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Resumen 

Este artículo es un análisis sobre las exigencias de reconocirniento intertextual que 
requiere la comprensión y la interpretación de un texto, porque la lectura de cada obra 
estimula la cooperación y la interacción entre el texto y su lector concreto. El análisis se 
centra en Laluna.com, de Care Santos (ganadora dei Premia Edebé de Literatura Juvenil 
2003), novela juvenil cuyas cualidades ilustran la confluencia de referentes, de citas, de 
alusiones a otras producciones literarias según han sefialado Kristeva, Genette, Rifaterre, 
Barthes, Iser ... ;, y hace dei texto literario un elemento de un vasto sistema textual, en el 
marco de la intertextualidad. Se trata de un estudio crítico que pone en evidencia la rele
vante función que la Literatura infantil y juvenil tiene en el desarrollo de la formación 
!iteraria, a causa dei conjunto de aportaciones y de input que potencialmente amplían la 
competencia !iteraria y la experiencia dei lector, formándole e introduciéndole en el 
mundo de la cultura literaria. 

Palabras Clave: intertextualidad, competencia !iteraria, interacción, lectura, novela 
juvenil. 

Summary 

This article analysis the requirements of intertextual knowledge required in order to 
understand and interpret a text. The reading of a text stimulates the cooperation and inte
raction between the text and the reader. The analysis is centered in Laluna.com of Care 
Santos (winner of Premia Edebé de Literatura Juvenil 2003), juvenile novel which qua
lities illustrate the confluence of referents, quotes, allusions to other literary works -as 
indicated by Kristeva, Genette, Rifaterre, Barthes, Iser ... -, and makes an element of a vast 
textual system of the text within the frarne of intertextuality. It is a study that makes evi
dent the relevant function literature has for young readers and their the development of 
literary education. The whole input widens literary competence and the reader1s expe
rience and introduces him/her to literary culture. 

Key Words: intertextuality, literary competence, interaction, reading, children novel. 
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"Lo digo y asilo pienso, y los libros 
están al alcance de todos. Probadlo si os 
apetece. La única condición es no abu
rrirse jamás. Si un libra os aburre, lo ce
rráis y buscáis otro, que para eso hay 
millones [. .. ]Me gusta compartir mis li
bros con quien merece la pena. Con Ci
ra, por ejemplo." (Habla Amador, p, 37) 

"En el disco duro de mi chica ideal 
pondria algunos libros que me han gus
tado. El Quijote no podría faltar, pero 
habria cuatro o cinco más. El resto me 
gustaria que estuviera ocupado con ma
terias interesantes, pero no soy capaz de 
decir cuáles." (Habla Amador, pág. 37) 
La/una.com, de Care Santos, 2003. 

Dos puntualizaciones iniciales: 
la experiencia de lectura de LU 
y la base de las referencias 
intertextuales. 

Siempre es deseable que cada obra 
hiciera posible que el acto personal de 
lectura fuera una actividad amena y sig
nificativa que le hiciera crecer como lec
tor; es decir que llevara al lector a 
implicarse, a cooperar y a interactuar, 
'reaccionando personalmente' ante los 
diversos estímulos que el texto le ofrece 
y poniendo en relación sus conocimien
tos y sus experiencias le lectura en rela
ción con el texto concreto. De ese modo, 
el lector establecería la interconexión de 
claves de referentes, de hechos cultura
les, temas, formas y recursos estilísticos 
o retóricos, etc. Esta es, obviamente, lo 
que correspondería a la actividad de un 
lector autónomo. Una lectura realizada 
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con interés y motivación, una obra leída 
con fruición, genera diversas posibilida
des de acrecentar y consolidar las habili
dades de recepción el lector haya ido 
desarrollando en (etapas) experiencias 
previas. De este modo, una obra concre
ta llega a aportar claves y referencias que 
son básicas y/o fundamentales para que 
e! niõo Ó e! joven complete y/o comple
mente su dominio lector, para que avan
ce como lector competente y autónomo. 
Cada obra de la LIJ aporta referentes bá
sicos que ayudan a formar a cada nifio 
corno lector, a causa de sus mismas mo
dalidades discursivas, por las peculiari
dades de los distintos géneros, de sus re
cursos estilísticos y expresivos, y por la 
temática y por las vinculaciones cultura
les que presenta. Aunque también es 
cierto que, efectivamente, puede haber 
limitaciones de habilidad lectora, dificul
tades en el reconocimiento del discurso 
literario, carencias de la misma compe
tencia !iteraria y/o del intertexto lector, 
dei mismo dominio lingüístico, etc. que 
impidan que e! lector llegue a realizar 
una interpretación y valoración personal 
y coherente de la obra que lee. Esta su
pondrá que no llegue a disfrutar -por ha
ber alcanzado el nivel de la función esté
tica-. 

A partir de ese deseo, se trata de vol
ver a sefialar -en este caso con una 
muestra concreta- cómo interviene la 
LIJ en la formación dei lector !iteraria. 
Quizá convenga destacar, en primer 
lugar, que las obras de la LIJ también 
prevén su lector implícito y que, además, 
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contribuyen a la formación de su lector 
implícito1

, como sucede con todas las 
obras literarias. Las exigencias que cada 
obra plantea a un lector estimulan su 
cooperación y su interacción entre el tex
to concreto y le presentan retos que le 
adiestran en el dominio lector (claro está 
que a condición de que no sea un lector 
sólo ocasional). Para el desarrollo de este 
comentario, he elegido Laluna. com, de 
Care Saotos (ganadora dei Premia Edebé 
de Literatura Juvenil 2003), es una suge
rente novela, repleta de cualidades que 
hacen de e11a una excelente obra litera
ria. Su estilo y su tema, su estructura y 
las pautas de lectura (hábilmente utiliza
das y ubicadas) animan a seguir constan
temente el avance de la lectura. La obra 
anima (en sus 169 páginas) a que el lec
tor se implique en la recepción y partici
pe disfrutando dei hecho !iteraria. Ade
más, por la cuidada elaboración y la va
riedad de recursos, esta obra ofrece una 
ingente aportación de input que poten
cialmente podría ampliar la competencia 
literaria del lector y son muchos los refe
rentes que aporta a la experiencia del lec
tor. 

Laluna.com es una excelente mues
tra para comentar distintos aspectos que 
inciden en la educación !iteraria a los que 
se puede acceder desde la literatura juve
nil, en este caso. A través de obras como 
la que nos ocupa, resulta fácil justificar y 
entender que la LIJ desempeõa una fim
ción relevante en e! desarrollo de la for
mación !iteraria, que sus obras forman al 
lector, le ensefian a leer y a apreciar la 
literatura y, sobre todo que llega a disfru
tar personalmente de la obra !iteraria. 

Ya ha explicado en reiteradas ocasio
nes que las obras de LIJ asumen funcio-

nes formativas básicas y esenciales en la 
construcción de la competencia literaria, 
y que son obras clave en la mediación de 
los primeros encuentros del lector con el 
sistema semiótica de literatura. San cre
aciones que dinarnizan y ponen en activo 
conocimientos, habilidades y competen
cias lingüísticas y lecto-literarias ade
cuadas. a sus receptores. Sus claves esté
ticas y su contenido atienden tanto a los 
intereses y como a las capacidades de 
sus potenciales lectores. La LD hace po
sible que el lector pueda disfrutar de la 
esencia misma del hecho literario (texto, 
recepción y comunicación literaria, re
ceptor, interpretación, etc.) y de la fun
cionalidad propia de la literatura: por 
e11o son obras que introducen ai niíio o al 
joven en el espacio de la cultura literaria, 
y le inician en la apreciación de los va1o
res estéticos y, en amplio sentido, de asi
milación de valores culturales propios de 
una sociedad o grupo. 

Por otra parte, se ha afirmado que a 
través de la recepción !iteraria, el indivi
duo se reconoce como miembro de un 
grupo cultural y, efectivamente, accede a 
la cultura de su grupo desde la recepción 
de las obras de la LD, que por su entidad 
estética son las primeras manifestaciones 
(orales o escritas) por las que tiene cono
cimiento de la expresión poética y de la 
creación, de la dicción a través de las pe
culiaridades dei lenguaje. La/una.com 
será un buen exponente de este hecho. 
Cuando, tras la introducción, un joven 
lector de hoy se encuentra con un 'título' 
de capítulo como el que sigue, posible
mente advierte que se !e está ofreciendo 
un texto desde una perspectiva actual, en 
un contexto y con unos recursos que co
noce bien, como es el indicador de la co-
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municación por email que sirve de enca
bezamiento de varias secuencias de la 
novela. 

Bandeja de entrada 

De: Servido de noticias Express 

Para: lunascrecientes@yahoo.es 

Asunto: Boletín informativo 

Fecha: 31 de julio de 2002 

UNA ADOLESCENTE 
MADRILENA 

MUERE EN CÁDIZ 
PRACTICANDO EL FLY-SURF 

EI peculiar indicador de este 'capítu
lo' corresponde ai contenido de lo que si
gue, redactado según Ias convenciones 
de la 'noticia' periodística; y, obviamen
te, en su contenido se recogen los aspec
tos presentados en "Una escena para em
pezar" que sirve de introducción y es un 
primer aporte de infonnación sobre los 
personajes que intervendrán en la obra, 
sobre sus relaciones y el conflicto que 
mantendrá e! interés de la trama. A partir 
de esa noticia presentada en la bandeja 
dei email, el lector percibe que su irune
diata necesidad es conocer a los prota
gonistas de la narración, y que su curio
sidad lectora inicial es saber quién era 
Cristina, la joven ahogada, y qué rela
ción tenía con los otros personajes del 
grupo; el resto ... irá apareciendo en el 
avance de la lectura. 

Las obras de Ia LU también son 
espacios de creación intertextual 

En la lectura de mucbas obras infan
tiles y juveniles, se comprueba que el 
texto literario es un espacio de confluen-
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eia de referentes, de citas, de alusiones a 
otras producciones literarias, según han 
sefialado Kristeva, Genette, Rifaterre, 
Bartbes, Iser...C. Esta presencia de refe
rencias de otras obras en un texto litera
rio nos hace considerar, necesariamente, 
que el texto literario es un "elemento de 
un vasto sistema textual [ ... ]. La inter
textualidad permite pensar la literatura 
como un sistema que escapa de una sim
ple lógica causal: los textos se incluyen 
los unas a los otros y cada nuevo texto 
que entra en ese sistema lo modifica, 
pero no es el simple resultado de los tex
tos precedentes; es, a la vez, su pasado y 
su futuro" (Rabau, 2002: 15). La 
siguiente cita tomada de la primera inter
vención de Cira, insiste en el personaje y 
el problema que supone la nariz; son 
indicias de que la Laluna.com puede te
ner alguna vinculación con alguna otra 
obra de temática y problemática similar. 

"El caso es que se acercó, me miró, 
me invitó a una cocacola y me pregun~ 
tó cómo podía estar sola alguien con 
unos ojos tan bonitos. Creo que la nariz 
no la vio, las sombras debían de tapar~ 
me bastante bien la cara. Por supuesto, 
no me hice de rogar. Con dieciséis ya se 
ha vivido lo suficiente para saber qué 
tipo de oportunidades no se deben dejar 
escapar. Una frase simtlar utiliza mi 
madre cuando va de rehajas, y también 
ella se lanza como loca sobre su presa. 
Así que yo, por una vez que se me ponía 
a tiro un tío como aquél, hice lo que de
bía: acepté su cocacola, le dejé sentarse 
a mi kulo, sonreí cuando me pasó un 
brazo sobre el hombro y seguí sonrien
do cuando mordisqueó el lóbulo de mi 
oreja. Jugamos a hacernos un lío en el 
sofá dei rincón donde yo estaba senta-
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da. Durante veinticinco minutos fue to
do como la seda. Demostró bastante 
destreza para besarme esquivando mi 
narizota, me hizo c_osquillas co"etean
do por debajo de mi ropa y me susurró 
alguna cosa bonita ai oúlo, de ésas que 
no sin ciertas ni necesarias pero que a 
todas las chicas nos gusta.n mucho, y yo 
no soy una excepción. 

Todo iba bien hasta que encendieron 
los focos[. .. ] Ymi chico, claro, pasó dei 
entusiasmo de no verme a[ soponcio de 
toparse cara a cara con la aguafiestas 
de mi napia." ( Habla Cira, p. 18) 

Teniendo en cuenta estos supuestos 
de partida, hay que sefialar que 
Lo1una.com responde, entre otras, a las 
facetas indicadas: se trata de una novela 
parajóvenes que con su (redente) apari
ción en el sistema literario -en concreto 
en el ámbito de la narrativa juvenil- lo 
modifica, a la vez que, por sí misma, 
ocupa un nuevo y específico espacio, 
desde el que crea nuevos enlaces con 
otras obras juveniles del mismo género y 
de temática similar o próxima y, en par
ticular, con Cyrano de Bergerac, obra 
dramática de E. de Edmond Rostand 
(1868-1919). El siguiente fragmento 
permite situar bien la función y e! papel 
de Cira/Cyrano en la obra: 

"En este intercambio un poco tonto
rrón de cartitas nos pasamos casi un 
mes, para mi disfrute. Carta va, carta 
viene, aquellos dos no se atrev{an a dar 
el siguiente paso. Cris, porque estaba un 
poco ofendida por la situación: era la 
primera vez que un chico no pretendía 

sólo meterle mano, y eso la desorientaba 
mucho y disparaba todas sus alarmas. 
Él, porque pertenece a esa extraiia sub
categor{a del sexo masculino que afirma 
buscar una mujer inteligente y resulta 
(eureka) que es verdad." 85 

En otro nivel, y para comprender la 
clave de la creación intertextual, la 
siguiente cita, en su amenidad, resulta 
ser una clara alusión a la diversificación 
y a1 carácter recurrente de la literatura, 
tal como estamos indicando y, más o 
menos, en los ténninos que se dan en la 
obra de Care Santos. Para sefialar la 
efectividad intertextual, U. Eco toma 
como referente de base a un personaje de 
la tradición cuentística y lo conecta con 
una sucesión de personajes que remiten a 
obras clásicas de la literatura, y los une 
mediante la mención de acciones nove
dosas2. 

" ... Podrán decir que Caperucita Ro
ja entra en el bosque y se encuentra con 
Pinocho, o es secuestrada por su ma
drastra que, con el nombre de Cenicien
ta la mete a servido de Scarlett O'Hara; 
o que se encuentra en el bosque con un 
danante mágico que se llama Vladimir J. 
Prop, que le regala un anillo encantado, 
gracias al cual descubrirá, en las raíces 
dei baniano sagrado de los Thugs, el 
Aleph, ese punto desde donde se ve todo 
el universo; a Ana Karenina que no mue
re bajo el tren, porque los ferrocarriles 
rusos de vía estrecha, bajo el gobiemo 
de Putin, fucionan peor que los sumergi
bles; y, lejos, lejos, más allá dei espejo 
de Alicia, a Jorge Luis Borges, que le re-
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cuerda a Punes el memorioso que no se 
o/vide de devolver Guerra y Paz a la bi
blioteca de Babel ... 

i Estaría mal? No, porque también 
esto lo ha hecho ya la literatura, y antes 
que los hipertextos." 

U. Eco: "Sobre algunas funciones de 
la literatura" (2001/2002) pp. 9-23, en 
Sobre literatura. RqueR Ediciones. 
Barcelona. p. 20 

Efectivamente, la literatura hace po
sibles conexiones peculiares con perso
najes, temas y aspectos concretos que 
proceden de otras obras; siempre lo ha 
hecho. Las líneas anteriores son una cla
ra ejemplificación metaliteraria de las 
posibilidades de interconexión que tiene 
y ejerce la creación literaria. Las obras 
literarias con frecuencia se basan en 
'modelos', en pautas y en convenciona
lismos que comparten y reelaboran con 
relación a otras obras dei corpus que de
nominamos 'Literatura', y este hecho es 
importante y relevante para comprender 
e! desarrollo de la educación/formación 
!iteraria. Esta evidencia corrobora que, 
en e! âmbito de la LIJ, e! discurso Jite
rario recurte a planteamientos idénticos 
a los que regulan toda la Literatura. Y e! 
ejemplo de U. Eco expone de modo bien 
patente que la diversidad de posibilida
des que ofrece la cornbinatoria intertex
tual es tan (infinitamente) diversificada 
como para que no se pueda establecer un 
'listado' de todas las obras que ofrecen 
este recurso, ya que toda la creación !ite
raria contiene una u otra forma de refe
rentes intertextuales. 

Pero el texto no lo es todo: el texto 
siempre necesita del lector y el conjunto 
de copresencias intertextua]es que pueda 
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incluir una obra cobra función y sentido 
gracias al lector y a su lectura. En la re
cepción lectora, la identificación del 
conjunto de referencias que se compar
ten entre autor/texto/lector se hace posi
ble mediante la actividad dei intertexto 
lector. Además, a través de su experien
cia lectora, el lector observa, acumula y 
asume, modelos, capta la funcionalidad 
del discurso literario, valora los recursos, 
las particularidades de una tipología tex
tual, de un género y, en su conjunto, in
fiere nuevos conocimientos sobre el he
cho !iteraria. Con esto queda sefialado 
que el intertexto lector y la competencia 
literaria están vinculados por la interrela
ción de sus aportaciones en la recepción, 
porque "todo acto de lectura es una difí
cil transacción entre la competencia del 
lector ( su conocimiento dei mundo) y la 
clase de cornpetencia que determinado 
texto postula cone! fio de ser leído" (U. 
Eco, 1992). 

Laluna.com: Un comentario sobre 
las facetas formativas de una 
novela juvenil. 

"Sólo dos cosas te hacen cambiar de 
verdad: el amor y el dolor. Quien lo pro
bó lo sabe." 22. 

Las consideraciones que siguen a 
modo de comentaria de las peculiarida
des de la obra no tienen por objeto ela
borar una pauta de las facetas que el lec
tor habría de tener en cuenta durante la 
lectura de la obra que nos ocupa. 
Afortunadamente, el acceso a la lectura 
de las obra de la LIJ no está implicado en 
los requisitos propios del 'aprendizaje' 
escolar de la literatura. Se trata sólo de 
un conjunto de observaciones para seíia
lar algunas de las facetas que en una obra 



----------------------------------------------- - ------.j 

Un comentario sobre el intertexto discursivo. El caso de Laluna.com 

juvenil aportan claves para el desarrollo 
del lector; es lo mismo que indicar cómo 
el texto ensefia a leer, es decir, cómo el 
texto puede incrementar la competencia 
lecto-literaria. No se pretende, pues, que 
el guión resultante sea pauta sistematiza
da para condicionar la lectura de la obra 
que comentamos; esencialmente se trata 
de sefialar que e! texto: 

a) ofrece orientaciones para su recep
ción y prevé el espacio para que el lector 
participe en la (re)creación dei texto; 

b) se construye y elabora sobre un 
ensamblaje de referencias que vinculan 
la obra con otras creaciones literarias, 
con otras modalidades de discurso y cul
turales anteriores; 

c) incluye tanto las peculiaridades de 
la tipologia textual y las marcas conven
cionales del género, cuanto las citas y las 
alusiones a otras obras; y 

d) y, en suma, cada texto es un inter
texto discursivo, es decir que el texto se 
presenta como un mosaico de referen
cias y de citas intertextuales, que son 
apreciables por lectores competentes, se
gún ha insistido en explicar J. Kristeva. 

Para concretar este comentaria he 
partido de la siguiente premisa: "Cada 
texto es un intertexto", o sea que cada 
texto incluye y comparte -de una u otra 
forma, bajo una u otra modalidad- un 
número y tipo imprevisible de referen
cias que proceden de otros textos u 
obras. Si he mencionado que la obra !ite
raria es un lugar de encuentro de textos, 
La.tuna.com nos ofrece en sus páginas la 
evidencia de la afirmación. El conjunto 
de recursos que se reúnen en esta obra 
hace de ella una clara muestra de cómo, 
a través de la lectura de una obra Iitera-

ria es posible que e! lector acumule refe
rencias y establezca relaciones con otras 
obras (todo lo cual incidirá en la amplia
ción de la competencia !iteraria y el 
desarrollo dei intertexto lector), 

Las claves de lectura 

tEn qué modo y desde qué facetas 
Laluná.com hace posible 1a ampliación 
de la competencia !iteraria y el desarro
llo dei intertexto lector"'? A través de la 
misma actividad de lectura y, digamos 
que, además, mediante el mismo interés 
que la obra llegue a suscitar en el lector, 
el texto !iteraria aporta y estimula cono
cimientos, La lectura (atenta) de la obra, 
sin duda, ampliaria la competencia lecto
literaria y la experiencia sobre las pecu
liaridades dei género, a través de las di
versas y variadas modalidades y recursos 
que incluye; la inferencias que suscita a 
través de la rnisma experiencia de lectu
ra de esta obra, sin duda, le servirían ai 
lector para la lectura de otras obras o re
latos. 

A. Sobre las previsiones básicas 
de la actividad dei lector: 

Los dos capítulos iniciales abren un 
amplio arco de expectativas que, pun
tualmente, serán reconducidas por el de
sarrollo dei texto. E! párrafo que cierra la 
primera intervención de Cira (Habla Cira 
pp. 17-25) es revelador sobre la trayecto
ria de la narración y sirve para que el lec
tor se interese por la misma acción, por 
conocer la relación que vincula a los pro
tagonistas, a excitar el interés por cono
cer qué causas o consecuencias tuvo la 
muerte de Cris: 

"1,Alguna vez habéis tenido ocasión 
de fisgar en el correo electrónico de 
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otro ?. Yo lo hice hace poco. No me digáis 
que está mal sin conocer mis motivos. 
d Creéis en el romanticismo del nuevo 
milenio ?. d Queréis una muestra de que 
un tío puede ser, además de un bruto con 
granas que juega al fútbol, un alma sen
sible ?. Pues aquí tenéis uno de los co
rreos electrónicos más bonitos (y más 
tristes) que he leído nunca." (p. 25)"' 

A partir de esas primeras páginas 
-que casi en todas las obras suelen estar 
muy llenas de estímulos y de datos-, 
puede decirse que se da por iniciada la 
proyección de las estrategias de lectura 
previstas en el texto, en sus distintas fa
cetas: 

• La fonnulación de expectativas y el 
seguimiento de la trayectoria de la ac
ción según la estructura de un relato in 
media res, lo que supone el reconoci
miento de las secuencias en su ordena
ción correspondiente al tiempo narrativo 
real. 

• La observación de las peculiarida
des de los distintos recursos narrativos, 
la identificación de las referencias inter
textuales. La participación en la concre
ción y en la valoración de opciones de fi
nal, para dar cierre al relato, según su 
propia interpretación. 

B. Las claves-guía de la lectura se 
ofrecen ai lector de modo muy evúlente. 
Ya que todo texto prevê su lector implíci
to, tarnbién le guía en el avance de su ex
posición, mediante los diferentes indi
cias, marcas, etc. que jalonan el mismo 
progreso dei discurso narrativo. Veamos 
lo que sucede en Laluna. com: 

El título: Laluna.com es también e! 
nombre dei cibercafé donde acode Ci
ra para abrir la cuenta de correo: ]unas-
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crecientes@yahoo.es que será esencial 
para poder hacer de intermediaria en los 
amores entre Amador y Cris; la clave de 
esa cuenta será Roxana. Esto seria un in
dicio suficiente ... para quien conozca el 
hipotexto dei que deriva la temática de la 
obra (aunque esta información no llegará 
basta la secuencia 17). 

Los 'encabezamientos de capítulo. 
La disposición de secuencias narrativas 
recurre a la (sólo aparente) ausencia de 
la mención explícita de 'capítulos', que 
no afecta a la clara distribución en blo
gues narrativos; e.n su lugar aparecen in
dicadores/descriptores de cada secuen
cia-capítulo, que ayudan a seguir el es
quema convencional de la estructura de] 
relato in media res-. Los 'títulos' que 
introducen cada secuencia (bandejas de 
entrada o salida de e mail que incluyen 
remitente, destinatario, tema y fecha, o 
bien menciones como 'Habla Cira ', 
'Habla Amador', etc.), sitúan ai lector en 
la perspectiva de cada uno de los distin
tos personajes, de lo que hacen o pien
san, y lo ubican en la situación pragmá
tica -monólogo interior, e mail, narra
ción, etc.- que corresponde a la secuen
cia. Los indicadores de cada secuen
cia/'capítulo' ayudan a seguir el esquema 
convencional de la estructura de] relato 
in media res. 

El género: novela polifónica in me
dia. res. No es difícil reconocer el géne
ro, si se tiene en cuenta la organización y 
las características dei texto, que respon
den a las convenciones de la novela y re
producen fórmulas y recursos, es decir 
claves o pautas intertextuales. ln.teresa 
sefíalar otras facetas más específicas: 

• Su organización narrativa corres
ponde a un relato in media res. La se-
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cuenciación temporal dei relato viene in
dicada por las diversas marcas e indicias 
(fechas de e mail, referencias a sucesos, 
etc.) que hacen factible la ordenación de 
los sucesos narrados en sus correspon
dientes momentos. 

• Sus capítulos ofrecen una gradual 
aportación de información sobre el tema 
principal, a través de la diversificación 
de voces (Cira, Amador y de modo, más 
omnisciente, Irene cuyas intervenciones 
resultarán definitivamente aclaradoras 
para comprender lo sucedido al margen 
de los mensajes de e mail) que hacen 
avanzar el conocimiento del lector sobre 
los sucesos. 

• Con estas estrategias narrativas se 
mantiene el interés en lector y se le indi
ca la trayectoria para que éste siga las 
pautas de lectura que se le ofrecen. 

C) Los retos dei lector. Paralelamen
te, cada elemento del texto puede supo
ner un reto para el lector, según las mis
mas características de la obra. En la lec
tura de esta obra e! lector habrá de saber: 

Seguir un relato in media res. E! 
lector ha de activar sus estrategias de 
recepción para seguir la trayectoria 
narrativa según el orden de las secuen
cias/capítulos. Esto requiere que atienda 
a los narrado desde el suceso de inicio 
-e! hallazgo dei cadáver de Cris y la no
ticia de prensa en la que se recoge el su
ceso--- que sitúa la acción en su presen
te inicial (31 de julio de 2002); que ad
vierta cómo, a continuación, el texto 
vuelve hacia atrás en el tiempo de los 
personajes (lo que aportará datos que 
hagan comprensible la relación entre los 
personajes y la continuidad en el presen
te); que de nuevo se sitúe en la continui-

dad del presente de la acción tras el su
ceso crítico; y que, finalmente, incluso 
sepa situarse ante la proyección bacia el 
futuro (la acción se cierra con fecha 18 
de diciembre de 2004 .... i Más de un afio 
después de la publicación de la novela!) 
y e! posible desenlace final. 

Identificar la función de las voces 
de la Ilarración. Por otra parte, el lector 
ha de percibir las distintas voces -es de
cir, las intervenciones y aportaciones de 
los distintos personajes como informan
tes que hacen posible e! desarrollo de la 
narración- que marcan la faceta polifó
nica de la obra, bien pautada, diferencia
da y resuelta en las diversas voces-perso
najes, que 'hablan/narran' desde sus 
perspectivas y hacen avanzar de ese mo
do el relato. Esto da lugar a recursos na
rrativos diversos: distintos 'yo' como na
rradores, altemancia de la tercera y de la 
primera persona, presencia de diálogos, 
de monólogo interior. Las voces narrati
vas de los personajes aparecen en la su
cesión de secuencias y episodios que, 
desde distintas perspectivas, van apor
tando tres personajes esenciales: Cira, 
Amador e Irene (hay que tener en cuenta 
que los supuestos escritos de Cris, desde 
lunascrecientes@yahoo.es han sido es
critos por Cira). Cada una de esas voces 
(Cira, Amador, Irene .... ) aporta inforrna
ciones desde sus 'objetividad/subjetivi
dad' personal; son voces que se comple
mentan entre sí y que completan las re
ferencias que necesita el lector para se
guir Ia trama. Todo ello supone un exce
lente adiestramiento dei receptor en la 
lectura no lineal dei relato, cambiando 
los distintos puntos de vista: 

"Ésa soy yo, más o menos, en elmo
mento de empezar esta historia. Cuando 
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termine, tal vez ya no seré la misma. Pe
ro así es la vida. Sólo dos cosas te hacen 
cambiar de verdad: el amor y el dolor. 
Quien lo probó lo sabe" 22 

... "sigo sin presentar como es debido 
a la verdadera protagonista de esta his
toria, que es ella, la maxinariz, la nari
gótica, la connarigada narizopa mega
nariguda, la naríngea narizona... con 
todos ustedes, tachán, tachán, jla nunca 
vista nariz de Ciraaaaa! j 23 

"Aclaración: los más suspicaces ha
bréis entendido ya que Cira era víctima 
de un lamentable errar" (Amador, 44) 
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"(Nota: de ésta tengo noticias por 
Cira, de modo que lo que aquí váis a leer 
es una especie de transcripción I recons
trucción / seudoinvención. Bueno, en 
realidad no debió de ser muy diferente, 
estoy segura.)" (Irene, 110) 

La estructura dei relato. Algo com
pleja resulta la organización de la narra
ción; en' su desarrollo creo percibir un 
blogue introductoria y tres blogues bien 
definidos, que se ajustan y se correlacio
nan con las actividades básicas del lec
tor: formular expectativas, avance moti
vado en la lectura, cornprensión de la tra
ma, interpretación ... 
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1 Una escena para empezar 

2 Bandeja de entrada 
De: Servicio .de noticias Express 
Para: Lunascrecientes@yahoo.es 
Asunto: Boletín informativo 
Fecha: 31 de julio de 2002 

9 
3 Habla Ciira 

10 
4 Elementos entrada 

Habla Irene 

Bandeja de 

enviados 
De:Amador 

De: Cira 
Para: Amador 

Para: 
lunascrecientes@yahoo.es 

Asunto: Sm ti 

Asunto: Seis 
maneras baratas de llegar a 
laLuna 

17 Un epílogo antes 
dei final 

18 Habla Irene 

19 HablaAmador 

20 Bandeja de 
Fecha: 31 de julio 

de 2002 
Fecha: 5 de agosto salida 

de 2002 De: Amador 
Para: 

5 Habla Amador 

6 Bandeja de 
entrada 

De: Cira 

10 

11 
entrada 

De: 

Habla Cira Junascrecientes@yahoo.es 
Asunto: l Y abora 

qué? 
Bandeja de Fecha: 23 de 

noviembre de 2004 

Para: Amador lunascrecientes@yahoo.es 
Asunto: Aquí estoy, Para: Amador 

21 Hahla Cira 

primo Asunto: Palabras 
Fecha: 1 de agosto 

de 2002 

salida 
7 Bandeja de 

De:Amador 
Para: Cira 

encadenadas 
Fecha: 

de 2002 

12 

Asunto: Hablemos 12 
de Cris entrada 

22 Bandeja de 
10 de abril salida 

De: Amador 
Para: 

Habla Irene lunascrecientes@yahoo.es 
Asunto: Estaré por 

aquí 
Bandeja de Fecha: 18 de 

diciemhre de 2004 
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Fecha: 2 de agosto De: 
de 2002 lunascrecientes@yahoo.es 

Para: Amador 23 Ahora sí, un epílogo 
Asunto: Primera 

8 Bandeja de noche en el fin del mundo 
entrada Fecha: 21 de julio 

De: de 2002 
lunascrecientes@yahoo.es 

Para: Amador 14 Bandeja ,de 
Asunto: salida 

Cuestionario De:Amador 
Fecha: 26 de julio Para: 

de2002 lunascrecientes@yahoo.es 
Asunto: Cira, Ícaro 

yyo 
Fecha: 21 de julio 

de 2002 
116 

15 Habla Cira 
119 

16 Carpeta: 
Borrador 

De: Cira 
Para: Amador 
Asunto: Para 

nadie 
Fecha: 3 de agosto de 
2002 

A) La distribución en Ires bloques: síntesis evocando lo sucedido con ante
rioridad, su amistad con Cris y su amor 
por Amador, Y Ia recapitulación de Ia 
ayuda prestada a Amador, Concluye con 
cierta resignación 

Bloque 1: Corresponde a las secuen
cias que sitúan a los personajes, sus ca
racterísticas, sus relaciones y el conflicto 
(sentimental) dei que participan, 

Blogue 2: Se centra en los sucesos 
centrales del argumento -yendo de atrás 
bacia el presente narrativo-- para resi
tuar la acción narrada. Se cierra con el 
Borrador "Para nadie" que escribe Cira, 
tras la muerte de Cris. Se trata de una 

74 

"Este correo no es para nadie. Co
rrijo: este correo es para alguien que no 
va a leerlo. Sería más correcto decir: 
para alguien a quien no le voy a dejar 
que lo lea. Para alguien que ni siquiera 
lo va a recibir. Para alguien que, si lo re
cibiera, no lo contestaría ( esta es de mi 
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cosecha). O que si lo contestara, no diria 
lo que quiero oír de él (también de mi 
cosecha). Me estoy liando. 

Voy a empezar de nuevo. 

Este correo es para ti, Amador, pri
mo, amor de mi vida. Aunque esta último 
suene cursi, es la pura verdad, lamento 
si a alguien no le gusta. Es para tí y a la 
vez no es para nadie, porque no lo pien
so enviar. 1 31 

Bloque 3 

Se inicia con "Un epílogo antes del 
final", con la voz de la narradora, de la 
novelista. Su aparición queda justificada 
en los siguientes términos: 

"A m{ me gusta pasar inadvertida, 
estar más allá de un segundo plano, co
mo si la historia no tuviera que ver con
migo, y decidirme a intervenir sólo 
cuando resulto imprescindible. Como 
ahora, en que si no llego a aparecer os 
quedáis sin final.. .. De manera que algo 
tendremos que hacer. Digo yo." 135. 

"Lo único que tengo claro es que es
ta historia no puede tenninar tan mal 
como aquélla de la que os he hablado. 
Desde luego no va a mo rir más gente" 
(p. 136). 

En esa intervención se hará explícita 
la referencia a Cyrano, obra hipotextual 
que ha servido de base para crear esta 
nueva obra. 

Atendiendo a que nos hallamos ya en 
e! último bloque y que de el lector espe
ra que concluya con un final determina
do, la narradora juega con las expectati
vas dei lector presentando y descartando 
posibles finales (páginas 137-138 y des
pués, páginas 167-169). Pero, tras ese 
paréntesis de la acción, será de nuevo 

Irene quien tome la palabra para ampliar 
las claves de la narración y para poner
nos en conexión como una observadora 
(narratario) externa de los protagonistas 
y de los sucesos que les acaecen. 

El cierre de la estructura narrati
va: En la primera intervención de Cira se 
nos ofreció la posibilidad de conocer un 
mensajé privado, como ya vimos, y que 
según Cira daba pie a la historia más 
hermosa: era un mensaje de Amador. 
Ahora, será Amador quien cuente el ha
llazgo dei cuaderuo de Cira, por el que se 
enterará de los sentimientos de su prima 
hacia él. Amador conocerá, por el cua
deruo de Cira, la realidad: "Me senti fa
tal por haber metido las narices en los se
cretos de Cira y ahora no sabía cómo 
arreglarlo, ni cómo reaccionar ante lo 
que había descubierto" 152. Con estaco
rrespondencia inicial y final de intrusión 
en intimidades epistolares de los prota
gonistas se cierra el círculo del esquema 
narrativo. Pero aún falta de un concreto 
final, que comienza a presentarse en la 
secuencia siguiente. Seguirá un mensaje 
de Amador a lunascrecientes@yahoo.es, 
con fecha 23 de noviembre de 2004. 
"Sólo tengo una extrafía sensación: he 
querido a una sola chica pero creo que la 
he perdido dos veces" .... Y conduye e! 
mensaje con un "Perdóname. Creo que 
me gustas. lPodríamos ir un día ai cine 
juntos? Necesito pensar mucho en todo 
esto." 155 

Y unas páginas después sabemos, por 
Cira, que ... "Dos minutos después había 
leído el correo de mi primo. Tuvo un 
efecto entre sorprendente y devastador 
( os lo confieso porque hay confianza): 
una descomposición de tripa que me 
hizo encerrarme en el váter dei cibercafé 
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durante media hora. Gastroenteritis amo
rosa, podría ser el diagnóstico." 163 

El cierre definitivo se aproxima: 
Amador decidirá que .... "Cira y yo va
mos a ser más que primos ... " 166. Y 
además ha llegado a "descubrir que su 
nariz no es un obstáculo a la hora de be
sarla (ya hemos empezado, ahora nos 
queda perleccionar la técnica .... " 166 

Los modos intertextuales 
en el discurso narrativo 

Los aspectos que siguen a continua
ción seftalan diversas conexiones inter
textuales de la obra. No se trata sólo de 
semejanzas temáticas o de algunas citas 
concretas; sino que la faceta intertextual 
alcanza a todo la potencialidad creativa y 
expresiva del discurso literario y se pro
yecta en la presencia de los distintos re
cursos: a) inclusión de diversas tipologí
as textuales; b) combinación de modos 
narrativos en tercera persona, en primera 
persona, narración epistolar, diálogo in
directo, diálogo dramático; c) otros re
cursos, como el post scriptum etc ... 

La diversidad en el tono narrativo 

Convencional. 
"Una escena para empezar" 

"Apenas empezaba a caer la tarde 
cuando el barco atunero volvía a puerto. 
Soplaba una brisa agradable, pero el 
patrón, un hombre muy curtido en mares 
y otras cosas, no iba contento .... " (p. 9). 

"En cuanto salimos del salón de 
actos noté a Cira muy alterada. lnsistía 
en pasarse por un cibercafé. Quería 
escribir una carta ( creo ), y pareda que 
era muy urgente. Yo no tenía nada mejor 
que hacer en ese momento, de modo que 
decidí acompaíiarla." P. 59- Irene 
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Relato en primera persona 

"Desarrollando las ideas: 

a) 1,cómo es mi vida amorosa? 

Apasionante: en dieciséis aiíos sólo 
he tenido un navio o algo que se le pa
rezca, y me duró media hora. Fue en una 
discoteca y estaba bastante oscuro (he 
aquí la razón). Él era media gitano o al
go así: un morenazo de ojos verdes con 
pelo engominado y un suéter negro ceiíi
do que tumbaba de espaldas. Se fijó en 
mí porque estaba sola (Irene había ido 
un momento a una fannacia a comprar 
tampones para una emergencia), o por
que no había más personal disponible o 
porque ese día los dioses de las relacio
nes amorosas o similares decidieron 
echarme de una vez una mano.[. .. ] Todo 
iba bien hasta que encendieron los focos 
{. .. ] Y mi chico, claro, pasó de[ entusias
mo de no verme al soponcio de toparse 
cara a cara con la aguafiestas de mi na
pia. 

[. .. ] Y estaréis pensando: i_,ésa es to
da tu vida amorosa, Cira?. Pues no. Hay 
otro maravilloso capítulo de mi vida 
amorosa, mucho más absurdo que el an
terior. No recuerdo desde cuándo estoy 
enamorada de un chaval que no me hace 
ni caso." P. 19 

Relato en primera persona a modo 
de monólogo interior enforma epistolar: 

Carpeta: Borrador 

De: Cira 

Para: Amador 

Asunto: Para nadie 

Fecha: 3 de agosto de 2002 

"Este correo no es para nadie. 
Corrijo: este correo es para alguien que 
no va a leerlo. Seria más correcto decir: 
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para alguien a quien no le voy a dejar 
que lo lea. Para alguien que ni siquiera 
lo va a recibir. Para alguien que, si lo re
cibiera, no lo contestada ( esta es de mi 
cosecha). O que si lo contestara, no diría 
lo que quiero oír de él (también de mi 
cosecha). Me estoy liando. 

Voy a empezar de nuevo. 

Este correo es para tí, Amador, pri
mo, amor de mi vida. Aunque esta último 
suene cursi, es la pura verdad, lamento 
si a alguien no le gusta. Es para tí y a la 
vez no es para nadie, porque no lo pien
so enviar. 131 

La diversidad de tipologías 
textuales 

Periodístico: 

"C.R.A., de 16 afíos, natural de Ma
drid, fue encontrada muerta a primeras 
horas dei día de ayer [ ... ]. Los hechos 
ocurrieron cuando C.R.A., que se había 
desplazado a la población gaditana de 
Tarifa con un grupo de amigas con la in
tención de practicar el fly-smf 

Epistolar: Los diversos textos de e 
mail que se recogen 

"Este correo es para tí, Amador, pri
mo, amor de mi vida. Aunque esta último 
suene cursi, es la pura verdad, lamento 
si a alguien no le gusta. Es para tí y a la 
vez no es para nadie, porque no lo pien
so enviar." 13. 

Post Scriptum. 

"Post Scriptum (qué pedante): Se re
comienda digerir esta carta despacito, 
releerla como máximo dos veces antes 
de echarla a la papelera, no tratar de en
contrarle sentido (ni a ella ni a mí), pen
sar que me gustas más que los Donuts de 

chocolate, los plátanos con pan, la le
chemerengada, la tortilla con azúcar, la 
doble hamburguesa picante con extra de 
queso ... jBuf!, me callo para no engor
dar más. 2 p. 115 

Mensajes de teléfono móvil; 

"Recurrí al nuevo pero ya tradicional 
sistema fie mandarle un mensaje al mó
vil. Decía algo así como: "Me muero por 
hablar contigo. Dime hora y sitio"41. 

Cuestionarios y otros juegos verba
les: 

Diez preguntas para saber al instante 
cuánto sabes de la Juna (p.76) 

l Qué quieres ser de mayor? (p.80) 

l Qué tres cosas te llevarías a una isla 
desierta? (El Quijote, Intertenet y Ama
dor) (p. 81) 

La presencia de diversos registros 

a) Coloquial. En este registro se 
transcriben pensamientos, reflexiones, 
diálogos de los protagonistas, en un esti
lo, ágil y directo, próximo muchas veces 
a la lengua hablada. 

"Los tíos suelen mentir diciendo que 
de nosotras valoran, por encima de todo, 
lo que tenemos dentro dei coco, pero eso 
es sólo cuando las tetas, el culo o la cara 
(por ese orden) no valen la pena. (Acla
ración para curiosos: Mi culo es escu
chimizado y mis tetas miran hacia los 
dos lados, como si estuvieran pensando 
en otra cosa)" 20 

"Las tías piensan que sólo buscamos 
en ellas un culo duro y unas tetas bien 
puestas. Por eso se hacen las ofendidas, 
nos miran como a energúmenos sin civi
lizar y se forjan sus propias ideas ( equi
vocadas) sobre nosotros. Creen, por 
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ejemplo, que sólo buscamos eso de ellas 
(ya me entendéis) y que antes y después 
de conseguiria las dejamos de lado para 
entregamos a nuestras únicas activida
des en la vida: fútbol y cen,eza. Claro 
que nosotros no nos quedamos cortas a la 
hora de imaginarias a ellas. Pensamos, 
por ejemplo, que su estado natural es la 
bobería, que sólo saben hablar de rapa y 
de la vida rosa dei insti ... " Pág. 33 

"Nunca le haré un asco a un culo du
ro y a unas tetas bien puestas ( después 
de todo soy un tío en esa época difícil 
que llaman adolescencia, mis hormonas 
están en plena revolución y encima estoy 
rodeado de tentaciones), pero con un cu
lo y un par de tetas no se puede mante
ner una conversación. De una chica yo 
espero que además sepa utilizar su mate
ria gris. Una conversación interesante 
me resulta mucho más excitante que el 
más perfecto de los cuerpos. 'i Véis por 
qué digo que soy un tío rarito? P 37 

b) Formal: 

"Yyo me siento distinta también. Por 
primera vez aquí, en la oscuridad, sólo 
tú y yo ... llevo toda la vida sofiando con 
este momento. Si tú supieras cuántos 
aíios, cuántas noches caben en tantos 
afias, y cuántas cartas te he escrito que 
nunca me atreví a mandarte, y cuántas 
veces al mirarte me moría de pena, y de 
rabia, y de vergüenza, y de lo mucho que 
me gustabas, de lo mucho que te que
ría ... "p. 94 

D) Indicios, marcas y gui:õ.os meta
literarios. Recursos metaliterarios. 
Aunque no suelen aparecen en todos los 
caso, la presencia de alusiones o referen
cias sobre el mismo discurso literario es 
un medio para ayudar al lector o para po-
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nerle de relieve alguna clave dei mismo 
texto, mostrarle el entramado del discur
so. No deja de ser interesante la presen
cia de referencias metaliterarias en el 
texto de un relato juvenil; en este caso, 
interviene la narradora-autora para 
apostillar algunas cuestiones respecto a 
las mismas características del relato. 

Aparece la narradora-autora. Las 
claves metaliterarias se intensifican a 
partir de la primera secuencia del tercer 
bloque, Un epílogo antes dei final, con 
la aparición de la narradora-autora. Su 
presencia y su intervención crean un es
pacio que integra pautas de reflexión so
bre el desarrollo de la acción y de su fun
ción como narradora-autora, que se dife
rencia de la propia actividad narrativa de 
los personajes: 

"Antes que nada me presento: soy la 
narradora de esta historia. Casi no me 
conocéis, porque mi papel se ha limitado 
a encauzar la acción, a buscar un arran
que (Barbate, recordáis) y ceder la pala
bra a los personajes para que cuenten 
sus cosas. Por eso nada de lo que os 
cuente sobre mi resulta importante. No 
hubiera vuelto a aparecer si ellos (los 
personajes) hubieran seguido contando, 
pero parece que ninguno se atreve a es
cribir elfinal de la historia. No me extra
fia: los desenlaces son muy complicados 
si se quiere ser un poco original y no 
caer en una de las dos soluciones más 
habituales. Boda o muerte. Y ninguna de 
las dos apetece mucho en este momento, 
la verdad. 

[. .. ] A mi me gusta pasar inadverti
da, estar más allá de un segundo plano, 
como si la historia nada tuviera que ver 
conmigo, y decidinne a intervenir sólo 
cuando resulto imprescindible. 134 
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En el último capítulo, "Ahora sí, un 
epílogo", de nuevo la intervención de la 
narradora ("Vuelvo a ser yo, la discreta 
entrornetida. Es decir, la narradora. Esto 
se acaba, el telón está a punto de caer. .. " 
(p. 167), interviene para plantear alguna 
reflexión sobre un posible final que cie
rre toda la trama. 

La recontextualización dei hipotex
to. Especial relevancia puede tener el eje 
temático de la obra, que se presenta co
mo una reelaboración actualizada de una 
obra literaria previa. Con ello se apela a 
que el lector vincule su experiencia lec
tora y literaria con la narración que está 
leyendo. La acción de La.luna.com ha 
ido avanzando y diseminando indicios 
sobre su posible vinculación con una 
obra concreta: el nombre de Cira, su na
riz, los amores entre primos, la petición 
de ayuda en la aproximación sentimen
tal, los mensajes, la escena del telefoni
llo, etc. Todas ellas son claves suficientes 
para que el lector que conociera el Cyra
no de Bergerac, pudiera tener la eviden
cia, no sólo la intuición, de que se le está 
ofreciendo una cuidada recreación. Pero 
no será hasta la secuencia "Un epílogo 
antes dei final", ya en el tercer bloque, 
donde se crea un espacio de las referen
cias metaliterias que abre la autora-na
rradora, que se nos ofrezca una síntesis 
argumental dei Cyrano: 

"La única historia similar a ésta de 
la que tengo historia terminó bastante 
mal. Les ocurrió no hace tanto a dos sol
dados franceses enamorados de la 
misma chica, que decidieron conquistar
la de común acuerdo. Uno de ellos era 
muy guapo y el otro sabía escribir muy 
bien. Elia se llamaba como la protago
nista de una canción de Police, pero me 

consta que Swing no pensó en ella cuan
do la compuso. 

... Os confieso que, después de cono
cer ese cuento, en algunas ocasiones en 
que me sentía un poco patito feo, me 
identificaba mucho con ese hombre que 
era inteligente pero poco agraciado. 
[. .. ]No hay mejor modo de dejar de sen
tirse patito feo que conocer a alguien 
que ve en nosotros a un cisne. Págs. 135-
136 

Gradas a esa explicitación, el lector 
podrá comprender las variaciones de ree
laboración (que implica cambios y modi
ficaciones) que ofrece la novela que esta
mos leyendo respecto a la obra de refe
rencia; el tema y la trama, obviamente, 
son una recreación intertextual de Cyra
no de Bergerac, drama de Edmond de 
Rostand. Es de notar el cambio de géne
ro de los protagonistas ---en este caso, Ci
ra y Cris asumen los roles de Cyrano y 
Christian; mientras que el objeto de su 
amor es Amador, primo de Cira, como 
trasunto de Rosana. Y también, el des
plazamiento de personajes que, aunque 
no afecta a lo esencial del tema, sí conce
de un nuevo matiz a los protagonistas y a 
la figura de Amador. Será éste -el primo 
de Cira quien le pida a ella que le ayude 
a conseguir el amor de su amiga Cris; 
con ello se da un giro ai argumento dei 
Cyrano, donde Christian, su amigo, era 
quien pedía la ayuda de Cyrano para 
conquistar a su prima Roxanne. 

Una historia de ayer en un 
contexto juvenil de hoy, 

El resultado de que ofrece la obra es 
la presencia de un tema que ha sido ree
laborado, actualizado y contextualizado 
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en el espacio y en el contexto social in
mediato al lector: las fechas de los suce
sos narrados se sitúan en 2002 (y la ac
ción se prolonga hasta diciembre de 
2004) y el espacio vital en que se desen
vuelven los adolescentes protagonistas 
está muy próximo al de sus potenciales 
lectores. La caracterización del contexto 
social, hábitos costumbres, tipo de rela
ciones, etc. es inmediatamente contem
poráneo, la :ficción lo recrea, haciendo 
próximo ese contexto afectivo, cultural, 
convencional que viven nuestros jóvenes 
hoy; es un efectivo factor para aproximar 
la obra a su lector. Así, cobran especial 
valor las cuestiones que preocupan a los 
adolescentes, por ejemplo, las relaciona
das con: 

• El aspecto físico ("Tengo una rela
ción más bien complicada con mi nariz. 
Si no me diera pánico, no es nada más 
que un par de horas de quirófano y tres 
días con la cara como un bollo no pue
dan resolver, pero no estoy dispuesta a 
eso"). 

• Las vicisitudes de las relaciones 
amorosas (Cira: "en dieciséis afios sólo 
he tenido un navio, o algo que se le pa
rezca, y me duró media hora. Fue en una 
discoteca y estaba bastante oscuro (he 
aquí la razón)"; "Amador estaba enamo
rado de aquella insípida de Cris y no de
mostraba mucha más destreza que el res
to de tíos que conozco en comprender 
mis reacciones" 82. Amador: "Sólo ten
go una extrafia sensación: he querido a 
una sola chica pero creo que la he perdi
do dos veces ... "). 

• Las relaciones entre amigos (Irene: 
"A veces resulta muy difícil ser la mejor 
amiga de Cira. Menos mal que yo soy de 
las que piensan que para querer a alguien 

80 

Antonio Mendoza Filio/a 

no hay que entender todo lo que hace, y 
mucho menos juzgarle" 57). 

• Las reuniones en lugares conven
cionales ("Aquel día llegamos temprano 
a nuestro cibercafé. Uno que se llamaba 
-oh, qué casualidad- Laluna.com.). 

• Las aficiones por la comunicación 
telemática ("Cira se sentó ante una pan
talla y Se pusa a aporrear frenéticamente 
el teclado. Viendo que no me hacía nin
gún caso le pregunté si queria beber al
go" "Dile que me mande un mensaje de 
correo electrónico" ... "Las cartas ya no 
están de moda"). 

• Además de alguna mención a lo 
atractivo de la lectura: Amador confiesa 
su "vicio por la lectura": "No creo que 
sea un pedante si reconozco que he leído 
libras que muchas personas no llegan a 
conocer en su vida." "Lo digo y así lo 
pienso, y los libros están al alcance de 
todos. Probadlo si os apetece. La única 
condición es no aburrirse jamás. Si un li
bra os aburre, lo cerráis y buscáis otro, 
que para eso hay millones [ ... ] Me gusta 
compartir mis libras con quien merece la 
pena. Con Cira, por ejemplo." (Habla 
Amador, p, 37) 

Y, por último, otras citas literarias ... 
Aparte de todas las claves intertextuales 
de carácter general que ya se han men
cionado, aún hay en la obra alguna otra 
referencia literaria concreta, aunque apa
recen a modo de simple mención. Seíia
lamos, la alusión y la cita: 

Por alusión se menciona El Quijote, 
que sirve para caracterizar los gustos y el 
interés lector del protagonista: 

"He leído el Quijote tres veces y, pa
ra colmo, cada vez me gusta más." 

"En el disco duro de mi chica ideal 
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pondría algunos libras que me han gus
tado. El Quijote no podría faltar, pero 
habría cuatro o cinco más. El resto me 
gustaría que estuviera ocupado con ma
terias interesantes, pero no soy capaz de 
decir cuáles." (Habla Amador, pág. 37) 
/aluna.com, de Care Santos, 2003. 

La cita concreta se da en la presencia 
de Lope de Vega, puesta en boca de Cira, 
como cierre de sus reflexiones de sus pri
meras reflexiones sobre su experiencia 
amorosa: "Sólo dos cosas te hacen cam
biar de verdad: el amor y el dolor. Quien 
lo probó lo sabe." 22 Ese "Quien lo pro
bó lo sabe" es el cierre dei soneto 126, 
de las Rimas de Lope de Vega, "Desma
yarse, atreverse, estar furioso"; trans
cribo sólo el último terceto: 

"creer que un cielo en un infierno cabe, 

dar la vida y el alma a un reengaíio: 

esta es amor: quien lo probó lo sabe." 

Y, por último, la presencia de un tópi
co literario. 

"Ya sabes: haz todo lo que tengas 
que hacer antes de cumplir los 32. O, si 

Notas 

quieres, me pongo ripipi y sabihonda y 

te digo lo que decían los clásicos: carpe 
diem" 49 

A la vista dei conjunto de todos estas 
rasgos, cabría pensar que se trata de una 
obra compleja; en realidad, la adecua
ción de todos los recursos y modalidades 
narrativas hacen de esta excelente crea
ción uría obra accesible y de interés, por
que se ajustan a un determinado nivel de 
dominio de lectura -ha tenido muy pre
sentes las peculiaridades (interés temáti
co, adecuación formal y de estilo) de sus 
potenciales destinatarios, adolescentes, 
como lectores implícitos-. Se trata de 
una narración que recrea e innova desde 
los mismos moldes del género; de ahí el 
excelente equilibrio entre el tono, el esti
lo, el empleo de los recursos menciona
dos que logran mantener el interés y que 
guían al lector en su avance en la lectura. 
Su lectura muy posiblemente sea un estí
mulo para acrecentar la competencia 
!iteraria y animen a los lectores a seguir 
ampliando su experiencia lectora. 

I. A partir de la idea, consabida, de que toda obra literaria prevé un lector implícito, es decir, un potencial 
receptor/destinatario capaz de construir el significado del texto y de reconocer los peculiares usos lingüístico
estéticos del discurso literario, es evidente que las obras de LII tienen en nifios y jóvenes a sus (potenciales) 
destinatarios/lectores implícitos. El lector implícito o el lector modelo (que han descrito W. Iser y U. Eco) es e! 
lector previsto por e! autor como destinatario ideal de sus textos. El concepto se refiere a un lector dotado de 
específicos conocimientos previas que le perrnitan disfrutar de Ia obra, ya que identifica comprende e interpre
ta legitimamente las referencias textuales, a través de una activa cooperación con el texto en la que median las 
aportaciones de su competencia !iteraria y de su intertexto (Mendoza, 2001, 2004), en la que intervienen las 
siempre presentes apor/aciones de las variables personales. 

2. Esta cita nos permite reconocer cómo reaccionamos ante una sucesión de estímulos de signo !iteraria y algu
nos de tipo enciclopédico o simplemenle de referencia cultural. La intencionalidad dei fragmento sólo se puede 
captar- y con ella el significado de! texto---- si en nuestro intertexto estas archivadas las referencias de los per
sonajes y de su función en la obra correspondiente. Es decir, para interpretar adecuadamente ese comentaria 
crítico (un texto, ai cabo) es preciso que el inlertexto lector active los referentes que corresponden a cada una 
de las menciones intertextuales que aparecen en e! texto. 
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3. El intertexto lector es un concepto que se deriva de las aportaciones surgidas de los estudios de la teoría y de 
la crítica literada. Intertextualidad e intertexto se vinculan por la relación que une el fenómeno genético de las 
relaciones que mantiene un determinado texto con otros textos u obras que !e han precedido. El intertexto lec
tor permite que el lector perciba las relaciones entre una obra y otras que le han precedido o seguido, de modo 
que le ayuda a construir, _con coherencia, el significado de un texto. En concreto, e! interteXto lector integra 
saberes y experiencias dei âmbito discursivo-literario y los activa para potenciar el valor lúdico y estético de la 
lectura/recepción, haciendo de ella una actividad significativa para el lector (Mendoza, 2001). 
4. La selección de citas utilizadas intentan ser representativas de la faceta comentada y, a la vez, ser una ilus
tración de la obra en su conjunto. 
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