitfa en una disyunci6n correlativa, construcci6n-creaci6n y destrucci6n-
muerte. A su vez el texto mismo ofrece la clave de su decodificaci6n como indicio del travecto
de escritura y de la programaci6n de lectura.

Tratemos de esquematizarlo de la siguiente manera:

GENESIS - 
CREACIoN DEL CABALLERO

- 
CREACION DEL UNIVERSO NOVELESCO

- DESTRUCCIoN DEL CABALLERO

APOCALIPSIS

- 
DESTRUCCI6N DEL UNIVERSO NOVELESCO

Podriamos, a partir de este esquema, retomar la propuesta de E. Cros, cuando manifies-
ta que "al mismo tiempo que el texto se instituye, organiza los puntos de referencia ideol6gica
que permitir6n leerlo" (Cros 1992: 100). Con lo cual insistimos nuevamente en el sentido de
que el texto se orienta y orienta un cierto modo de leerlo, al reproducir sistemdticamente la pul-
si6n vida-muerte, sefl alada anteriormente.

Por lo tanto, Vaje al reino de los deseos es el espacio discursivo capaz de releer esos
intertextos alaluz de los albores del siglo XXI. Cabe retomar aquf la propuesta de M. Foucault,
sobre el ritual de la circunstancia, en cuanto a las condiciones hist6ricas de posibilidad de emer-
gencia del objeto del discurso:

No se puede hablar en cualquier 6poca de cualquier cosa. (Cros 1986: 60)

Asi, Viaie al reino de los deseos es un texto que relee la problem6tica relaci6n del hom-
bre y la sociedad, en la riltima dlcada del siglo XX, cibernetizado y deshumanizado; en una so-
ciedad como la costarricense, en la que no es comfn, ni en sus pr6cticas sociales, ni en sus
pr6cticas discursivas, encontrar este tipo de manifestaciones. Esta lectura de la realidad actual la
hace Vaje al reino de los deseos alaluz de esos mitos que sirven de marco a una reflexi6n con-
tempor6nea.
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Viaje aL reino de Los deseos interpreta el mundo actual alaluz de una serie de intertex-
tos de la antigi.iedad.

2.

2.1.

El mundo al rev6s en Viaje al reino de los deseos, una interpretaci6n del
mundo actual

El mundo al rev6s y las 6pocas de transici6n

Segrin Jacques Le Goff, uno de los grandes temas y fuerzas mentales de la Edad Media,

con dominio del folclore y de 1o maravilloso, es el t6pico del mundo al rev6s, que aparece en el

siglo XIII. Es significativo como indicio que aparezca en una 6poca de transici6n y que, segfn
61, marca a los hombres dei medioevo:

Una de las raras creaciones del Occidente medieval es el tema del pais de Cu-
cafla que aparece en el siglo XIII y que antes no existia. Mundo al rev6s, trasto-
cado. (Jacques Le Goff 1986: 7)

Esa manifestaci6n del pensarniento medieval occidental en el t6pico del mundo al rev6s

es reveladora del caos y la inestabilidad de los hombres de una 6poca, caracterizada por proble-

mas de orden politico, religioso, econ6mico y cultural. Este t6pico traduce la angustiosa bds-

queda de los hombres en un rnundo que se abocaba hacia transformaciones de diversa indole y
que son experimentadas y profetizadas por los hombres.

Edmond Cros en Literatura, ideoLogia y sociedad, en su capitulo sobre el funciona-

miento de las instituciones ideol6gicas en La hora de todos de Quevedo , teahza un an6lisis pro-

fundo sobre el funcionamiento de dicho t6pico y acota que:

En el caso que nos interesa, este "ya dicho", 1o sabemos, es un t6pico, el del
"mundus inversus" transhist6rico y transcultural. (Cros 1986: 215)

Este an6lisis sobre La hora de todos lo ileva a plantearse algunos aspectos, que

nos parece muy importante rescatar, por su relaci6n con nuestro estudio: entre otros, los

siguientes:

Es grande la tentaci6n de interrogar el mismo t6pico para reconocer en 6l la
coexistencia, por una parte, de un sistema de ocultaci6n de este mismo discur-
so. (Cros 1986:216)

2.2. {Jn mundo al rev6s: texto de subversron

De la misma manera, este t6pico se vierte en Viaje al reino de los deseos como forma

de transgresi6n y subversi6n como rompimiento, pero alavez como percepci6n de la sociedad

actual. Lo que se sustenta en la referencia que hace Cros de J. A. Maraval, quien manifiesta so-

bre el sentimiento de crisis lo siguiente:
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Pero lo cierto es que desde que aparece lleno de conquistas sobre la naturaleza
y de novedades sobre la sociedad el tipo que hemos dado en llamar hombre
moderno, empieza tambi6n a desarrollarse en 6l el comprender que las cosas de
la economia quiz6 principalmente y tambi6n de otros ramos de la vida colectiva
no andan bien y, lo que es m6s importante, a pensar que podrian ir mejor...
(Cros 1986: 218)

Este sentimiento de crisis es claramente perceptible en el funcionamiento del t6pico so-

bre el mundo al rev6s en Viaje al reina de los deseos, de tal manera que se resemantiza en el
nuevo texto en dos dimensiones, por una parte, como discurso subversivo, y, por otra parte, co-
mo discurso reflexivo sobre el desarrollo de la sociedad y el hombre moderno. Vearnos algunos
ejemplos:

Una noche de tantas llegamos a la t'rnica ciudad del mundo que no est6 sefralada
en los mapas. La llamaban Daduic. Pero debo corregirme: Daduic si est6 en los
mapas, aunque solo por el reverso, d6ndole vuelta al papel o al pergamino. En
las ciudades al rev6s, como Daduic, que s6lo pueden dibujarse detrds de los
mapas, casi todo sucede, existe y se piensa a la inversa del resto de las cuidades
y de los pafses. (Herra 1992:16)

De esta manera, acoge el t6pico Viaje al reino de los deseos, a cuya evoluci6n hace re-

ferencia Le Goff, mediante un recuento hist6rico en el que seflala una serie de diferentes mo-
mentos en los que se ha convocado este t6pico. Segrin dicho estudio, el cual asumimos para

nuestra investi gaci6n :

En El espejo de los necios (escrito antes de 1180) Nigelo Wireker nos hace ver
c6mo el tiempo presente pone de cabezatodo el pasado. Hacia 1185 Alain de
Lille describe, en su Antiilaudiareo, el bosque de la Fortuna, en yez de 6rboles
copudos hay matorrales, en lugar del ruiseflor canta la alondra. En el Architre-
nius de Juan de Hanovelle, el escenario del mundo al rev6s, el rnonte de Pre-
sunci6n, ahi vuela la tortuga, la liebre amenaza al le6n. (Le Goff 1986:147-
148-149)

Uno de los motivos que podemos observar en esta cita es la visi6n de un presente que

desorganiza el pasado y visualiza, de manera ca6tica, el mundo, de manera que hechos y seres

se perciben en actividades contrarias e imprevisibles y por lo tanto, opuestas a nuestra percep-

ci6n de un mundo "al derecho".
Le Goff cita, adem6s, el poema de Th6ophile de Viau (1626), y cuya visi6n de mundo

hall6 con en el surrealismo de la tercera d6cada de nuestro siglo:

Le ruisseau remonte en sa source un boeuf gravit sur un clocher; le sang coule

de ce rocher; un aspic s'occouple d'une ourse, sur le haut d'une vielle tour un
serpent des chire un vautour; le feu brusle dedans la glace, le soleil est devenu

noir. Je voy la lune qui va cheoir cit arbre est sorty de sa place. (Le Goff
1986:147)
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Este poema refuerza el motivo de la desorganizaci6n, anarquia y caos en el mundo, me-
diante acciones de animales y objetos que funcionan contrariamente a lo esperado.

2.3. Daduic, una ciudad al rev6s, en un mundo al rev6s

Resulta muy significativo que en Viaje al reino de los deseos sea Daduic el primer espa-
cio en la di6gesis del relato y que tal y como se observara gracias a la cita, est6 marcado por el
caos y lo imprevisible. Podemos resumir la singularidad que caracteiza a Daduic, que es "ciu-
dad" al rev6s, en las siguientes observaciones:
i. Daduic es el lugar donde se inicia la di6gesis, aunque no existe en los mapas.
2. Es donde el caballero recibe por nombre Orellabac.
3. Es un lugar donde nadie quiere gobernar y por lo tanto, un grupo de daduicianos ruega al

mds vil de los hombres que asuma el poder, pero 6l se niega.
4. Es el lugar donde habita la Joven Vieja (en el campanario), la misma que condena a Ore-

llabac a encontrar el libro de los deseos.
Adem6s se caracteriza por lo siguiente:
En relaci6n con el lenguaje:

En Daduic se hablaba al rev6s, es decir, comenzando las frases por el final.
(Herra 1992: 16)

En cuanto al comportamiento de seres y objetos:

Se caminaba de manos, los espejos reflejaban caras desconocidas, los lagartos
volaban junto a los zorros por los cielos, las grandes raices de los 6rboles se
hinchaban hacia arriba. Los frutos brotaban de la tierra. Las mariposas perse-
guian a los perros. Los ratones asustaban a los gatos. (Herra l99z: 11)

Es en este lugar donde el caballero escucha por primera vez su nombre:

Escuch6 una voz y tres veces el mismo grito: lOrellabac, Orellabac, Orellabacl
Era un caminante que caminaba de manos. (Herra 1992: l7)

2.4. El presente pone de cabezatodo el pasado

Las citas anteriores y las observaciones que hace Le Goff en torno a la evoluci6n de es-
te t6pico confirman qlue Viaje aL reino de los deseos acoge el t6pico del mundo al rev6s con toda
la carga sem6ntica que 6ste ha arrastrado a lo largo de la historia, especialmente, en cuanto a
que "el presente pone de cabezatodo el pasado". Es ese precisamente el sentido que se vierte en
el nuevo texto, en el cual se presenta una enumeraci6n detallada de diferentes lugares y seres
que proceden al rev6s y que, conforme transcurre el relato, se comportan de manera ca6tica.
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En Viaje al reino de los deseos, se alude ademds a los problemas de orden polftico
que tambi6n andan al rev6s, pues ya en Daduic, nadie quiere gobernar, los daduicianos de-
clinan el poder politico y, contrariamente a lo esperado, designan al m6s vil de ellos para
que los gobierne:

El m5s vil de los daduicianos gritaba: "Los que no tienen nada carecen de adu-

ladores. Yo no quiero aduladores. Dejadme". El m6s vil de los daduicianos vol-
vi6 a gritar: "Yo no quiero ser gobernante, no quiero que me chupen los pies".
(Herra 1992:19)

La cita muestra el punto de vista de la instancia narrativa en relaci6n con el t6pico, tras-

cendiendo hasta las fronteras de lo polftico en clara contraposici6n con el ansia de poder y las

fervientes luchas que se llevan a cabo en nuestros pafses y en muchos otros del mundo, por l1e-

gar a gobernar. Sin embargo, en Daduic el deseo de acceder al poder, queda reducido al grado

mds bajo en la jerarqufa de valores de dicha sociedad.

Es evidente que este intertexto muestra un punto de vista contempor6neo a la luz de un

intertexto del pasado que visualiza la situaci6n ca6tica y de inestabilidad, producto del encuen-

tro de las nuevas con las viejas formas de pensamiento.

Asi,Viaje al reino de los deseos reproduce ese espacio de tensiones en que ambos coe-

xisten, en una clara resemantizaci6n del pasado en un presente al rev6s.

3. La disyunci6n presente-pasado en el mito de la anciana moza

3.1. El mito de la anciana moza y las dpocas de transici6n

Emest Robert Curtius, al referirse al t6pico de la Anciana Moza, 1o relaciona con 6po-

cas de transici6n, cuando para los hombres, los seres ideales forman parte de su mundo. Este t6-
pico advierte el paso de los viejos a los nuevos tiempos, de lo antiguo a lo moderno o de su coe-

xistencia en 6pocas de crisis.
Al releer este intertexto, Viaje al reino de los deseos ofrece la recurrencia del t6pico en

6pocas de transici6n y crisis. Desde este punto de vista, el funcionamiento de la Anciana Moza
posee una gran fierza en la din6mica de la di6gesis, ya que es determinante para todo el porve-

nir del texto. El simbolo de la vejez y la juventud reunidas en un solo ser, reproducen en el texto

la coexistencia de lo antiguo y lo moderno.EnViaje al reino de los deseos es, adem6s, un ser

extraordinario, sobrenatural y ambivalente.
Curtius al referirse a este t6pico lo plantea asf:

La relaci6n entre la juventud y el paso de una a otra se emple6 tambi6n en la

caractertzaci6n de im6genes femeninas e ideales que a menudo son algo m6s

que meras abstracciones personificadas. La sorprendente frecuencia de estas fi-
guras en la antigiiedad tardia (tanto en autores paganos como en los cristianos),

no es solo una moda; si llegaron a hacerse tan comunes es porque los hombres
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de aquellos siglos de transici6n concebian realmente a estos seres ideales como
parte esencial de su mundo animico. (Ernest Robert Curtius 1975:49)

El que este t6pico haya sido recurrente en momentos de transici5n nos parece clave
en la intertextualidad de Viaje al reino de los deseos, porque ofrece una vez m6s un indicio
programador de lectura y de trayectos de sentido, congruentes con los otros intertextos anali-
zados anteriormente.

Jacques Le Goff, siguiendo la huella discursiva en la evolucidn hist6rica de este t6pico,
cita una serie de ejemplos que van desde el aflo 300 hasta el siglo XIX, en que el t6pico de la
Joven Vieja se ha reproducido (Le Goff 1986: 155-1). Cita a Boecio, para quien la Filosofia tie-
ne figura de noble matrona que reboza de fuerza vital, a pesar de su avanzadisima edad. Se re-
fiere tarnbi6n a la obra de Virgilio, a Claudiano y otros, hasta llegar a la obra juvenil de Balzac,
en que aparecen figuras aleg6ricas que personifican ciertos poderes que luchan por conquistar
la nueva Era.

Para concluir, Le Goff se refiere al cuento "Jesris-Christ en Flandre" (1831), en que la
Iglesia aparece como una anciana desdentada y calva; el sofrador le pregunta: "cQu6 has hecho
de bueno?", y en ese momento se produce la transformaci6n:

La viejecita se erguiS, sacudiendo sus harapos, creci6, se ilumin6, sonri6, sali6
de su negra crisdlida. (Le Goff 1986: 157)

En todos los casos citados, el motivo recurrente a trav6s de la historia es el remoza-
miento que sufre 1o viejo ante el aliciente que le produce lo nuevo.

3.2. El mito de la Anciana Moza y la Joven Vieja

En Viaje aL reino de los deseos, la Joven Vieja funciona con las mismas caracteristicas;
se encuentra en la ciudad al rev6s, habita en el campanario. Adem6s, su ira por la llegada de
Orellabac a Daduic, radica en que 6ste mancilla su juventud, pues llega precisamente el dia que

coincide con el solsticio y las mil lunas de su nacimiento:

Recuerdo a la Joven Vieja mientras bailaba colgada a las cuerdas tensas, desa-
pareciendo y reapareciendo de frente o de espaldas. (Herra 1992:21)

"Te has hecho digno de un delito", -exc1am6 con gritos dulces y aterradores. "Soy
legisladora y verdugo. Yo vine a este mundo hace mil lunas. El dia de hoy manci
llaste mi juventud. Tu llegada coincide con el solsticio y las mil lunas de mi naci-
miento. Estas coincidencias delictivas se premian en Daduic". (Herra 1992:22)

La coexistencia en un mismo ser de lo nuevo y lo antiguo, lo extraordinario, sobrenatu-
ral y ambivalente es la interpretaci6n que captamos en Viaje al reino de los deseos de las 6pocas

en transici6n, en las que, las nuevas ideas inyectan de energfa y de valor las antiguas para remo-

zar lo existente.
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Resulta, por lo tanto, muy significativo que encontremos reunidos, en un mismo texto,
un haz de intertextos que apuntan hacia la creaci6n, la renovaci6n y la transformaci6n, pero
tambi6n, hacia la destrucci6n y la muerte.
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