
;2 
;;:> ,.. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONod 
DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

"ACATLAN" 

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA EN LOS 
TRABAJOS DE PERSILES Y SIGISMUNOA. 

(ESTUDIO DEL PUEBLO ESPAÑOL) 

T E S 1 S 
OUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADA EN LENGUA Y 
LITERATURA HISPANICAS 

PRESENTA 

LILIAN CA MACHO MORFIN 

Directorn de Tesis: Lic. Lucia Herrero Gonz6.lez 

ACATLAN, EDO. DE M 

r JAUA nr OR1G~~] 
1992 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE. 

l NTROOUCC 1 ON 

l MARCO TEóRlCO CONCEPTUAL ••••••••••••••••••••••• 

Il MARCO HISíóRICO 31 

1 l l PANORAMA DE LA NARRArtVA EN EPOCA OE 

CERVANTES 47 

IV ESBOZO BlOGRAF ICO OE CERVANTES • • • • • • • • • • • • • • • • 54 

V EN TORNO A bºª-1.fta§.a.Jm.1 OE PERS?LEB V_§_!filSMUNOA 71 

VJ EL PUEBLO ESPAñOL EN EL fERSIL[ª • • • • • • • • • • • • • 75 

6.J Los campeginos 

b, 2 Los pa!'lto,.es 

6.3 Loq r.1,.uJanos 

o.4 comedianteg 

6,5 Los estudtantes y los falsos cautivos •••••••• 

b.b Los gal eote!'I 

b.7 Los ba,.beros 

b,8 L• Justtct<!I 

b,q Los 'ladrona• 

6.10 Los moriscos 

6.11 Los ,-el iqlosos 

6, J2 Los pe,..eg,.1nos 

ó.13 Los str"vtentes 

b. 14 Los sol dados 

6.15 Los venteros 

CONCLUS J ONES 

BIBLIOGRAF'lA 

lb 

84 

90 

92 

97 

104 

109 

111 

127 

131 

141 

144 

14q 

158 

lbl 

180 

¡q4 



1NTROOUCC1 ON, 

Al ver la b1 l tograTía ew lgtente en to,... no a Cervantes, 

quien quistara adentrarse en e9te cJutor pensaría que no puede ya 

obtenet·se nada nuevo de él, o con un crtterlo mc1B optimista, 

Juzgaria necesarios muchos arios de estudio par-a comenzar a a.firmar" 

algo a1sttnto a lo que hast.a ahora se ha dicho. 

Ctertamen.te, la CP"'itica sobr"e Cervantes es muy e>etenea, 

per-o ésta, en 9u mayor pa,.te, se. ha centrado en el estudio del 

9.!:!l.J.º1!! v en el Qologu10 de los_,11~!::.ruu pocas veces en otras Dbt"'as 

de nuestr"o autor. 

Pudteramos oreguntarnos, ¿qué sucede con el reato de la 

pt"oducc10n Cer"Vdn:1nd?, ¿ser-4 tan mala que no merece la atención 

de la Cl""1t1ca?, ¿o aun se necestt<?n m.ts eetudtos pat"a la cabal 

comprenstón del universo de nuestr'o Pr"íncipe do las let,.as?. 

Algunos Cr'1t1cos, de modo tacita o impliclto, han 

desp,.ectaao el ""esto de los escr'itos cervantinos. Conaider"an al 

QutJote como lo üntco val toso, y por esa motivo, descuidan el 

1o?studto de muchas ot,-as creaciones del auto,.- alcalai.no; o bien, 

estudtan solo aquellas pa,.ectdas a la obra cumbre. 

Dentro de su producción novelística, Cervantes escribió 

dos obras Juzgadas como f"ant.asttcas e ir..-eales1 La Galatea y 69.!. 
tr'abaJos de Perst les y Sl~.!!IJ::lnda. Htsto..-ta septentrional; la 

Pr'tmer'a de e
0

llas ha rec:tbido críticas sumamente severas, se le 

constdet"a una' obra medtocr'e y desabrida pa..-a el gusto actual. La 

segunda, conoct da también como el Pe,..si le!! <coma la nombrarefTIOB en 

el presente trabajo) ha ocastonado opiniones cantradtctor"ias; lo 

f"antdistico del argumento de los dos primeros 1 ibros, opuesto al 

r'Bal tamo de los dos l tbros r'e'9tantes de ta novela, hacen que sea 

considet"ada como una compostctOn dastgual. aunque muchos concuerden 

al encontr'a"" er" el la la meJor" pr'osa de Cervantes. 

Los estudios prof'undoe sobt"e el f,g!:!!.1.l!!! son muy pocos. 

Tenemos los reallzados cor Schevt 11 y Bonilla, Sa11J-LOpez, Antonio 

Avalle, M~t"C S1ngleton. Joaquín Casalduero y otros m.as. El lector 



1 nteresado puede consultar" 1 a btog,.aTia 

final del presente trabaja. 

L.os criticas, en au mayoría 
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tot"na al ~~' al 

l tmitan el 

a,-gumento y las e•canas más representativas; mientra11, al mtsmo 

tiempo intercalan sus comentarios. Podemos encantr"ar una serte de 

op1nlones constantes, como son las algutentes1 

-Se trata de un ltbr"o olvtdada, debido a que en nueatl'"oa 

dia!!I considera poco llamativa la estructut"a bizantina de la 

novela. 

-Aunque Cervantes tuvo 9lempre a la vista los modales 

Qr'le9os para conatr"utr su obra, supo ir más all.t de sus Tuentea. 

No stgutd ser"vt Imante la novela bi~antina. 

En lo que los criticas no concuerdan, as en la basa 

l iterar-1a utl l Izada por nuestro autor para escribir su obra. 

Todos los cYitlcog señal•n a lo• dos últlmoa libros del 

~ <donde los personajes entran al continente> como .1.os m.ia 

semejantes al Q!:!.1...J..Qll y a l•s Nov1l1H e templare•, por lo tanto, los 

Juzg•n como los mejore•. 

Algunos críticos se precian de haber encontrado el 

stgnif'tcado total del libro, como Joaquín Casalduero, quien en 

§§:otldo y f'orma da lga Traba toe de Peral lea y Bigtemyndt pretende 

haber obtenido el sentido último del fil::IilU y hace un ••gutmtento 

de éste a \o largo de toda la novel•.• 

Mtrta Agutrre nos señala que, con menos pretensiones, 

Valbuena Prat Juzga a la obra como representativa, por un lado, da 

los sueños, cr"eenctas y auper•ticiones de la niñez, y por otr'o, en 

la tercera y cuarta parte del libro, da la a»cpmrtencia da Cel""vtn

tes. La obt"a •intettzat"ia la vida de nue•tro autot"2 

Aval le Arce considera que la novela "quiere set" la 

unlver'sal 1 zaclOn de la e»cpertencia humana, y se la entr"ama a tales 

Ttnes la cadena del ser, y se la pr"oyecta contr'a el teldn de 

Tondo de lo etet"no y lo absoluto".:s 

Aunque se hayar:-i señalado todos estos aspectos, la obra 

ha sido ol'llldada y necesita ser releída. Dur'ante el siglo pasado, 



el esc;.itol" José Martinez Ruiz, "Azol"in", se pl"egunt•bar 

lPor qué se l"Ddea al 1 ibro de Pcl"silep y Btgfemunda 
de un ambieni:.e ca indi-Ferencia 1 da olvido y de inaten
ción? C. •• L El libro de Cel"vantes el"a Csic.l un 
exquisito, un bello, un admfyable ·libro. Se necesita en 
nuestra Jite,..atura sacat" a .plena luz obras que est.tn 
todavía sin gustar plenamente por los lactores. 4 

Esta olvido he tiene ninguna razón de ser, pu~sto que 

trata de Ja Obt"a m47 querida de Cervantes, en la cual puso todas 

sus ilusiones, como lo re-FleJa en la dedicatorta al Conde de Lamo•, 

protector: 

C ••• J Y con esto me despido, oTl"ectendo a Vuestl"a 

:x~~!:~c!;,..kº+1;;ra:~f;:; adee :uª.:iª/o1 ~~s'ks~óti!b~Y 
cual ha de ser o el m4s malo, o el mejor que en nuestra 
lengua se haya compuesto, quiero decir de Jea de 
entr"etenimiento; y digo que·me arr"epiento da haber" dicho 
el m4s malo, pol"que según la opinión de mis amigos, ha 
de llegar- al e1<tremo de bondad post ble.ª 

Esta desatención por- la última obr"a de Cet"vantea se debe, 
con s~guridad, a la consideYación de que se t..-ata de una novela 

po..-tador'a de una .ftlosoTía neoplatdnica poco intet"eBante para el 

hombre actual•. Adem4s, la novmla muestra un contenido ligado pat"a 

muchos con las coricepctones ..-el igiosa11 de Cet"vante11, el cu•l ha 

si do estudiado por Casal due ... o en el l i br"o cita do. 

Si consideramos, como dice Michel Ragon, qu• la• Obr-as 

del pasado: 

r ••• J sólo nos son comprensibles aproKimativamente 
y que sin duda damos importancia a signe• que p•r• lo• 
contempor.tneos de ellas podr-ían haber" sido menor••• o 
incluso, insigniTicantes, mient..-a• qua lo• signos 
mayores, unidos a verdades espir"itualea o t"eligioeaa 
enterr-adas en' la noche de 1011 tiempo• no• aon inaudibles 
r •.• J? 
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Quedaría plenamente JustiTicada una ap..-oJCimación critica 

que eludiera las interpretaciones teoldgicas y neop_latdnica•. 

Un aspecto poco trabajado dentro de la crítica cal"'vanti na 

en general, ea el concer.niente al an.1.ltsis social de l~s obras•, 

a pesar del notorio intey~s de Cer"vante• por r-etratar la vida de 

su patria. 

Aunque en un principio nos habíamos propuesto analizar 

toda la sociedad española y sus mu"'lt.1ples relaciones en lo novela, 

posteriormente descubrimos que para r-ealizar esto hubieran aido 

necesarios varios años de investigac:idn interdisc:iplinaria: para 

comprender" el -funcionamiento total de una sociedad visto en una 

expresión ar-tisticd, se necesitan sustentos hiotdricos, socioldgt

coa, TilosóTicos, y TilolOgicoa, entre otros. 

Decidimos centrar nue•tro trabajo en la sociedad española 

del la obra vista a través del pueblo, entendiendo a este último 

como el conjunto de clases subalternas que con.forman l• sociedad• 

Con este estudio buscamos realizar una re lectura del 

~' pe,.o ahora desde el punto de vista de la crítica social. 

Elegimos el método materialista histórico propuesto por 

Lúdovik estere, pe,. consi dera,.lo adecuado pat""a sustentar el rescate 

de una. ob,.a aparentemente incapaz de comunicarse con nosotros, pero 

que aón puede decirnos mucho debida a multitud de .factores men

cionados en nuestro marco teórico < por ejemplo, debido al hecho 

de poder relacionar- p,.ocesos histórico-sociales de una ttpoca con 

l•a obras producidas en ellaJ poder considerar a la obr-• literaria 

como un mundo p,.opio capaz de recrear- una realidad, misma qu• por 

estar vinculada con nuestro momento, nos habla de nosotroa mismos, 

de nuestro pasado y pr-esente; y otros a11pectoa en loa cual•• 

pr-oTundizaremo• "en el capitulo destinado al m6todoJ. 

Para el an.1lisis de loa personajes, nos •yudamoa d•l 

estudio de personajes realizado por Gyor-gy Lukaca. 

Sabemos que Cervantes aa manl-Fiasta como un crltico •nt• 

su sociedad y su obY4 misma lo. por lo cual Juzgamos eumamente 

inte,.esante el estudio da su poatur• ante l• crisis ••P•ñol•. 



Para la elaboración do nuestro trabajan revisamos la 

f'orma como son vistos los personajes pertenecientes al pueblo 

español del Persi les. y astablecimoa los supuestos siguiante~I 

Es notoria la simpatía de Cervantes hacia algunos 

sectores. El se interesó m&s por las virtudes da los hombres que 

por sus dif'erencias de clase Y. raza,· con lo cual demuestra su 

preocupación por la f'elicidad e integridad del ser humano. 

La simpátía: sentida· 'po.r nuestro autor hacia estos 

sectores, se ref'leja en el engrandecimiento moral de diversos 

grupos sociales, a Pesar de ello, encontramos en esa idealtza.cidn 

una -for"ma. velada de protesta; al ideal izar, contrapone una vida 

deseable contra una vida real, a esta óltima la considera contraria 

a la vi,-tud y -felicidad de los hombrea. 

Algunos per'sonajes, t nmersos en la problematica y los 

vfctos del siglo XVI, se convierten en vehículos de critica social, 

puesto que reTlejan la crisis de España. 

ce ... vantes cr'itica severamente algunos sectores sociales, 

a pesar"'. de el lo no genera) iza, y presenta virtudes en seres 

pertenecientes a un grupo social criticado por él. 

No encontramos manif'iesto un gran apego sentido por el 

pueblo. haeia la Iglesia como institucidn, no obstante salta a Ja 

vista la religiosidad de los españoles, sin que en ello inf'luya su 

Si tomamos en cuenta que se h• escrito muy poco •cerca 

del Per"ailes, podemoa considerar •l tema soci•l en la novela como 

un aspecto todavía no agotado, pues su estudio nos par'mitiría cono

cer otros aspectos del pensamiento cervantino, y adem4s, se ... :i• útil 

par• abor"dar el .mundo hispano del siglo XVI. 

Con la esperanza de que el presente ~exto ••• un• b••• 

para ul terior•s 1 nvestigaciones, proponemo• el eiguiente an.,1 t•te. 
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1 "ARCO TEORICO CONCEPTUAL 

En este capti tu lo esclaf"'eceremoa las cal"'acteríetlcaa de 

nue&tt"O método. 

Paf"'a el an.tl is is de Lo• tr-tba los de Pel"'•i le• y Sigtemunda 

utilizaremos un método de an.t.lisis ltterar-to matertaliata-htetdri

co, para lo cual consideramos necesar-io prtme..-amente deTinlrlo. 

Este ª"' un "método dialéctico apl tcado a los Tenómenos 

.,, problemas sociales"'• considel'""a a la materia como lo primario y 

al espírttu como lo secundar-lo derivado de éata, así.mismo, 

considera que el todo es algo articulado y ú.nico donde loe obJ•tos 

y los Tendmenos se hallan unidos y depend•n unos de otr:oe, por eao 

es dialéctico. !ionstdera que la naturaleza •eta 

slempr-e en movimiento y cambiq conatan6. y todo• loa cambios 

cuantitativos se traducen en cambios cualttattvoe. El mat•r"i•ll•mo 

dialéctico se denomina materialismo histdrico cu•ndo lo• principio• 

del pr-tme.-o ea aplican al eetudio de la vida social, de BUB mdvile& 

Y su hiatorla. 2 

Par-a Ma.-w nuestro m6todo ea un hilo conductor" da la 

inveattgacidn htstdrica, no un patrdn donde deban cot"t•r•• todos 

los hechos hlstdr-icoa, de ahí que para •nal iza.- un -f'andmsno d• 

cualqul•r tipo, incluido el liter-ar"io, no se deb• tomar" como b.aaa 

un Tendmeno anterior y lu•Qo aplicar e•e esqu•m• al pra••nt•, sino 

qua prtme.-~mente deben e•tudtarsa las particulartd•d•• d•l -fendmeno 

p.-eeente para luago auMi 1 iarse del anterior, 11s decir, para el 

estudio de nuestro obJeto deb9mos utJ 11 zar una visión .ampl la, qua 

ubique el Tenomeno en au momento y en caso da eKlstir Tendmenoa 
parecidos en un pa11ado, ctebe ayudar a e><pltcar el actual, ain que 
eato stgntTtque e><plicar al arta pasado con moldma actuales. 3 

Segün Luk.ice, el material tamo htatdrtco nea permite 

comprender l• Tor-mactdn de la l lteratura, las leyes de 11u desarro -

Jlo, su apogeo, su decadencia y sus cambice. Para entender todo eeta 

proceso es necesario considerar a la economía como basa del 

desarrollo htstdrico y ias ideologías (entre las cuales podemos 
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incluir •l art•J, como •uP•r•atructuraa secundaria•."" 

En el ca•o particular ct.l f!l.!:::I1.lg_a, no anal lzar-amoe la 

obra en su totalidad, ya qua ••to escaparía a los obJettvoe da 

nue••tro t,.abaJot. únicamente aatudiaramo• a los pef"eonaJea como 

eco• d• una aituacidn hlstdr-lca, pa,.a lo cual ubica!"emoa la obr-a 

dentl'"o de su momento hiatdrico y en l"'elacidn con al d9aarrollo 

econdmtco y •octal de España. 

ElegimQo esta miltodo porque no• pe1•mtt• relacionar los 
procesos hlatdrico-social•• de una epoca con la• obr-aa producidas 

en el la•, •• trata de bu•car c6mo aa ha •xpr••ado el momento 

ht•tdrico-aoctal en la obra a trav611 de la ••n•ibllidad del autor, 

quien pl•ma vtvenctaa y elfpar"iancia• •octal•• •n la obra .artísti
ca•. 

Para Criatoph•r" C•udwel.l, •l m6todo da •n.tll•ia m•t•ria-

1 ista-hletdrico ad•cuado par"a nuestr"o• propd•itoa, puea 

consider"a a la obr"a lttar"ar"ia como un r"aTleJo d• la• r"elaciones 

9octaleg de la época, ya que la •KPllr"iancia del humano est.6 

dete,.mtnada por" dichas r"•l•cion••· El arte aKpreaa la.a •Kp•rianciaa 

ganer"alea de lo• hombres de la •poca an la cual •• inacr"ibe. 7 

Algunos auto,.aa pie~••n que un acer"camiento de e•ta tipo 

empob,.ece la cr"í.ttca liter"ar"ia, puaa, para ello•, se trata de 

buscar" mec4nicamente aimtlltudma entr"B la vida real y la vida de 

la obr"a. Este peligr"o no .sólo lo COr"Yen loa estudios m•terialiataa

histór"icos, sino que tambi•n otr"o• tipoa d• critica, loa cuales, 

l levadoa de un modo inadecuado, nos pueden or-11 lar a aolament• 

ejampliTicar ta vida Yeal con la Ttcticia sin poder" llegar- nunca 

a estudiar" la r"iqueza lttar"ar"ia. 

Lo que deb•moa evitar•• •l materialiamo vulgar, al cual, 

según Luk.tc•, ae car"acter"iza por" interpr"atar" de modo mec.t.ntco la.a 

r"elactona11 entre la basa (economia> y la aatructu,..a, pues claalf'ica 

eataa r"elacionaa como cauaalea Ccauaa-conaacuencia>. El mater"ial is

mo diatecttco niega esas r"elaciones da causa y e+"ecto1 considera 

que todo se interrelaciona para logr"ar" un• •er"ie da cambios. Eato 

ea, el bien la economía· deter"mina la auper"astructur"a <a la cu•l 
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P•rtenece el al"'te>, esta detel'"'minactdn no se realiza de modo 

mec.Anico y directo, stno da modo indirecto.• No 11iempra si la 

. aocledad esto!! en CP""ists tandr.t un arte qua hable de problemas. Esta 

punto lo ampl 1-ftcaremos cuando hablemos da laa relaciones que se 

establecen entre el arte y la aoctedad. 

Ahot"a bien, una vez deTintdo lo que en rasgos genel"'alaa 

ea el matertalismo-htstd~tco, estableceremos sus car-acterísticaa 

par-a el caso cene.reto de la obra literaria. 

Nuestro método conat dera al at'"te comos 

C ••• JUna To..-ma aspecíTtéa d• la conctencia 
social, en la que se -FtJan, cobran Terma y aa deaal'"rollan 
las ,-qlactones eatéticaa del hombre con la l"•altdar:J9 

En el arte se e11presan de modo mola o menos inmediato, lo• 

intereses, las visiones del mundÓ y las concepctonaa dml autor y 

da deter'mi nada clase social. •o 
La obra de ar"te cr-ea un mundo pr"opio con car-acter"iatie•e 

par-t1cular-es11
, este mundo no se apar"ta de la realidad aino qu• la 

r"af'l•J•, ya que el arte, como una activid•d pt"oducida. por' un hombre 

concr-ato, obJeti va conten1 dos aenai bl•• humanos soctalea, 12 per"o 

este re<fleJo no deber-4 ser -Fiitl ni m•c.finico1 la Tuncidn del arte 

con•tste en recf"'•ar" un mundo, no •dlo en imitarlo. La obra de ar"te, 

como pt"oducto social, r"etoma a la sociedad da divaraaa maner"as1 ya 

sea r"epresentando a la naturaleza <en cuanto r•TlaJa pensamiento• 

y sentimientos del hombr"eJ, a un animal, a lo• a.contacimi•nto• de 

la vida diaria, etc. Todo esto ra-f'renda el c::af"'.icter humano y social 

del a..-te. 13 

A la luz del an,ltai• del momento hiatdrtco, el c::ritteo 
debe valorar la ob..-a, sin descaliTicarla tan sdlo por"que el mundo 

recreado por el a..-ttsta no ea un mundo verdade..-o. El arte debe 

entende..-se como un T'endmeno social p..-odl'Cido po..- el hombr"e, quien 

vive en determinado momento hietd..-ico social, el cual ..-e-f'leJa,.-.t en 

su ob..-a, aunque trate de no hace..-lo y busque plasma..- situaciones 

aparentemente irr"eales. El ar-te siempre nos moat..-a..-.t un -f'ragmento 

de la ..-eal idad en ..-e!acidn con la esencia humana. 14 
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Luk&cs non dice que el arte es "una -forma particular de1 

,.•TleJo de la real1dad" 1 •, una .forma particular porque es poética 

V e>Cpresa la• pr'•ocupaclones del hombre, pl""eaenta ordenadamente la• 

ewperlenc:1aa del indtvtduo, no con un a-f6n de l"'eproduccidn directa, 

st no a ll"'avés de l.a. selección de lo repr"e•entattvo••, por •sto el 

r•al t:uno no debe buscarse en la raproducctdn Totogr"ct.-flca y dll"'Bcta 

de la vtda, sino en la repl"Ententacidn de una totalidad intensiva, 

entendtda como; 

c ••• Jla coher-encta completa v unitaria de aquellas 
determt naci enes que revisten importancia decisiva C ••• ] 
parü la pol"ción de vida que ae plasma. 17 

Como .·ef"leJo de la realidad, Ja ob..-a de arte nos i nf'orma 

aobre la ideología, la ht•torta, etc. del mom•nto de su creacidn, 

pues el arte •e coloca delante da noaotr'oe como un hacho para 

conocer.•• 

El arte ea conocimiento en cuanto a que apr•htnda la 

real t dad exterior para hacer surgir una nu•va r"eal 1 dad. Toma lo 

concreto, lo inmadtato, Jo individual par'a hacerlo universal y de 

ahí ,...eg,...eear a lo concreto, p•ro de modo creativo••. El arte adlo 

••conocimiento en la medida que es creacidn".ao 

El arte e• un producto htatdrico relaciona~con laa id••• 

domtnantes,de una •ociedád y con laa relacionas social•• que hacen 

posible su aparicidn. Oabe estudiarse como Tendmeno hiatdrtco 

social pecul 1ar21
, y ea necesario ver la Terma como expra•• la 

ideología de determinada claae22
, puesto que el arta es claaiata en 

una eoctedad cla•lsta:ma; loa tnter•••• de determinada cla•• y la• 
luchas de clases influyen directamente sobr• su deaarrollo Y sobre 
su car.tcte,..2', pero no de un modo univoco, pueato que también el 

arte tnTluye en la sociadact-. 

Pa,...a comprender las 1 deaa ver ti das por el autor en la 

obra artíattca, debemos ver la relacidn directa eicistente entre la 

clase dominante v la ideología dominante; el surgimiento de un• 

nueva claae v por lo tanto de una nueva ideología, para lo cual 
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neces1lamaa estudiar Jas clases soclalea que surgen en determinada 

época con el .fin de eKpJ icarnos sus ideas. 

Marx nos dtce: 

La clase que ejerce el poder material dominante en 
la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual 
domtnante. La clase que tiene a su dispoeicton los medios 
pard la producción material dispone con ello de los 
medios para Ja producc10n eepil"itual.ª• 

G..-ac1as d. esto, qui~nes no tienen los medios para 

producir espiritualmente, subordinan sun tde•s a las de la clase 

dominante. Las ideas de la clase hegemónica Q)(presan las relaciones 

materiales tmperantes y JusttTtc:an la opresión a tr"avés de sus 

pensadores.:117 

Con la aTtrmacldn anterior no penaaramos que el artista 

debe ser- un pr"oductor al servicio de las el asa• dominantes. El arte 

y el ar"tista, en su car.tetar de libel"adorea del hombre, pueden 

ewpresal" las Ideas hegemónicas, pero también pueden e.s.tar en contra 

de la dominación mater1al o ideológica. Todo esto 11e nota en la 

obra de •r"te, ya sea con el compromiso ooctal que adquiera el 

autor", o con su apa,.ente falta de compromiso, la cual lo pueda 

l levaf" a hacer un ar"te l"'Bvolucionario, puewto que aún cuando 

conscientemente no l"'ef'leJe la situación htatót"'lca, busca <por medio 

de temas, lenguaje, etc.> un modo da no 1pegar•11 a la estética 

dominante.• 

En una sociedad de clases se intenta poner al at"'te al 

set"'vicio de los objetivos de detel"'minada clas•=-

El arte no es sinónimo de ldeolog{a, el arte nos permite 
conocer las 1 deas de determinado tiempo porque ea portador de 

tdeología30 • Oe esto se desprende que necesitamos estudiar las 

Ideas dominantes en una época determinada y reconstruir- el mom•nto 

hlstdf"tco en el cual se in&et"'ta nue•tra obra. 31 No por esto 

únic•mente estudiaremos la ideología puesta por- el autor en la 

obl"a; s1 pYocediéramos así, empobreceríamos la apreciacidn de la 

obya artística, ya que no debemoe minimizar el an.!lists de la forma 

por" dedicarnos al contenldo,:sa aunque este Qltimo es muy lmpor-
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tanta. No olvidemos que finalmente forma y contenido son una unidad 

indisoluble. 

Forma y contenido son "categorías de la dialéctica 

materialista de gl"'an 1mportancla para la concepción del desal""t"'o

l 1o"33. 

El contenido es lo que car"actertza la esancia íntima del 

objeto, se mantfioata en sus caracteres y propiedades. La foYma es 

la organización interna del contenidor 

contP.nldo.~ 

la ewpresldn de un 

El contenido este! conTor-mado por las ideas e>epr"esadas poi"' 

el autor, es el mensaje de éste a la humanidad, se manifiesta en 

todos los elemP.ntos de la obra <asunto, argumento, im4gones, 

estilo, lengua1a, vocabulario, etc.>, no sdlo en lo que se 

presenta, sino ademas. en la f"orm~ como se pr-esenta. 39 Cabe aclarar 

que ~l contenido no equivale Al tema de la obra, pues un tema 

cambt.i de signi-flcado según sea lo que se ewpreae y el sentido que 

busque tmoonerle la cl.ise social domlnante.=-

Para algunas el contenido es el elemento m4s importante 

de la literatura:r.J", lo cierto es que no puede haber contenido si 

antes éste no ha tomado una forma determinada, pues "la -forma 

artistlca es la -forma particular de un contenido particular"=-, y 

además, un producto se convierte en obra de arta gracias a la 

-forma, ya que ésta no es. accidental o accesoria; re-fleJa el poder 

del hombre sobre l.i naturaleza, ewpresa un -fin y una actividad 

soc1al.:s. 

L.a f"orma es una r"ealidad anímica que participa activa

mente en la vi da del alma y como tal 1 desempaña un papal como 

f"actor estructurado por la vi da • .-o 

En la obt'"a literaria tenemos dos tipos de -forma .. &, la 

primer"a corresponde a una Terma eKterna <encuadernacidn, tipo de 

letras, etc.>, la segunda es la f"orma interna, constituida por 

imct.genes, lenguaJe, asunto 1 estructura, composición de la obra, 

estilo, etc. J. 
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Fo,.ma y contenido se encuentran en una tnter"acclOn 

dtal•ctic•, •Olo pueden ser separado• ar-ttficialmenta po..-que Torman 

una unidad tndiaoluble42 v se ancuantr"an tnTluidoa por- toda la 

eoctedad. A pesar de su unión,. Tor"ma y contenido no suTren un 

deaar-rol lo igual. Normalmenta la Tor-ma tiene a rezagarse, tiende 

a mantenerse igual mientras el contenido cambia. Pese a que a un 

contenl do novedoso cor-l"'esponde una Terma nueva, lo nor"'mal es que 

la fot"'ma se va r-etrasando con l"'epliil!Cto al contenido. 

Las for"mas son consarvadot"'all pot"que proceden de unlil 

BMpe,.tencia social que el hombr-• bu•ca conservar", pet"'o como en el 

seno de la sociedad aparecen contentdoe nuevos, la Terma ae ve 

obl lgada a evolucionar paya quedar acord• con elloa.4:11 

El c"'r.tcter cons•r-vador de la Torm• lile encuentr-a 

vinculado con las relaciones d• pr-~duccidn y al car.tetar- revolucio

narlo del contenido, con el da••r-r-ollo de l•• -fuer-zas produc

tivas.-

De lo anterior desprendamo• el c•ril.cter aoci•l d• l• 

-forma y el content do, Y• que •mboa aon reTleJo de l•• ral•cionea, 

contradicciones y preocupaciol'l9• aoci•les de un• •poc• deter

min•da, •• ambos est.ln sujetoa, •unque no de modo mecil.nico, • la• 

condiciones v relacionea soci•l•• que lo• han or-1glnado.-

Todo movimianto eocii1l produce el resurgimiento o 

aparición de contenido• .viajo• y •l daacubrimiento de contanidoa 

conaiderad~s inviaibles.•7 

Da lo anterior daapr"endemoe el car4cter social de l• 

.forma y el contenido, v• que ambos •On re.fleje de l•• relaciones, 

contradicciones y preocupacionaa aociale• de una época d9t•r"

minada, ._ ambos eatlin euJeto•, aunque no de modo mecil.nico, a l•e 

condiciones y relaciones sociales qua loa han originado.•• 

Todo movimiento social produce el Yaeurglmlento o 

aparición de contenidos vieJoa y al deacubrimianto de contenido• 

considerados tnvistblea90 ~ Par• analizar la Tor"ma o el contenido 

predominante en una época dat•rmt nada, siempre debemo• tomar" en 

cuanta. la clase social ciue detenta al poder" (material o aaptri-
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tual>, Y • las clase• opuestas, lag cuales van a hacer surgir un 

cont•ni do nueYo, poi'" lo t•nto, r"evoluclona,..tn laa .fot"mas19
'. 

Pal"'a analizar' como una totalidad• la obra lltararla, 

debemoa considerar que los prob.lama• del creado!"' en torno a la 

.for'ma o al contenido, deben ser r"eaueltos de modo artístico, ya que 

la obra de al""te no viva Cdeade el punto do vista estético>, gracias 

a la ideología que ref'leJa o "'l conocimiento de la realidad 

pr'opon:1onado poi'" el autor. Vive pot"que es cr"eación de un mundo.n:e 

En la creación o apreciación de aste mundo, el artista 

v el eapectador eon lnf"luldoa por la estructura y la vid.a acclal, 

las cuales def'tnan loa slgni-Flcados multívoco• del u·te~, d91 

mlamo modo, ta estr"uctul"a social br'inda al artista lae condtcionea 

determinante• ;lara la cra•ctdn. Eato aa 1gu&l a daci..- qua la 

aconcuw{ a ayuda • &M:pl tea..- • lnf'l,uya •l f'andmano a,.tí•tico, pero 

a•t• 1 nf'luencta no •• d• an form• mec•ntca y di ,.•eta, porqua ai 

bien, la economía determtn& a l• •uperaetructu,.& Cy el arte 

pertenece a esta Olttma>r 

La acctdn ca. lo• Tacto,..e11 acondmtco-eocial•• 
condicionante• no aa ajare• dtractamante, mino a t,..av•• 
da una tupida rama de ••labonea intermediario•, an la 
obf"a d9 arta la autonomía es mayor, ya qua todo• e•oa 
eslabones pasan po..- la cf"aattvtdad individual c:Ml 
af"tista ... 

A•í, la l ttar::atuf"a •• ancuantr• inTlutda. o detef"minada 

por f'ormaa d9 conciencia aoctal como aon1 la política, la mof"al, 

etc., cada una de la• cuala• tiene •u• propi•• laY•• <dentro de la• 

layas cM l& totalidad de l• •octedadJ-, de ah' qua ~l arta 
consef"va cierta independenci• como sistema autdnomo f"agulado paf" 

•u• Pf"OPi•• layea .... 

Hiatof"ia y economía tnf'luyen en el artaJ vaf"emos 

clara.menta l• tnf'luancta de las corriantea hietd..-tcas en l• obra 

artí•tica 111 conatderamo• que ellas la detarmtnan. 97 

El car•cter ht~tdrico-aocial del arte se mantTtesta an 

lo• cambio• que eate último au-fre a lo largo de la historia 
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Cmutabtlidad hiatdricat, per"o pese a ellos, por todo cuanto dice 

a la humanidad, much•• veces la ob,-a no deja de sel" considerada 

como arte, si bten en diversas ocasiones ea necesaria la educación 

pat"'a poder captar la.-

Por Jaa razone• BMpuestaa, el crítico liter"ario debe 

entudiar el sistema social como un apoyo que le ayude a conocer 

obJato de estudios la obl"'a literat"'la. 

Hemos vJsto que la sociedad lnTluye en el arte, par-o 

debemos olvidar que el arte influye a la sociedad.- Esto 

natur"al si coneidef"amoe el car.tetar hi•tdrico-social del arte, lo 

cval signi-fica ver la pr"oduccidn artiatica como uno de low aspectos 

de la actividad creadora del hombt"e, una Terma de conocer al mundo, 

de tnTluil"' en él y de tr-ansTor"marlo • .-.a 

El ar-te J•m4s s• ha mant~nido al mar-gen de la p,.oblem.!ti-

histdr-ica, sino que h• aer-vido con detar-mina.doa Tinas aocialea 

y políticos,•' afecta a la sociedad por-que cont,.ibuya a el•var o 

desvalor-1zar- cier-tos fines, ideas y valoras; es una fuerza social 

conmovadora, por-que "nadie sigue siendo eMactamsnte como et"'a 

despu6s de haber edo sacudido por" una verdadera obra de ar-ta".~ 

El arte influye en la sociedad: 

Se i naar-ta como un aegundo mundo en el conjunto 
social, al tara su• dimensiones, ct"ea nuevos aspacioe, 
r;elactonaa, estr-ucturae. Puede ser mottvo de acentuada 
comunidad prei:ieam1Dnte an cuanto crea tipos v.élido• como 
centro de referencia [ ••• Jel ar-te confir-ma y pr-omueve 
nuevas Termas de social i dad, unida des da grupo y de 
funciones.~ 

A este r-espscto podemos decll'"" que a>date una clal"'a 

influencia de la 1 iteratura en la sociedad cuando vemos, en el caso 

de la l iter-atura alemana, las r-epercusiones que tuvo la publicaciOn 

de War"ther, o en el caso de la litertatura eepa;ola, la modiTica

ciOn de nuestros espaclcs por medio de personajes ya típicos, que 

son tratados muchas veces como ei hubieran tenido vida m.is allc!i de 

las obras, y eobre quienes se han creado sustantivos que definen 
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per"aona J l da des con 1 as caracter i st l cas de los e ita dos personajes. 

La literatura in-fluye en la vida por"que ttane una Tunción 

soctal, entra en la vida social po,.que es un lazo da unidn entre 

eJ autor y otros miembr"os de la eocteda~, el ar-ttsta reTaja su 

mundo porque sdlo puede vtvtr y BKpertmentar lo que sus condicones 

soc10-h1stdr1cas le o-frecen, de ahí que el at"te aKplique las 

relaciones sociales,- al hacer esto, busca la unión do la 

colectivtdad a través de la apreciación y particulartzacidn de una 

v1venc1a comün; el arte su .... ge de una vivencia interna con raicas 

sociales y de la obJettvacidn, es decir, de la .forma que el artista 

imprime a la obr"a para comuni~r un contenido. El arte cautiva al 

hombr"e porque al mismo tiempo que lo une a las eMperiencias de la 

humanidad, lo aisla en un mundo creado en la obra. El arte es una 

experiencia liberadora ... 

Cuando el artista describa acontecimiento•, sociabiliza 

su singularidad; rompe la -fragmentación entre la realidad humana 

en lo 1ndivtdual y en lo colectivo. Con esto presenta al hombre 

total, integrado, al hembra que a través del arte va a comprender 

lo exlstente, ya que por sí mismo el arte e• una realidad 11octal, 

no se ltm1ta a representar, eino también a dar -Forma•"', rei=leJa el 

sent1r v las vivencias del artista en un régimen social dado-, 

provoca un goce estético particular y colectivo, porque al mismo 

tiempo que lleva un contenido espiritual e intimo, lleva también 

multitud de lenguajes, herencia de individuos aislados¡ da este 

modo, el arte une a los hombres cuando resume eue e)(periencias 

sociales-, se hace perdurable, pueR re.fleja las ideas, aspiracio

nes y muchos aspectos mas del momento histdrieo en al cual surge, 

pero supera su tiempo, porque "en cada momento histórico erea un 

momento de la humanidad, suceptible de un desarrollo constante"7'D, 

y as i, obras que permanecían o 1 vi dadas vuelven a r'enovar9e porque 

"en el ar'te condicionado por el tiempo penetran los rasgos 

con.stantes de la humanidad""'ª, y aunque el hombre contempor4neo no 

se sienta atraído o identif"icado con algunas de las ideas de la 

obra literaria, ewigtfrán otr'OS conceptos que lo hagan retomar esa 
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Lo que hace qua nosot,.-011 seamos m.ts o menos 
sensible& a los objeto·• que llegan a nuestYos sentidos 
no es que el tos eneal" nen valores eter"'nos. Por el 
contrar"10, es por-que ellos nos r-evelan la validez de 
sistemas de comunica.cidn, de relaciones especif'icas en 
un ciel"to campo de actividades dol eapiritu que hasta 
entonce.a no habiamoa captado y que se eMpt""eaan con menor 
claridad en otros vehículos utilizables del pensamiento 
humano. roa · 

Las obras de ar"te no ae tat"'mi nan cuando loa autoraa o los 

lectores les han dado Tin1 

Desde un punto de vista hi•tdrico laa obr"•• da arte 
no se ter"mt nan Jam.ta y así como no nacen d• modo .fi Jo y 
definitivo, tampoco daaapar""ecen para siempre de la 
historia de loa aerea humanos.r.s 

Las obras de arte aobrevivien porque son un mani+"iesto 

de una st tuactdn, de un tiempo y de un momento, por" lo cual ae 

convierten en un teatimcnto. Para anltzarlas debemoa ver la 

aituacidn htstdrica •n la cual surgieron para ver coma reFleJan a 

au época, aunque nunca debemoa olvidar" que el ref'lejo de au tiempo 

no ea lo Un)co para hacerlas perdurar. Las obras perduran en virtud 

de su ca,..acter" total, de au inter"acción con la humanidad y de la 

independencia que adquier"en con respecto al eacr"itor" • .,.4 Con esto 

llegamos a la conctuai dn da que la obra de arte y las obra• 

ltter"ar"iaa deben ser eatudiadaa porque aan son vlgentee. El arte 

es un modo de ampl lar y pr"Olongar la vida social del hombreJ al 

resumir la vivencia social, se convierte en una vivencia particular

dBl tndtviduo <observador o lectorl quien complementa sus etcpar""ien

ctas reales con la eMper"iencia que le propor"ciona la vida imaginada 

en el arte <laa vivencias artísticas>, Ja cual lo lleva a vtvtr en 

otros espactos o en otras vt das, con su cor"respondencia en un mundo 

real, en el reflejo de este mundo racr""eado por el autor • ._ 
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L• obra que nos ocupa, el Eaa11M..a 1 n•casita estudiarse. 

No porque los id•ales neoplatónicos qua originalmente le dieron 

vida hayan perdido vigencia, atgni-fica que toda la obra también ya 

no sea vigente. 6• n.ceatta l••r~a d• nuevo y este método, como lo 

ac•bamos de var, noa permite hacerlo, con el -fin de extl""aer los 

contenidos que aón puede dar a la humanidad. 

Ahora ver"emoa lo nacesar-to para r•altzar el anciliaie 

espaciTico de nue.atra obra. 

Vimos ya qua el arte. es un -f•nOmeno hi•tdrico-aocial 

debido a que pr"ovtene de una raal idad y da un momento, por el lo a• 

imprescindible ubtcaf"' a la noval• an •u apocas c:J.apu•a d•b•moa 

situar la obra en la tradicidn literaria y en la •ltuacidn r"eal que 

engendró esa tradtcidn, con el Ttn de captar loa ne>eoa entra las 

cond1c1ones sociales, pal ític••,. ideoldgic••, etc. v la ob ... a en 

, con el objeto de poder compr•nderla e>eactam•nt• como una obra 

particular", U.ntca a irrepetible."• 

Es necesario ,.eco,.dal" •i•mpl"e que el conte>eto htatdrico 

es importante porque raeuelv• las primeraa intef"rogant•• baetca111 

¿de ddnde eurg• al ta>eto?, ¿cdmo pudo •urgir?, ¿por qu6 en eaa 

To,.tna?, ¿qué qual"ia decil" al ~rttata?, lpor que quería dactr todo 

esto?, ¿a qu6 in.flu•nct•a d• su epoca obedecía conaci•nte o 

inconactentemente?, la stgntTicacidn que querí• d•I" a •u obra, ¿no 

oculta una aigni-ficactdn .eocial qulz4. contraria • l•f' tnt•nctdn del 

autor? • .,..,,. 

Eate conte>eto histdrico, al tiempo que permit• un Juicio 

m.ts e>eacto 11obr• la ob ... a, poaibilita d911cubrtr au vtgenci• dada por 

las aatr-uctuf"aa •octales aOn ligada• con el momento en el cual •• 

aitil.• el 1111ctar. 
El Cf"itlco deba ve ... qu• o•nel"OB 1 itar-ar-io• •urgieron • 

partir del momento tratado, stempr-e en relacidn con l.se cla••• 

sociales e>etatantes, loa origen•• del g6naro por aetudiar"se y su 

reper"CU91dn an la sociedad en la cual sul"ge,,.. porque el arte v la 

litel"'atura tienen au utilidad y Tinalidad eoctal y política. La• 

ideas dominantes en una soetedad dada aon siempre las ideas de la 
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cla•e aoci•l dominante, cualqutara que sea •U c•r.ictar.,... No quier-e 

decir" esto que sea impYe9cindible dedicar" todo el anAl isis • las 

Tuentea literar"ia11 sobre las qu• 11e ba11d el autor. Proceder de esa 

man•ra 11s pel tg,..oao¡ puede l la1Jarnos a no comprender en qué 

consiste la invencidn artística. De ahi que conocer la11 Tuente11 y 

••tudiarlas sólo nos debe ser\lir para ver" como al autor las valora, 

las act.ua liza y aupera. 90 

De9pués. de ubicar" el c:onteicto general, ee necesario 

tambtéf" ubicar al autor y ayudal"'nos de datos bibl iogr"•ftcoa 1 sin 

que con esto ee pretenda BlCplicar todo• tl"av•• de la bibliogra.fi•. 

L..p importante as ubicar la clase aocial a la cual 6et• per"tenec::e¡ 

••R•lar las contr"•dtccion•• da clase qua nos ayudtln a eMp11car au 

po•tur'a ante al a,.. te y v•r ai .fln•lmente .fue f'l•l a su clase, o al, 

pe•• a su .fidelidad, nos t,.ansm!tid nuevo• contenido•, puea el 

e&Cr'ltor' puede br'indarnos d• modo arti•tlco una vieidn d•l mundo 

aMacta, ya sea que tenga una conciencia real o una Talea concien

cta,91 no olvidemos que .finalmente el 1u1c,.itor" as un ••Y •octal, 

vive dentr"o de una sociedad y como tal, V• ••• qua intente 

apa.rtanae de esa sociedad y l• nl•g•, o ea aienta compromati do con 

ella, .finalmente noa p,.opo,..ciona contenido• humanos: 

La eMpresidn liter""aria, aún cuando ••t6 dictada poY 
el espíritu mAs ab•tracto, m•• eMcluelvlsta, tl•n• un 
9bJeto1 la ,..el.tcidn da este individuo con el mundo r ••• J. 
l.a ellpresión 11 te,.aria lleva imp l tcita por un lado, la 
,..elación <la dtll tndivi duo por lo menos> con el mJndo 
eMte,..l.or, con la aocledad de eu momento pr•••nt•, por 
ot ... o lado, con toda ellt•rtoYizacidn literaria su,..ge 
l nevt tablem•nt• cierta univar•al lzacldn tanto del auJeto 
como del objetos qui6ralo o no, todo eacritor habla del 
deetino de la humanidad. Por •lle, el daetino qua un 
••c,.. l tor" 1ucP,..••a en •U obr•, por muy abetra.cto e 
individual teta que eea, tandr• •u .fundamento obJetlvo en 
el deatlno social de la tiumanidad.-

La blogr"a..fía del autor ea muy importante •n el an.tl lals 

lltera,..lo, ya que noe pa,..mit• conoceY mucho sobre la génsala y las 

ca,..acterít!lticas de la obra, aunque no pensa ... emoa que .forzosa.mente 
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un esc,.itor- et. idaciogi.a r-•accionar"ia con respecto • •u momento 

hi•tOrico, ha d• producir' un• obra mal•, pueato qu• Tinalmanta, 

par"a el an.tltsts l lt•r•..-10, no lmpor"tar".A qu6 aoluctonea o con

eecu•ncLa• poi it.tco-practtcaa pueda •>e traer el autor d• l• 

s1tuactones pr"esentadas. E• necesar"to ver st au imagen del mundo 

plaamada ltter"ariamente como e)(praetón da una l"'ealtdad, objetiva 

loa elementos predominantes en eu antorno.S3" 

AUn al estudiar- obras que ca..-ecen de autor- podemos hacer 

un an.iltsta de este tipo, puesta que el autor ea todo un pueblo. 

En eate C••o vel"iamos entonces por qué el pueblo e>ealta un tema y 

np otr"o, • qu6 intereses obedece, por qu• •• elige detet"mtnada 

forma ltte,..ar"ia <•t esta ••t•b• en decadencia o ai et"a una fot"ma 

nueva) y cdmo &3 •KPt"esa la lucha da el•••• en e•a fot"ma.-

Apat"•ntemente podt"iamoa, c•er en la ide• et"t"dn•• de qu• 

la ubicacidn de l• obra en el momanto histórico y biogr"6.f'ico del 

autor" nos dat".t la clave pat"a encontt"ar par"alel i•moe entr-• la vida 

real y la obra, pero nunca deb•moe bu•c•r- en un estilo o en una 

obra de ar-te la eNpr1111tdn directa 11 inequívoca de una el••• o una 

sttuactdn social, nt Juzgi1r • l• obra por el car.ficter pl"'ogl"'aetata 

o reaccionario del autor'. Pt"o~edet" da tal modo, sel"'ía caer en un 

método material tata mecánico y no dial6cttco-. Lo tmpor-tant• d9 

nue•tt"o matado es que con•idera toda la obl"'a, Terma y contenido, 

ea decir, su asunto, au. argumento, •u• im.fig•n••r eu aatilo, wu 

lenguaje y su hhctco, como 1upresionaa de una epoca Co era social>, 

como mant-Fastactonea de la aociedad -, pues Tinalmemte, algo como 

el estl lo, no es mAs que la uti lizacidn de Tot"mas aceptadas y 

convencionales • ..,. 

Una vez que tefl9moe todo ••te ma.ter"ial Cma ... co hi•tdt"ico, 

literario y blogr.tficoJ, •e procede con al an4li•i• de la Obt"a. En 

el anAllsia debe verga como los •!•manto• divereoe que componen la 

obra •• r"alactonan con el eKterior y cdmo •• relacionan entre •í 

para crear" la Ticctdn liter•ria. 

Es necesar"io ver también laa ral•ctones de eemeJ•nza y 

dif'erencia con el mundo ~Nt•rior, con el f'in de ver si el autor 
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COr"l"e•ponde a un periodo o una cla•e en crisis o en aacanao, y cdmo 

se re~leJa esto en su obra para comprender' au poatul"a aat6~1ca, 

T1load-f'1ca, etc •• - Po,.. eJamplo, en el caso da una •poca donde 

gusta 111 arte r"eal iata, ai apar-ac• un autor de guate Tant4atico 1 

habr4 que estudiar de ddnde surge eaa guate y quo neceaidadaa 

eocialea objetiva. 

Otro paso es la cr-ítica, en la cual ae ve la efectividad 

de la producctdn estética en relación con los valor'es arti9ticos 

y con la sttuacton social. Esto nos lleva a Juzgar la obra, aunque 

todos conocemos Jo ,..elattvo d• asta 111valuacton, puea muchas veces 

Obr'a& que en una época sa Juzgan ewcalaaa, con el paao del tiempo 

se olvidan y a vecea se retoman atglos deapuea, o hay ca.aes de 

autores que daJ.•n de lee,.ae y un día aon r"eacatadoa (como Luis d• 

GdnQor"a y Argota, quien Tue olvld~do dur"ante el atglo XVIII y pat"ta 

del XIX hasta que l• genar"•cldn d91 27 lo l'"11va10..-d). Pa..-a Juzgal'" 

a un hombr"e (a una epoca o a una obr"aJ, no hay que Vel'" sdlo lo que 

piensa de si., !lino que ser".t nacesa,.lo Juzgal'" a la luz del momento 

histdrtca en el cual aut"Qe, aeparal'" la Tal•• conciencia d• la 

conciencia ,.eal y no de.formad• da la ..-ealfdad. La metodología 

mar1dsta supone, entonces, la constante val'"if'icacidn y el enri

quecimiento gr"acias a la perapectlva hl•tdrica-, con esto no• 

damos cuenta d• que volvemo11 al punto de par"tida, en..-tquecidoa con 

la e1eperiencia del ,..,.forente histdt"fco y a otl'"o nivel, puea lo 

hacemos ayudados de lo eKtraído d• la obra 1 iteral'"ia y capacea da 

emprendal'" un an.tl is1a da otro aapecto. 

En el caso particular de nuestro an4il 1a1a, nos ocuparemos 

de los parsonaJee que l'"Bpresentan al pueblo de España en el 
f!el:..sllaa, es decir, analtzaremoa la f'orma adpotada por un contenido 

social; lllste esta.ria. representado por la conciencia social de loa 

personaJes y la f'orma, por la representación que hace C•rvantes del 

pueblo a través de al tos. 

Pa..-a anal 1 zar los pet"sonaJes, primeramente necesl tamos 

saber de ddnde surgen. Esto• nacen de una serte de eKpel'"ienci.as 

reales, vitales, gustentadas en vivencias y observaciones que se 
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expresan a través de la f"antasía del autor.o, son prototipos, PBt"O 

la vaz tienen una personalidad da-flnlda,•1 t'"esponden a la 

necesldad que tiene el eecritot'" de mostrar literariamente sus 

preocupaciones,~12 . son gentales si resum•n el movimiento h1etdr1co 

al cual representan y grandes en la medida en que su grandeza sea 

mayor a la de los eares humanos. De-finen su grandeza y su geniali

dad en cuanto d la comprensión que el creador manifiesta del 

período h1stórico en el cual los sitúa, y de la composición de la 

vtdc1 de loa per!lonaJes en .función de aus actuaciones y de la 

e,.,pos1cton de su personalidad en situaciones importante&. Los 

personajes se caracterizan por lo que hacen, por cómo lo hacen y 

por qué lo hacen, y adem.is, por las decisiones que deben tomar~. 

Dentro de los personajes literarios tenemos la figura 

típica, el tipo, que se caractert~ai 

Por el hecho de que en él concurren todos loa rasgos 
pr"edomtnantes de aquella unidad din.tmica [la síntesis 
ar"tísttcal en la cual la auténtica literatur"a re-Fleja la 
vida, donde estas contradicciones sociales, mor-alea y 
espirituales de una época se conjugan en una unidad vital 
c ••• J. En la r"epresentactdn del tipo, en el arte típico 
se unen lo concreto y lo legal, lo etarnament• humano y 
lo históricamente determinada, lo individual y lo 
socialmente general. A•í pues. laa direcciones m.ts 
importantes del desarrollo social reciben adecuada 
eMpresidn artística en la conf'igur""acidn de tipos, en el 
d~scubrt:;ento de car"acteres típico• y attuactones 
taptcaa. 

Una .figura llega a ser típica porque en la esencia de su 

personal tdad se manif"leata una tendencia htstdr-ica, por-que es 

peronaje compleJo, no esquemi!itico, reacciona de modo típico ante 

situaciones típicas.-

Podemos decir también que los par-sonajee son1 receptor-ea, 

si r-eciban las más leves oscilaciones de la base del aer de los 

acontecimJentos, como cheques inmediatos en su vida individual <en 

su vtda cotidiana y en su.s eMpresiones individuales> 1 htetdrtcos

universalea, si r"esumen los r-asgos esenciales de las 



acontec1m1entos 1 como choQuen 1nmed1atos en su vtda tnd1v1dual Cen 

su v1da cot1dtana y en sus ewpres1ones 1ndiv1duriJesJ, o et l"'eciben 

Jos cambios del mundo ewtel"'no y no pueden opon~rse natot"1amente a 

él; n1st.nr~cos-un1versa!es. Bl r-esumen Jos t"asgoe esenciales de 

Jos acontec1m1entos, con motivo de Ja pt"Opta actuación y de la 

1.-.f.Iuenc1a v d1recc1ón de la actuación de las masas.,.; de con

t,..asteo. sl su FunctOn cone1o;¡te en l"'emal"'car la dif'erencia con otro 

ce,..sonaJe¡ v por ult1mo 0 representantes de algo en especial si 

encar·r-,ar. una 1decl, un momento, etc.~ 

Debemos ver como la r"eal idad soctal de la obr"a af'ecta o 

no 1~ vida del nersonaJe, y ver como se deeenvuelve éste, ya sea 

como núcleo, obJeto o f'uer"za motriz de la acción, para lo cual ea 

necesario estud1.1r su pastctón ideológica, política, social y 

cultural, ,.elac1onarla con la época del autor y con el autot" mtsmo, 

relacionar al personaje con el ºresto de loa per11onaJes y Ver" qué 

opinión tienen los dem.ts del qua estamos estudiando, ver cdmo se 

1 nterl"'el ac1onan y ver su patcologia .... 

Cuando en las novelas aparece un personaJe cantr"al, 

neces~I"' to vel"' s 1 ese per"sonaJe representa a 1 go y ver" tambhtn como 

se lleva .a CdbO ese algo representadof ver las contradicciones 

tdaold91cas deJ autor man1f'eatadae en el maneJo e los person4Jes, 

ver la relación del personaje con Ja vida social <au presente y su 

pasado>, y por Ultimo, analizar la situación cMl personaje al 

tél"'mtno cfU Ja obra tau deattnoJ.-

Un eacrt tor debe y puede luchar contra la ofr"agmentacidn 

del hombre, s1 describe a loa hombres en su esencia y totalidad, 

v lo hara s1 llena de v1da a s~a personaJea100
• Con •sta base 

pat"tit".& el Juicio f'tnal de un an.iliaia en torno a loa pet"'sonaJes 

de .Jn determ1n~do autor. En el caso que nos ocupa, al -Finalizar 

nue~tro est.ud10. mostl"'aremoe Ja .for-ma como Cervantes describe a 

estos nombres 1nt:.egros en relacf"n con su mundo. 
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11 MARCO HIBTdRICO, 

En este capitulo trazaremos un esbozo da la situactdn 

h1stch·1ca en la cual 11e inserta la 11tda de nuestr-o autor y, por lo 

tanto. la cYeacidn del ~-

Cer"Vantas se Tormo baJo las l dea11 del Ren•cimiento, 

movimiento con el cual ae considera que inicia la Edad Moderna. 

Our"ante ese periodo en Europa ea habían dado una aorta 
de transfo,.macturies que nos si~v•n para eMplicar el aatado de 

España en el momento en el cual viva nuestro autor. 

En el medioevo, el conttnante europeo formaba una parte 

m~s del mundo, daaarrr"ol lado como otro• lugares. El'"a un centt"o mas 

de civiltze1ción, per"o hacia el siglo XV y XVI ea producen una earia 

de tr'ansfor-mactones que cambiar-en la situación auropaa y con ésta, 

la sttuac10n de la humanid•d' 

En el siglo XVI puede decirse que tntcta el P•r"lodo de 

acumulac10n ortgtnar1a de capital y la deatnt•gr•cidn d•l Teudalis

mo2, pues ya en la misma socied•d .feudal comt•nz•n • •P•r"•C•r' loa 

síntoma• d• un nuevo orden •octal que ae CAr'ACtertza por que en el 

nuevo stst•ma la o,..oducctOn •e orienta hacia al me,..cado, y la. 

agricultura va perdiendo prtoYtdad. La p,..oducctdn mer"canttl llega 

• tal ntvel qua la Tue,..za. de trabajo y loa bien•• r'ecibtln el 

car.tcter da met"cancía y •• vend9n en el m•rcado::s. En ••t• p•P"'lodo 

se eTectúa •ta descomoostctdn de la gr'emtoa Teudal••I 1011 maeatP"'OB 

se ant"tquecen de sus apt'"endtcea y ae comienza a ver la ••trattTtca

ctdn de la sociedad entre inter'eses de loa maeatr'oB enr"tquectdoa, 

y los de la masa de p•queños pt"oductorea. • 

En esta etapa el Pr"Ogr••o del comarcto y el deaar"r'Ollo 

del tntet"cambio de mercancía• conduJeYon a la. Tormactdn de una 

nueva clase: la d• los capita.lt•tas (o burgues••>• 

Ya en esta época aparecen las primaras induatrtas 

ma.nuTactur•t"as y E•paña puede preciarse de haber presentado 

1 ndustr1•s -flol"'eclentes ante• que muchos otros pal aes•, pero 

debido a lea tntel"'eses Teudali•tas de las clases que detentaban el 
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podet"', no logr-c~ situarse como nación plenamente capltaliata sino 

hasta pleno siglo XIX." 

El desenvolvimiento de las relacionas capitalistas 

,.ectbtO un gr"an impulso con el encuentr"o de nuevaa tierras. En 1492 

Colon llegó a lo que postet"tormante set"'ian colonias ••pañolas y 

este nacho pudo haber situada a E•paña en un lugar pr-ivilegiado, 

en cuanto a que le hubier"a permitido obtener matel"'ias pr-imas y un 

mercado amplio, pet"o esto pe.-Judicó su desarrollo. Puigr-ds nos 

dlce: 

Dos veces en su htatoria causas e>et•r"nas desviar-en 
el autodasa,..,.ol lo de la sociedad hiap.!inica de •u curso 
natut"al 1 en el siglo XVI la conqutata colontzador'a da un 
continente mc1is extenso que el antiguo. La pl"'imera no deJd 
de aer· plenamente f'eudal J la segunda f'ru3trd su avance 
haci• el c•pitali•mo.• 

Mientras en el •1glo XVI la ampl iacidn de loa m•rcado• 

debido al descubrimiento de nuevas tierras permitió un desarrollo 

importante de la burguesía en naciones como Inglater"'ra, Holanda v 
Francia, en España, a raíz de la conquista, la• i ndu•triaa 

nacionales decayeron y las minas española• se abandonaron debido 

al éicito de las am11r"'tcanas.• 

El capitalismo trajo• la burguesía como una nu•v• clase 

en el poder, y provoco el. descanso de la vieJa claa• terrateniente 

f'eudalista; pero el proceso no f'ue a•ncillo nt lineal¡ aunque la 

burguesía hubiera Que,.-tdo cambios veloces pal"'a introducir una mayal"' 

cantt dad de industrias, •• enf'l"'entd al problema de la tterl"'a, la 

cual seguía siendo el sustento principal d• loa puebloe, 1• ba•• 

de la "fue,..za económica v al recurao f'undamantal de enriquecimi•n

to'º, como eJemplo tenemoe que durante el reinado d• loa Reyes 

Catdlic:os 111 2 o 3 po,.. ciento de los españoles <nobleza y alto 

clero> poseían el 97 o 98 por ciento del suelo hispano. La nueva 

clr1!le se enf'rento tamb16n a la gran cantidad de campesinos 

arruinados, en contraste con el puñado de ricos que vivían del acto 

v la holganza. 11 
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Con e•to vemos un panorama trAgico de Ja vida camp••tna. 

Par• este •ector l• •ituacidn se agudtzd •ún m.as en el período da 

acumulactdn de capital, debido a que !le convirtieron en grupos 

de•POJado• de sus tierras por la nobleza v el claro, por un ladof 

Y por otro, por la bur-guesía. E•t• nueva clase bu•caba l tberar la 

mano de obra que aún se encontraba pr"eaa en •l campo con al Ti n de 

conseguir obr-eros asalariados para sus tndustriaa. 

Como era de espe,.arsa, los campesino• r-eaccionat"'on ante 

esta situación v su respueata T~e la realizactdn da multitud da 

r"'ebeltone•. Par"a ellos, las condiciones de vida•• hacían cada vaz 

mc1s dtTíct lea. En toda Fr-anc:ta, Inglater-ra, Alemania y E•paña el 

movimiento campestno amenazó con traneTor"m•r-•e en una. guar-r-a 

c:ivil. 12 

Ante los c:ampeainos en luc:ha. poi"' con•eguir- meJol""ee 

c:ondlciones de vida, y con lo• tiu,-gueaea "" ••c•n•o qu• h•bian 

encont,.edo nuevas tiey,-aa par"a pl"'omov•r aua marcencía.• y amenazaban 

la astabt l idad TeudalJ clero y nobleza, la.a cla.sas en el poder, 

r"eacctonaron con la impcatctOn de r"agám•n•• a.b•olutiataa qu• 

intentaban int,-oduc:ir" en Terma doeiTicada y ain que•• per"judica.l""a.n 

abier"tamente sus riqueza.a, lo• cambios pedidoa por" burguaaes y 

campaatncs. El absolutismo de' eata época Tue símbolo dal podar 

dac,.eclente del señor .feudal individual, 111, nuevo instr"umento 

pol itico colectivo destinado a impedir la• ir"rupctone• r"evoluciona

,.ias y salva,.. a la cla•e da lo• tel'"r-ateni•ntee Teudales.•!I 

Así nos e>epl lea.moa que en a•t• período de grande• 

cambios, l.as monarquía.•, en lugar an lugar" et. cael'" como lo pedía 

nuevo orden social, ee conaol idal'"on. Esto conatituye un reTlaJo 

de la Tuerza qua tenia la al""iatocracta. 

Loa pastores, a pesal'" de per-tenacar a un gr-upo aociel muy 

aemeJente a los labl""adoras, tuvieron una hiator"ia distinta a la d• 

•quel grupo. A mediado• del siglo XVJ, duYant• el l'"•inado de la• 

Reyes Catdlicoa, los pastol""aa, principalmente las de l• Meata, 

-fuer-en un gl'"upo privilegiado, ya que el l""einado de estos sobara.nos 

se encontraba intel'"asado e'n pl'"omover" el comel'"c:io de lana a impulsar 
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al qua hubtera gente adaptada a condtcionae de vida diTiciles. Los 

paatot"ea er"an gente muy humilde que pr"acttcaba el pastot"&O 

traahumanta, V para poder 1 o rea 11 zar, debían racot"rar grandes 

distancias y someterse a diversos cambios del medio ambienta. No 

ª"'ª rar-o encontrar en este grupo gante aco•tumbrada a vartacion11a 

de t•mper"atur-a qu• Tu•ran da loe 4o•c en el verano, • lo• 15ªC an 

al invterno.' 4
• 

El 1 ntat"éa de loa Rey•a Catol tco• en eata grupo social 

se axpl ica por ia necesidad d•. diaponer" de gente que quisiera 

enTt"entat"se a las tier"ras amarlcanaa, las cualem reque..-ían de 

hombt"es acostumbrados a la vida traahumante. Mientt"aa loa labrado

,..9s el"'an gente habituada a vivir" en un solo attto, loa paatoraa no 

tenian ninguna di-ftcultad pal"a cambiar' de lugar'. 1 • 

Postel"1ol"mente cesd l• pl"oteccidn a eat• gl"upo aocial, 

v esto se dabid a que loe aobe,-'anoa siguientes •• dedical"on a 

admtnistl"al" los te9ol"oa de la• Indlaa, y -fueron dejando que la 

ganadel"ía decaye,..a, con el consiguiente empobrecimiento de asa 

g,.upo social • 1 • 

Ot,.o hecho importante de esta época •• el aul"gimtento del 

movimiento llamado Re?o,..ma, el cual mal"ca el inicio del dat"t"Um

bamtento -f•udal, el -fin de la "unidad de la -fa, "podat"oao elemento 

de cohal"encia de la Eul"opa 1'1•dleval". ,,.. 

Recor"demos qua dul"ant• eate parlado al pod•r de Roma 

comenzd a •vacilar' d•btdo a la multitud de cambios politices, 

econdmi ces y aocialas qua ti" a Jo el aul"gimiento de la but"guaaia. 

PYueba de esto ea la tntl"oduccidn de laa idea• l"anacentiatae 

,,.epl"aeentadas poi" la• ideas da EYaamo de Rotte,.-dam, Tom.t.s 1'101"0 v 
ott"oe> en la Iglesia catdltca. Si bien, no se pl"Oponia un ataque 

able,.to contra la inatttuctdn catdlica, sí se p,.ocuraba adapta,. la 

reltgidn al mundo cambiante del RenacimientoJ pat"o hacían -falta 

transTormactones m4s radical•• y pt"oTundas. 

En paises como F,.-ancia, Alemania y Flandea, danda la 

burguemia se habia ido Tot"talectendo, loo cambio• en la Iglesia 

catdlica -fue,.on insatis.factorios. Como las tl"a.nsTot"mactones Jam4s 
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•tac.s,.ian los pogtulados Que legitimaban el poaer del cl&l"'O v la 

nobleza, estos paises ae decla,.aron protestantes. El movtmtento de 

Re-Forma se convtr"tio en el sustento ldeolóqtco del rechazo al podel"' 

feudal, representado poi"' la Iglesia CatOl1ca. 

En la Ec:r..ia Media, a medida que el f'audaliemo se 
desa..-..-!Jllaba, el cr"tetlantsmo asumía la f'orma de una 
rel191on adecuada a este régimen, con su correspondiente 
1e...-a,·q1a -Feudal, val apar"ecer la bur'guesia se desarrolló 
t:.·entP- al catoltclsmo feudal la hereJia protestante, que 
tu.va sus orígenes en el Su,- de Ft'"anc:ta con los albigen
ses, co1nc1d1endo con el apogeo de las ciudades de 
aauel ta r-eg10n. 1• 

Asi tenemos que el movtmtento d• ReTorma se tran•f'oYmd 

en ld lucna de les dos modos de pr"Oducción. Como er"a de espe,..arse, 

arite el pel 19,.0 de que trtunf'ara. la nueva clase, se opto por 

soTocar" los levantamientos rel 1gtoaos y en todo• loa lug•re• donde 

se p,..esenta,.on, hubo r"eoresiones sangr"lenta•, como la que España 

eJe,..cio contr"a los P:líses BaJos. •• 

Nuestro autor vivió Juatament• el período de af'i•nzamten

to de la mona,.quía. Si bian, conoció a la gente f'orm•da b•Jo el 
1mp111r10 de Cdr"los V, la mdyo,. pa,..te de su vida tran•cu,..rió durante 

el reinado de Felipe Il y una parte del d• Felipe III. 

Habíamos dicho que en el siglo XVI •n Europa comi•nzan 

a intr"oductrse las manU-facturas y España -fue el pf"ime,.. paí• 

manuf'actur-e,..o, pero unos años daspu6s la •ituacidn cambia debido 

a lo que hablamos nombrado antes: la in•ietencta de la• viejas 

f'ua,..zas para conservar el poder", representadas pe,.. una monarquía 

absolutista (la de Felipe II>, la cual agobid a Castilla con 

impuestos, bu,..ccrar.i.a y co,..rupctón. 30 

Debemos entende,.. que mient,..as el mundo cambiaba, España 

intentaba pe,.manece,.. igual debido en parte al unitarismo rel 1gioso 

que a~ectó a la actividad f'inancie,..a Jud.ia y a la actividad de los 

mortscon en Andaluc.ia, ya ciue ambos g,..upos CJudios y mof"os} Tueron 

e•pulsados con el p,..ete•to de que af"ectaban la im•gan de un• Españ• 

c•tó l ica. ;r• 
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Con Felipe 11 E•paña se convlrtid an el centro de la 

r"eaccidn mundial. Dur.3nte su reinado se da el auge del imperio, 

pero tambi&n su decadencta, pueBto que con el Menar-ca, la poli.tica 

es1:u1~ola se reduce a un t•rmino1 la Contr'ar'reforma. La meta de este 

sobet"ano Bl"a "la formación de un imp•rlo universal cimentado en el 

catoltctsmo militante espar;ot, a cuyo servicio puso todos los 

t•ecursos y las fuer-zas de Egpaña". 22 

Para comprender' la contr"arreTot"ma necesttamo• hablal'", 

aunque sea levemente, de 1 a Reforma re 11 g j oaa española. 

L.a ReTol"ma rel1gtosa, como lo vimos linea!!I art"iba, 

correspondt d a las aspiraciones de la bur"gueaía. En España no hubo 

tal vez un r"ef'ormador del tipo de Lutero o Calvino, per"o sí hubo 

un intento cie mod1-flca,. la situación r"eligiosa. Eete intento 

podamog encont,.a..-lo en la cor-r·iente er"asmista qua •• dio durante 

el r"atnado de ca,.los V y termino dÚrante el r"ei·nado d• Felipe 11.23 

El era9m1smo puede daf"inirse como la corriente da 

pensamiento iniciada por" Eraemo de Rotterdam. En si no Tue una 

novedad en Espa;::ia, puesto que NebriJa y Cisnaroa ya planteaban 

aspectos pa,.ecidos; per"o no tuvieron lao Tacultadee padagdgic•• da 

Erasmo, quien pf"esentaba ver"dades pro-Fundas en -for"ma accesible al 

pübl leo.~ 

Erasmo Tue el Iniciador de la critica re-for"mieta d• la 

Iglesia cat611ca. Aunque era m.t.s moder"ado que Lutero, también 

consideraba• que la Iglee1a •• encontraba en una etapa de crisis 

social v moral debido a la cOP"P"Upción y a la vida disipada del 

cle,.o. Pensaba que el r"emedlo estaba en la innovación gradual da 

la Iglesia, la poi itlca y la aocledad mediante la razdn y la 
cul tur"a .... La e.ttl r"a Bl"asmiata no reprochaba a lo• aacerdat•• vtvtr 

mal, sino c,.ee,. mal.-

El er"asmlsmo esto!. on el nücleo mismo de los movimientos 

l lamadoa ReTo,..ma y Contrar"reTorma2'?'. 

En España el erasmismo Tue movimiento culturalpl'"oTundo, 

"1lumtnacl6n u pr"oqr"eeo de las luces. Removió en España lo que ella 

tiene de mota intimo y un1van1al "=-
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El movimiento, en España se inicia en 1516 con la prtmera 

tr'"aduccidn de Erasmo tel Contig da Py~w.P, Sevilla -fue el 

pr'lmer' foco del erasmismo español, y a partir de loa pr"lmeros años 

de gobt11rno del ,':'mpe,-ador Carlos, el Toco m.1.s importante del 

moviml•nto se local iza en AlcalA da Henares, lugar de nacimiento 

de nue•tro autor.~ 

Puede decirse que el mov1mlento tuvo an España, mil.a que 

cualquier' otr"o país eur'opao, una gran penetración y dlTusldn'*'. 

Inf"luyd ha9ta en los guetos literarios. La novela bizantina y la 

paato,-11, en auge dut"ante este tlepo, Tu•ron hiJas del ousto 
1 i tet"ar'io de loa er"asmtstas. :n 

Los humanistas españolea adoptan la.a ideas de Erasmo, 

pero no totalmente ni en todos sus aspectos, sino sólo laa ideas 
que apoyat"an lag f'uet"zas soclalas o políticas que alloa deTendlan 

consciente o lncongclentemente. Eri manos del JeTe espit"ltual del 

at"'a•mi•mo espa?\ol, Alf'on•o da Valdé•, el er'a•mi•mo slr'Vid de 

instr-umento polit1co al monat"'ca español en BU lucha. contra .la 

hegemonía papal. 32 

Poste,.1ormenta el era•mismo decltna1 por' una par't•, 

debido al con..,en10 concluido entre Crlos V y el Papa Clemente VII 

<convenio mediante el cual EsPaña se integ,.a al movimiento que 

posterio,.mente recibe el nombre de Contr-arref'orma~>. Por otra 

parte, en 1556 la monar:quía cambia, con la promulgacidn del 

Catalom,!B ltb,.o,.um qui p,.ohibentur- ahot"a •e qu11ma a quienes años 

antas ge lea hubiera hecho eMptar alguna culpa con penitencias de 

corta duración,=--

El movimiento erasmista, en un Pr'tnctpio JusttTicacidn 

ideológica del emperador Car-los V y su politica antip&pal, se 

convt,.tló poste,.lormente en un obst•culo: 

Este proceso de declinación de la in-fluencia 
e,.asmista se debe, por otra par'te, a la endeblez de la 
burguesía española, cuyos intereses e>epresaban objetiva
mente los humanistas, pero cuyas -fuerzas se hallaban 
destrozadas por. la derrota de las ciudades durante el 
alzamiento de los comunero• en 1521.3'1 
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Con la anlquilactOn de una posible tendencia t"eformadora, 

muer'e en España la postbilidad de una apertura 1deol0glca y tr'lunfa 

la tendencia conservador'a representada por la r'eacciOn antleraemls

ta, el Concilio de Trente y la po!!lteriOt" declar"acidn de España como 

una nación cont.rarreformlsta balua.-te del catol lclsmo.~ 

ldeológicamente unida Españ• con la Contrarrefor'ma, 

polit1camente unida con la eltminacton de las r-ebelionea (como la 

de los comuner""ogJ, logr-a af'.lanzar una autoridad absoluta, se 

idenllf1caba ortodOx1a católica y solidez eapañola.:rr 

La Contrat"r"efot"ma para Fel lpe I 1 sm convlet"te en sinónimo 

de la col ittca española. Pat"a este soberano, la meta era .fundar- un 

imperio universal cimentado en el catolicismo militant•, a cuyo 

servic:10 ouso todos los recu.-sos Csoc:ial11s, ac:ondmicos y demog.-á.ft

cos y toda9 la.a Tuerzas de España> •39 

Pol ítlcamente, España tuvo sua momentos de auge, como fue 

el simbolizado po.- la batallad• Lepanto, en la cual e• unieron las 

.fue.-zas italianas y las españolas para e>epuh1•r" a los mor-os del 

Medi tel"'r-.1neo, qu1enes ocupaban e imp•dían el l lbr-e tr.&:f"tco del 

come.-c:io. Aunque au pr-eaencia •r-a mole•ta, ant•• de 1571 no ae leB 

hubiera podido asestar un golpe decistvo1 •ran Tu•rtes, pase a que 

comenzaba a ver-se en la época la d•cadencia de su imper-io 1 pero se 

iban aleJando de las innovaciones técnicas de loa •uropeoe.~ 

Con el tr-iunf"o d~ Lapanto en 1571, par"• Eapaña 1111 aeñ.;._l• 

una etapa de•poderío que se acrecentar.1 de 1571 a 1588"'°, pero esta 

batalla, aunQue dto un respiro a las naciones cristianas y demostl"O 

el poder ma.-itimo de la alianz• hispano-italiana, no destr-uyd po.

completo el poderío musulman, pu•• loa tur-coa alt¡¡1uler-on consiguien
do cautivo• y durante mucho tiempo Argel vivid a •alvo de la amenaz 

criotlana. Lo importante es hacer notar" que • parti.- da e•te 

momento 109 tut"cos se dedicar-en m.6• a su• aauntoa con la Tr-onte.-a 

Per-sa, y los e•pañoles, segu,.oa de sue tr-iun.fo•, a sus problemas 

con el no.-te, es deci.-, el problema .fl•menco.• 1 

Desde 1571 los turcos dejaron de ser una amena.za para loe 

españolea, en cambio, Fel l'pe J J veia el v•rdade.-o problema en la 
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Inglaterf"a i•abeltna, nación con la cual tenía una gran rivalidad 

en al terreno político, ,.eligio•o y colonial. Muy pronto ae pr"oduJo 

al choque entr• ••tos do• pai•••• y no t•nto Tua una lucha entre 

doa naciones con c;'_lTerente religión, atno de dos naciones con un 

modo d9 produce! ón 

et.cadente contra el 
dietintos enTrantaban 
Cap! tal iBll'IO ascendente" s 

"el F•udal temo 
y aquí también 

trtun-faron las nuevas Tuerzas sobre las antiguas.~2 

Fel tpe 11 envió una gran armada contl"'a Inglaterra porqua 

P•nsó. a part.tr de la decaptta7idn de María Eatuardo, que la 

hostilidad inglesa "•dlo podía aer" evitada por medio de la guerra 

abierta" • .-.:J 

L.a armad•. l legO hasta el Canal de la Mancha, v• ahí hubo 

una aert• de encuant,.-os -favorable• • 1011 ingle•••, Mbido a que 
e•to• tenían mdis cer"ca a su paíe y por" lo tanto, pod&an r"enovar" can 

mayar" Taci l ldad sus municiones. L.i inc•p•cl dad de la Gr"an Al"'mada 

par"a logr"ar" otr"o tr"iunTo como el de Lepanto, per"O ahor"• •obr"D loe 

ingleses, hizo que loa e•pañole11 dttcidit1r"an ,...g,..•••r • •u -flota a 

tr"•v•• de una vuelta por" el nor"t•. En ••t• r"Odmo per"dier"on casi la 

mitad de lo• buques, a qut•ne• la• ol•• lo• .,..,..0 Jaron contr"a los 
acanti ladoe de Escocia a Ir"landa.-

El .f°r"acaso de la llamada ArtHda Invencible aeñald el 

punto de partida de la decadencia del tmp•r"io ••pañol. En 1!588 

puede decir"&• que inicia l• cr"iBis ... , per"O ••ta ya •• v•n&a 

Tr"aguando dentr"o del mismo imP•r"io. Pr"ime,..am•nta porque •a 

comenzaron a estancar las riquezas debido a la• Pruebas da limpieza 

de sang,..e, deapuea <por la aMpul•idn de loa Judío•> •• pardid uno 

de loa grupoa lmpor"tantes par"a la capttaltzactdn de la panínaula, 

y por último, debido al pu••to ocupado por la Igl••ia, la cual 

concentraba las riquezas en un concepto -feudal. Otro aspecto 

importante Tue el desequtllbr'io econdmlco que comenzd a suTt"ir" 

España con au política axter"ior".Bi .durante •l imperio de Carlas V 

recibía las r"iquezas de la• Indias y destinaba una p4r"te para la 

manutencidn de lo• eJér"citoe que buscaban 11ostener" la hegemonía 

española, durante el reinado de Felipe 11 1011 r"ecuraoa ea casi en 
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hacían pocos gastos. -

•o 

La c¡,uerra de Flandes fue uno de loe problema3 que m.1e 

sangr"ó la economía española, y se habria evitado si Felipe lI 

hubtel"'a comprendtdo lo difícil que era defender ese territor-io 

desde Espa;;a; pero el Rey se había proclamado defensa,- del 

catol1c1smo, sostuvo la guer,-a, aún cuando esta htpotecd la 

poi it1ca pentnsulat" durante ochenta años y represento un gasto 

constante pa,..a España y las Indias. Era muy co•toso mantener un 

ejército que 11br-aba batallas leJos de eu patria, cuya tropa estaba 

compuesta no solo poY hispanos, sino adem.1s por mercenarios 

alemanes e italianos, qulenea si no recibían su paga,•• amotinaban 

y podían hacer huelgas o asalta,.. sin di&cl"iminacidn a amigos o 

enemlgoa.•7 

Flandes e Inglate,..ra eran paisea capital19tas. Ante ellos 

se enT,..entó la intYanslg•ncia e•pañola que insistía en conserva,.. 

un modo de pt"Oducción caduco <el Feudalismo} cuando ya Europa 

mat"'chaba hacia el Capital lamo. L• pol itica impel"'ialiata p•ninsular, 

basada en una idea de poder medieval, hizo que esta nacidn cayera 

en una crtats pl"'ofunda. 

Esta cr"ists tambi9n 911 debtd a la inTlacidn, provocada 

en parte por el enca,..ecimtento de la mano de obr-a, ya que muchos 

tng,..eaaban en el eJér-ctto, emigr-ab•n, o Tor-maban par-te de ee,..vtcios 

no pt"'oducttvos, econdmicamente hablando (como son los de laa 

Iglesias>. -
En ,..ealtdad lo que estaba en cr-isis era el imperialismo 

hispano Y lo que conser-vó de feudal, puesto que la conquista, 
Ttnanctad• por genovesas, Tlamencos, Judíos y ar-agoneses, -fue 

apYovechada pot" castel la.nos, hidalgos de e><tl"emadut"'a Y ganadel"os 

de la Mesta, quienes en lugar de inver-til"' <en el sentido capitalis

ta dal tér-m1 no>, soñar-on con castillos, te,..,..enoe y tesar-os <como 

lo ,..evelan muchas obt"'as 11 terarias de loa Siglos de 01"'0 1 entre 

el las Don Qui foteJ•• 
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Felipe lI inauguró su reinado con una quiebra estatal90
, 

de ah{ las quiebras se stguiel"'on, Y con el las las barv:a,..rotae y la 

tmpotticidn de nuevos impuestos, como el de los Millonee, con el 

cual se gr-avaban articulan da prtmet"a necesidad. Esto pesó 

duramente a los pobres.'u 

En esta época el Imper"iO Español •t""a muy grande, PBl""O 

incapaz de solucionar la c,..tsis que se agudizaba cada vez m4s, pues 

f'altaban articulas bastees, y con la guer-ra de pt'"ecioe se elevó el 

costo del tYigo sobye el poder- ad~uisitivo de l•s capaa inTeriDr"BB 

del pueblo. Con esta •ituación apareció al hambt'"emQ 

Sumemos a toda esta crisis econdmtca, política y social 

el panorama esp 1r1tua1 que habíamos tY•zado anter torm•nte y 

tendr"emos yn escenario total: con el triunTo de 1011 "cristianos" 

sobre los 1nT1el~g <protestantes, erasmiatas 1 Judíos y morca>, ge 

dio un desprecio por el espíritu de lucro, da Pt"Oducción1 una 

tendencia por el espit"ttu de casta. Se despreciaba el trabajo 

manual, y de esta '31tuactón se engendraron log mendigos y los 

1·ateros que luego asolarían Eapaña .a:s 

Este es el panorama español de Ti n•s del siglo XVI y 

pr-1nc1p1os del XVII, el cual puede r-esumtt"ae con la siguiente citar 

Los grandes, los cabal leras, loa hidalgos y los 
eclest.isttcos, que no podían ocuparsa en negocias 
pr"oducttvos, los pr-oleta1~t.:>s uin ocupación, los hidalgos 
y • campest nos ar-Yui na dos, .formaban una enorme masa de 
gente st n utt l idad económica alguna. La e»epulaión de los 
Judíos Pr"ivO al país da lo• mejores negociantes y 
banqueros, y la de los mortscoa, m.ts tat'"de, lo dejó sin 
mano de obra ef"lciente en el campo y la Jardinería. Las 
consecuencias sociales no tar-daron en aparecer. El 
bandolerismo, el hampa y un stnf"ín de mendigos pululaban 
por l~s callee y caminos españoles. Con ello se agudizó 
mas la cr"is1s gener"al.-

Esta no era la mtsma España de la Reconquieta. No había 

ya el espíritu de los pr-imer"OB años del encuentro con América. En 

esta época deJaba ver"se una cr-iais general, manif"estada en 

distintos Ordenes. como es el deterior-o de la mor"al tanto civil 
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eclesi.lstica.ee 

Con la llegada de Felipe 111, el conf'l1cto se agudizó aún 

más, debido a que este monarca pusllc!nlme deJó que los nobles, 

quianes en un prtncipio se habian mantenldo en sus propiedades 

r'Ur"'ales ajenos a la vida polittca de la Corte, aa entrometief"an en 

asuntos poi íticos y con esto se acelet"a la decadencia econdmica, 

social y polít1ca.-

Finalmente hablemos de la situación de la Iglesia en 

a que 11 a época. 

L.a Iglesia se había caracterizado por una aper-tura en las 

creencias, pero despuea, con la muerta del inquisidor Manrtque, y 

el ascenso de Juan de Val dés, comienza la tntr-anetgencia rel !glosa. 

Oebtdc a la 1mportanc1a que adquiel"'• en aqu•llos años, 

la Iglesia se vuelve un medio segur-o para hacer f'or-tuna, pues el 

sector- eclesi.!sttco se tr-ansTor-ma en un gr-upo nutr-ido y poder-oso 

econdmica e ideoldgicamente.'IS'J" 

Pese a este auge de los r-eligioaos, el pueblo español no 

se car-.Jcter-izaba por- su rever'encla r'el lgioaa; entr'e los españoles 

había und disociacidn entre la teoría catdl ica y la pr.!ctica entre 

una Te viva y una moral deficiente, de ahí que continuamente se 

p,..esentar-an casos de ir'r'ever'encia en los templos, pl"'oducto esto de 

la continua asistencia y demasiada familiaridad. Los Jdvenes que 

no tenían otl"'o sitio donde encontr-arse, aa citaban ahí, las Tiesta11 

y romerias •muchas veces parecían bacanales, por- m.is que los 

tribunales eclesi.tsticos se es-For-zaban por- aupr"imir-las.-

A?íadamos también que esta mo,..al deficiente se debía a una 

mala r'&putacidn de 1011 clérigos, puee muchos de el loa, como habían 
pr'ofesado sin ve,..dadera vocación, vivían Tastuoeamente y llegaban 

a presentar a sus hi Jos en públ leo, por- más que la mor'al catól tea 

les impusiera el cel !bato.-

Para ter-minar- e) pYesente capítulo, di remos que la 

situación de la Iglesia era par-te de todo un deter-toro gener-al. 

Habiendo sido cr-eada como una i nstltución r-epreeentante del poder 

.feudal, el auge y la Tuer2a adquiridos en España responden a las 
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cor",.i•nt•• f'eud•li•t•• re•ccionarl•• la• cuelea, anta al Capita
lianrto, inaiatian an MAntantu· al viajo 'lada dlt produ.ccidn. lelu4ll 
maJor inatru-nt.o pu·a aJarcar- •1 cto.into tdlloldgtco qua una 
lglaai• catdlic• aatancad• an l• intranaigancia?. 
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111 PANORAMA DE L.A NARRATIVA EN EPOCA DE CERVANTES. 

La época de Cer-vantes <segunda mitad del siglo XVI y los 

pY1mer-os años del XVI 11 se caracteriza por presentar dos momento9 

dentro de la 11 tel"'a tur"a. Uno de ellos Col" responde a 1 de una 

soc1edad en auge prOJCima a la c:r1s1s, una sociedad en la cual había 

c1e,..t.a l 1bertae1 de pensamiento representada por la corr-iente 

er-asm1sta, en este per"íado flot"'ece la literatura de caballería, la 

novela pagtortl v la bt2antina. 

El segundo momento cort"esponde a la crisis social, 

poi it.1ca y econom1ca que vive Españaf ya no se trata de la nación 

tr"'tun.fadora, dueria de la Ar-mada ln'Y'enctble, stno de una nación 

llena de deudas, con problema& internos y externos. La literatura 

l"'Bpr"esentat1v~ de este pe,.-iodo corr-esponde a la novela ptcar'esca. 

Oul"ante el siglo XVI no hubo un género litar'ar'iO 

dominante, convlviel"on Termas antiguas con innovaciones .favol"'ecidae 

por un oubl ice lectol" Que buscaba en la 11 teratura divar'Sidn y 

entl"eten1m1ento 1 Jo cual estimuló tanto a tmpr'esof"es como a 

e&Cl"ltores. El l"esultado f"ue el auge de Ttcctones novelescas de 

todo t1po 1 

Una de estas -ficciones corr'esponde al género de Caballe

ria, cuyo esplendor no podemoa encontrar""lo únicamente _,.n el gusto 

abstracto de un Públ leo .lector, stno •n las condiciones sociales 

que Tavol"ecteron el l"esurgimiento del gener"o. 

Hause"" nos dice Que el apogeo de la novela caballar'esca 

re-fleJa la 1deologia de una nueva nobleza y la da 1011 príncipes 

absolutistas2
, Qutene11, como ya vimos anter'tol"mente3

, comenzaban a 

dom1 nar la poi ittca BUr'OPea. 

La novela de cabal Jer ia caracter J zó por' haber" 

mantenido contenidos 1deológtcos ligados con Ja Edad Media, 

de acuerdo con Ja realidad polittco-social~ ni con las nuevas 

.fOl"mas de pensamiento•. Tuvte,.on un gl"an auge en Esaña, lo cual 

pudo deberse a las ewperiencias históricas de esta nactdn, ya que 

tl"as haber expulsado a los moros de la pená nsula, conqutstar un 
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continente y haber manten tao una guert"a constante contra ltal ia, 

F,..anc1a, etc., cada sol dado, cada guerrero español, bien podía 

un cabal )er'o andante.• 

Las novelas de cabal leria publ lcadaa y editadas fueron 

muchas, pe,.-o .nenc1onarla.s a todas aacapa a los obJetlvos del 

presente enss~yo; b~stenos decu· que aunque hablaban a los 

c>spañoles v tragmttian "el espil""itu de elolpanston y de cruzada de 

los tH"tf"e..-os años de la. España del siglo XVl", 7 TueYon un géner-o 

que decdyO debido al choque de ese ideal igmo caballeresco contra 

la realidad española. El mundo ya na era un mundo feudal donde la 

fuer za y 1 a capa e 1 dad de Cdmb1 o se centr'"aran en un sol o individuo. 

Las novelas de caballería perdiel"'on vigencia ya que et"an un génet"o 

apegado a una ideología Teudal, mientt"as el mundo avanzaba hacia 

el capttaltsmo; Espa;=;a no estaba pt"epat"ada pat"a ese cambio, de ahí 

que se pt"esentat"a este choque entt"e lo ideal y lo t"eal, entt"e la 

ime1gen de una españa podet"osa cuyos hét"oes ef"an bien f"ecibidos al 

f"eg,..eso de las bdt.al las, y una españa real, derl"'otada, incapaz de 

g,..at1f1caf" a sus tiomb,..es una vez que éstos volvian de la guen·a. 

En luga,.. de rectbt,..los con glof"ia, los convertía en ciudadanos 

comunes, de ahí que el o,..gulloso hidalgo se transTormara en un 

pe,.sonaje hambr-tento, en un pícaro o en un vagabundo.• Tenemos 

dtve,..sos ejemplos liteYariios y reales de esto <como es el caso de 

Don Mtguel Cle Cervantes Saavedral. 

dt,.-o género que tuvo gran auge durante el siglo XVI y 

gran parte del XVII füe la novela pastol'"'tl. 

Dos fueron los factor-es que pr-omoviet"on la escritura de 

este géne,..o, ambos mencionados ya en el marco histór"ico. El pr-tmero 

de ellos fue el interés c:iue los Reyes Católicos y Car"los V, en los 

prtmel'"'os a~os de su r-e1nat10, mant~estaron hacia los pastor-es, con 

lo cual los conv1,..t1er-on en un grupo privilegiado. Fácilmente 

podemos comprobar esto si contrastamos las Techas en las cuales se 

produJO mucha Jana en España, con el periodo en el Que se promovió 

la esc,..itura de la novela pastoril. 
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El segundo factor esta r-elactonado con la impor-tanc1a del 

er"asm1smo en EspaMa, tmportancta qUe no se l lmi to so lamenta al 

aspecto polit.1co y a la JUBttf1cac1ón de un regtmen mon~rquico, 

sino que también afecto a la literatura. Podemos encontrar una 

huella del erasmismo en el auge de la novela pastoril, género muy 

gustado por los erasmistas. qu1ens, inte..-esados en critic:at" a la 

1 1 terd tul"' a 1nmora1 y mant 1 r'"OSa ( r-epresentada por los 1 i broa de 

caballeri:al, elogiaban al género pastoril con ejemplos sacados de 

las SdgraddS Esc:r-1tur-as, pues pensaban qua estas novelas acerccaban 

al hombre con la naturaleza y le mostr-aban un paraíso perdido. Las 

novelas er-an una -4=or"ma de alejarse de un real lamo c:Yudo o de 

tnveros1mil1t.ud. y una manel"'a de acet"Cat"se a la bondad natural del 

hombr'e ante la. nat.ur'aleza. • 

Las novelas pastor'iles imlt.a,-on la -ficción pastot"il 

1tal 1ana, hablaban del amo,. y mostt"aban una actitud casi mística 

ante l.a. natu,-a leza, sus personajes repl"'esentaban cabal lol"'OS y 

doncel la13 de .a.lc:ul"'nia d1sTr.a.zados de pastol"'es. 

Es pr-obable que la novela pastol"'i 1 t"efleJe el nacimlanto 

del capitalismo, puegto que SUl'"ge en uno de los primeros paises 

capitalistas. 

Como la novela de caballel'"ia, también la novela pastot"il 

pt"esentó su dec:adenciat a un cal"'.1ctel'" art1Ticlal col"'r-espondia un 

estilo reca,.gado, Juego e><ces1vo de .figuras y slnta><ia.ª 0 

c.n este periodo sur"gió también la novela bizantina, 

géner-o en cual pr-ofundtzal'"emos en el capitulo dedicado a la 

desct"ipctón general de b..2~!:!..l.2!!._de Perst les y Sigismunda. Por 

lo pronto dtr-emos que la novela bi zd.nti na es aquel la ~onde se 

combtna lo htstórico con lo sentimental; se narr-an los tr-abaJos 

taventu,.asl de dos amantes, casi stempr"e de sangr-e real, quienes 

son separados por la <3idversidad, pero que finalmente logl"'"an 

unll"'"se. ii 

Hasta este momento tenemos una panoP""ámica de las 

Ticc1ones c:on temas c:iue se apartaban de la descripción d1t"ecta de 

la ,...ealtdad. Eh compar'amos este panorama litet"arlo con l.;i situación 
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higtdrtca 1mper-ante en este tiempo, descubriremos un d1vorc10 entr-e 

loa géneros pr1nc1patee que dominan esta manif"estactón artística 

y la realidad económ1co-soc1.a.l eepañola.' 2 

No toda 1 a 11 teratura de este pe..- iodo ea de ese es ti lo, 

Ante una sociedad en cr1sts, algunos autor-es sintier"on neceaat"io 

un at"'te que refleJara esa s1tuactdn social. En este punto en

cant,..amos la co1"'r1ente real tst.a de la 11teratuYa, es decir, el ar'te 

representativo dP la crtsls social, politica y económica de -Finales 

del stglo XVI y or1nc1p1os del XVII. 

Tenemos gérmenes da to que posteriormente set"ia la novela 

t"Bal tata d'ent,.-o de los Siglos de Oro en La Celestina, La lozana 

andalu.L.!,, y ~,ta,..11 lo de fol"'mes; las dos prtmer"as no son obras 

deJ todo real 1etaa 1
::., la segunda ea el ger-men de la novela 

picaresca. 

La noveJa picaresca española ea el ref"leJo de una época 

de miseria económtca. ref"leja el choque del antiguo idealismo 

(representado por las novelas de caballería y las paetoY1les, 

pr1ncipalmenteJ contra la r-ealidad social, es: 

El reflejo de una deseeper-ada época do 
empobrecimiento y, como casi siempre acontece 
a la creación l iterar 1 a en épocas de amarga 
vida, una salvación, una ef"vasión de la 
angustia de esa miseria y pobreza, ya por el 
camino de Ja aventura, ya, con una actitud de 
r-

0

esenttmtento, por hurgar en el mal, es decir-, 
poner el dedo en la 1laga. 1

"'1 

Esta novela presenta al picare, hombr-e sin escrúpulos y 
parásito, que siempYe busca la ventaja y la evasión de la rea

lidad. u• 

La novela picaresca satirizó la cultura ar-ietocrático

co,.tesana representada en las corrientes cabal lere!lcas y pastor-11, 

pero su sciitira se l 1mitó a atacar a un solo sector social: las 

e 1 ases 1 nf"er t ores••, puesto que muchos de estos 1 i broa reprobaban 

el hecho de que el personaje de clase tnf"erior intenta,-a subir de 

categoria17
• Normalmente estas novelas nunca dirigieron sus sátiras 
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contra el orden social 1mper-ante. 1
• 

La novela picaf"esca se agoto abso,..b1da por la Ticción 

l1ger'a, género muy gustado pOt" el lector del siglo XVIJ 1 • 

Otros géneros de aquel la época f'uer-on la novela epis

tolar, loe dl.!.logos satíricos y la novela hlstortca.30 

Este es un br-ave marco l itel"'arto de la novela durante la 

vida de Cervantes. Nuestro autor, como lo veremos en el siguiente 

capítulo, casi culttvo todos los géneros existentes en aquel 

tiempo, exceptuando la novela b_izanttna, la cual trabajó en el 

Pet""•1 les, obra que estudtaremoa en el presente espacio. 
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IV, EBBOZO BIOGRAFICO DE CERVANTEB, 

Miguel de Cervantes Saavedra nacid en Alcal"'1 de Henares 

en 1547. se desconoce el día el(acto de su nacimiento, ya que el 

único dato del que tenemos notlc.ta es su fe de bautizo Techada el 

nueve de octubr-e del mismo año. 

La vida de Cervantes es una vida típica de la época, 

ref'leJa la tran•lciOn de un romanttc:temo caballeresco del tipo 

feudal a un mundo r-ealtsta, capital teta y bu,.gués 1 • 

Su vlda es una sintests de España y aunque sirvió al Rey, 

eu conformismo con el poder fue dudoso. 3 

HtJo de una f'am1lia humilde, cambtd continuamente de 

res1dencta debido a que su padr-a, el cirujano Rodr"igo de Cervantes, 

busco siempre un lugar donde establecer"se, de ahí que Cervantes 

solo per-manecter"a algunos años en Alc:al.!i y despuéa tt"'aaladat"'a 

a Sevilla~. 

Realmente se poseen muy poc:og datog sobre la inf'ancia y 

adolesc:enc1a d• Cervantes, vivid en Savf l la de 1563 a 1566 1 y es 

posible que ese lugar posteriormente f'uera recordado pot"' nuaetro 

autor en múl ti tud de obras suyas Ccomo POt"' ejemplo en El colo-

9!:d1º.:...:....:..)• 

En 1566 la f'ami l i a Cervantes se traslada a Madrid, es 

ahí donde nuestro autor conoce a su Maestro Juan Ldpez da Hoyos, 

hombre "de vastisima cultura, muy imbuido de Erasmo, de Juan Luis 

de Vives. de los Valdés y cal espíritu lndependiente de la mayot"'ia 

de los humanistas de entonces." 15 

Con López de Hoyos, Cervantes estudio de sets a siete 

meses. Con motivo de la muerte de la reina Isabel de Valois, el 

maestro quedó enca..-gado de los epitaf'ios y veYsos dirigidos a la 

..-stna. Uno de ellos per-teneció a Cer"vantes y f"ue dado a la 

lmPYenta. • 

Es p..-obable que el alcalaíno haya conocido. gt""ac:1as a su 

maestl'""o, la f"i losof"ia et""asm1sta que postet'"iOt'"mente se r"e-flajó en 

su obt'"a; tal vez el E!!!:!!il~ sea f"..-uto de las simpatías e..-asmistaa 
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d• nuestro autor, pues ya vimos que loa génar"oa pastori 1 y 

bi z.ainti no e,-an muy guata dos por esos Ti ldso.foa, y C11t"vantee siempre 

soñd con Poder terminar su novela pastor-11 b• qalatea y con dar" a 

la imprenta •l Pe~sl les7 

Desgraciadamente tuvo una riña, (tal vez un lance da 

honor> con Anton10 de Blgura. La accidn en a{ era grav•1 •ra casi 

imperdonable por haber-se cometido cerca dal palacio. Este hecho 

cor"t.a lo• estudios de Cantantes y aunque se da a la fuga Tu• 

condenadoz 

A que con ver"gUenc;a públ lea le Tueaae 
cor' ta da la mano derracha y en deeti•rP"o de 
nuestros Reynos Cespañolesl por tiempo do diez 
a?ios y en otras penas contenydaa en la dicha 
sentencta C ••• l• 

ATortunadamente nuestro autor l_ogrd huir". Pasó por 

Sevilla, Ba,-celona, Fr""ancia y ·desde ahí llegó a Roma•, au caso es 

similar" al de Antonio, el bA..-ba..-o, pe..-sonaje del ~. 

En 1569 tenemoa a Cervantes an Roma. 91..-vid como c..-iado 

del Ca..-denal de Acquavtva, pero pa..-a hace..-lo, tuvo qua mootrar 

pruebas de limpieza de 9angre y de no habar tenido problemas con 

el Santo O.ficto.'º 

Su estancioa en Italia no lo apartó de las letras, sino 

lo acercó a el las. Astrana supone que en diverasas ocasiones habld 

de literatura con Acquaviva.'" 

No sin.lid mucho tiempo de camarero, pues pronto se alistó 

el ejército español, el cual, unido con el italiano, pelad 

contra los tuYcos. La empresa era arY1esgada, pero el sueldo, en 

contraste con el heroismo necesario para enfr-entarse con el poderío 

musulmán, er"a 0><1guo, y a veces ine>eistente. 13 

Pronto l legd la ocastdn de mostrar el valar de Cervantes: 

la batalla de Lepanto, la cual, aunque no haya sido f'estejada por 

los ~spañoles, acostumbrados al triun.fo':1, se convi..-tió en un 

recuerdo imborrable par-a nuestro autor, pues ahí "en la más alta 

. ocasión que vte..-on los siglos pasados. los presenteg, ni egper"'n 
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ventr los venider"o9" 1 
.. , cobró aquellas dos her-tdas que, ademAs de 

deJa,.le inutilizado el brazo por" siempre, Tu11t'"On motivo de orgullo 

para él. 

Astr-ana1.a nos dice que nuestro autor Tue ! levado a Me51i na 

para curar9e de sus heridas y a~i pudo leer a los renacentistas. 

Su estancia en Italia le sirvió par"a adquir-ir aquella posicidn 

critica, aquella capacidad de burla que plasmó en muchas de sus 

Obr"a9 1* 
Pese a ser un soldado mal pagado, no abandond la milicia. 

Apenas se t"'epuso de sus heridas, pa,"°tlcipd en diver-sas e»epedlciones 

contra los tut"cos <-formo parte de las campañas de Navarlno, Goleta 

y Túnez).'.,.. 

Como un reconoc1miento al valor cervantino, Don Juan de 

Austria y el Duque de Sessa dieron a nuestro autor cartas de 

recomendación y en 1575, cuando regregaba a España a bordo de la 

galera Sol, en compañía de au hermano Rodrigo, Tue apresado por" 

pir"atas ar"gel inos y luego vendido a Oal í Mamí. Aquel las cartas 

hicieron pensar" al amo que el esclavo era una par"sona de calidad, 

razón por" la cual TiJó por él un r"escate cuantioso'• 

La vida como cautivo en Ar"gel Tue muy dt~ícil par"a el 

escritor. Aunque el def'ecto de la mano lo libró de trabajos 

pesados'•, su heroismo estuvo a punto de llevarlo a la muer"te. En 

diversas ocasiones intentó escapar Junto con otros cautivos. 
Siempre .fue o descubierto, o delatado <como lo menciona en el 

QuiJote XI,401. Varias veces temió ser castigado, pero por -fortuna 

su amo no f'ue ssanguinario con él. 20 

Cervantes permaneció en cautiverio durante cinco años, 

período que le permitió conocer con proTundidad la vtda de ese país 

y a sus habitantes, a quienes ref'lejó en varias de sus obras. 21 

Pudo ser rescat.ado gracias al es-fuerzo de los trinita

rios. especialmente Fray Juan Gil, quien, a pesar de que los amos 

de Cervantes (primero Dali Mami 1 después Hazán 8aj~) aumentaban a 

cada momento el precio del rescate, logró recabar el dinero 

suTiciente para liberarlo, aunque parte de ese dinero lo obtuvo de 
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la Tam111a del escritor, la cual ea quedó an la pobl"eza después de 

haber salvado a sus hiJoa de la eacavitud.:n: 

Cel""vantes, ya 11 bro, r"egresO a España, y esper"aba ver' 

recompensadas sus antiguas acc1onea y su herotsmo en A,-gel, pero 

poi"' desgl"acta suya, Juan de Austr'.ia había muerto y nadie recordaba 

ya al soldado de Lepanto. 

A Partir del regreso a su patt""ia comienza para él una 

vida. En el aspecto 1 iteraYlo es pr-obable qua Junto con 

algunas comedias. ya se encontrara tr-abaJando en La Galatea, puesto 

que la concluye hacia 1582, dos a~os después de su ragra11oz:s, pero 

en el aspecto labol"al se encentró con nuevos problemas¡ sus 

hermanas se habían quedado sin dote y la Tamilta había vendido 

tcdafi sus r-1quezas paya rescatar a Rodrigo y a Miguel del cautive

rio, razón por la cual enr-antró a su -familia hundid• en la pobreza. 

Qu1so v1 .... 1,.- de las letraa, como dramaturgo, pero lo que obtiene por 

las comed1as no le alcanza para sobrevivir, y por eso comienza a 

solicitar empleos con el -fin de estabilizar su situación económica. 

Prtme,..amente buscó un o-flco en las Indias, después se trasladó a 

Po~tugal donde estaba la co,.-te, para pretende,.. algún o-ficto, pero 

como no logró nada <en ese momento los lusitanos acaparaban todo} 

decidió volver" a Madrid, pues par"a conseguir alguna merced r"eal, 

hubiera necesitado ser adulador, cosa que no estaba dispuesta a 

real lzar.=-

Asi fue como Cervantes, de haber tenido un porvenir" como 

mil1tar, reconocido su valor en Lepanto, tuvo que volve,.. a España 

como un sol dado desconoc1 do. 

Fue hasta seis años después de su regreso, en 1586, 

cuando cons1gu10 su primer empleo como recaudador de al.cabalas Y 

comisario de abastos para la Gran Armada. Si bien es cierto que 

esa époc.:i. su salario no era tan malo, el problema era que el 

trabajo representaba una labor muy ingrata: primeramente porque su 

suelda no llegaba a tiempo, después, porque el trabajo le ocasiono 

diversos con.fttctos, pues la labor incluia el descerrajar puertas 

para consegu:Í.r, de donde .fuera, trigo para la "Invencible". y esto 
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Bi bien Ca,.vantes lo realizo con prontitud, en cierta ocasión le 

generó diver"sos problemas con muchas personas atacadas en sus 

propiedades. Como había rec1b1do órdenes de conseguir el trigo de 

donde Tuese, lo t~mó de la Iglesia. Como consecuencia lo BKComul

garon en dos ocasiones, además de quedarle a deber el salario. Su 

estado de pobr"eza l legO a tal que se vid pr"ecisado a pedir tela 

f'tada para poder vcst.irse. 28 

Al ver- que su trabajo de recaudador no le ser-vía par-a 

soarev1v1r, recordó América. Tal vez ahí mejoraría su Tortuna y 

acudtO al ConseJo de Indias par"a ver si le otor-gaban una de las 

plazas vacantes, pero los miembros del Cense Jo le di Jeron con 

bur-las y repulsas "que buscase por EspaJía, donde nada le of't"'ecian, 

lo que le negaba Amér"ica".,. 

Con tal -fol"'tuna, Ce,-vantes volvió a la r"ecaudación, pero 

par"a su desgr"ac1a el"'a tdn honesto, que muchas veces hizo mal las 

cuentas en per"Juicio suyo, por esto lo metier"on a la cArcel. La 

Pl"imera ocasión fue en 1592, en Castro del Río. En este primer"a vez 

no dul"ó mucho tiempo encerrado77
, pero la segunda en 1597, cuando 

POI" un deBaJuate en las cuentas lo encarcelar-en en Sevilla, per

maneció siBte meses prosa. Se supone que en esta época escribe Qg.n 

º1.!.U.Q~!!· 

El episodio de la muerte de Gaspar de Ezpeleta, Trente 

a la casa de Cer"vantes, .fue de los acontecimiento& molestos en loe 

U 1 timos años de la v1 da de nuestro autor". Por esta muerte culpa.ron 

v enca,...cela,-on al escrito,... y a toda su Tamilia, ya que acusaron a 

la ht ja y a la sobrina de Cervantes de haber ocasionado un duelo 

POI"' amor. Después 1 os 1 i bel"at"on, pe,...a pat"ece ser" que a 1 a 1ca1 de 1 e 

tntel"esaba ocultar al culpable:r.. Fuer"a de ahí los últimos quince 

años de la vida de nuestl"'o autor" transcun•ieron, como dice Valbuena 

Prat, "en la m~s tl"iste de las mediani:as resignadas".~ 

Al -f1nal de su vida pt"OdUJo su obra m.!is impol"tante. Ya 

hemo!? hablado del Qui Jo~, la pl"imel"a pat"te saltó a la luz en 1605, 

entre ésta v la segunda pal"te apa1·ec1eron las NOv~§~..J~.m.El~.!! 

<1613> 1 te,...minó el ViaJe aLf~!'..D~§Q y antes que di.era a la luz la 
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segunda par-te del ~' en 1615, apal"'eció el Qui Jote apdCr"if'c, 

de Fern.t.ndez de Ave 11 a ne da, 11 bro que ocasionó un gran di a gusto a 

nuest,.o autol"', puesto que Avellanada, ademA.e de apodel"'arae de 

glor:ias ajenas, 1nsultO a Cel"'vantes tachAndolo de viejo y manco. 

En 1609 Cer"vantes ingresó a la her-mandad de los Esclavos del 

Santísimo Sacr-amento, y posteriol"'mente, antes de mol'"il"', el 2 de 

abl"'t 1 de 1616, profeso en la Orden tercera.~ 

Cer°vantes vivió aus últimos años de lo que le enviaba ol 

conde de Lemes y lo proporcionado por- el Arzobispo Don BernaYdo de 

Sandoval y RoJas. 31 

En este período f'inal terminó la obr'a que ahor'a nos 

ocupa, ~~.,ili..JOB de Per-siles y Stqtsmunda. historia Sf,!Qten

.t!:..!.Onal, la cual, Bl bien se tl"'ata de su obra postrera, publicada 

póst.umament.e, no Tue escrtta en último lugar. Según Redol.fo 

Schev111 V A. Bon1lla, parece ser <por diversos índices estudiados) 

Que la obYa fue 1 niciada entre 1608 y 1609. A lo largo de otYas 

producciones <como las Novelas e1emplares, el ViaJe del Parnaso, 

capítulo IV, la dedicatoria de las Ocho comedlas al conde de Lemes 

<1615) y la Segunda parte del Qut lote::sz) Cervantes noa habla de su 

libYo, el c'ual, segun él, debía ser "el más malo o al mejor que en 

nuestra lengua se haya compuesto, QUiBt"o decir de los de entrete

nimiento'.:s:s 

Peee al tiempo que dedicó Cervantes a escribir el 

Pet"si les, la muerte lo eot"pendió cuando apenas pudo darle Tin. Es 

un epigodio ya muy mencion~do por la critica el momento de su 

muerte y la dedicatoria -final al Conde de Lemes, la cual, más que 

dedicatoria, es un adiós resignado a la vida. 

Nos dice Astrana~ que nue9tt"o autor murió el 22 de abril 

de 1616, y no el 23, dia de su entierro, 

Si bien es cierto que mtentYas viviO llegó a tener algU.n 

reconocim1ento <como fue un premio que gano en un certamen poético 

en 1:;¡95 por unas glosas>~, en real ldad casi no pudo conocer la 

gloria literar1a, pues si por un lado es cierto que el Q~..!..l~ era 

un libro ampliamente reconoc1do y que había viajado por varios 
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paises, también es cierto que muchos españoles no conocían <ni 

conocen) la obr'a cumbre da Cervantes~, uno de los autor"ea mas 

importantes, no solo de su siglo, sino de toda la literatura en 

lengua espa"ola. Como lo diJtmos en un principio, Cervantes es un 

representante de la nacidn de su tiempo, es la ~ínteais del siglo 

XVI y XVII, su obra ref'leja la crisis social. El mismo tuvo que 

despe,.ta..- de la 1lus10n de un sueño a la realidaif"". Aún así, es de 

los primeros autores que se tr-aeladan con sus obras a un mundo 

f'icticto "no sólo par'a escapar de la l"'ealidad cort"iente, sino 

también para aba,..car ésta desde º!1 punto de vista superior' y ve,.-la 

en una cene>< 1 On m.is ampl ta"~, pese a que su obra engrandece 

heroicamente al hombre, también lo hace quedar preso en lo real, 

en la esTera humana.~ 

Nuestro aut.or tuvo grandes di.ferenciaa con respecto a 

contempo,..Aneos suyos, pe,.o estas dif'11rencia.a bien podemos at,-ibuir

selas a su f'o,.mac1dn humanista y erasmista-=-. Cervantes r-eTleJa la 

cr1s1s de su época entre el se,. y el quera,. ser-, entr-e el saber 

ddnde comienza la ilusión y termina la Ticcidn•1
• Ante un mundo 

hosti 1, Cervantes opuso un mundo gobernado por Tuerzas humanas. 

Entre una sociedad que B)(igia un determinado comportamiento, 

propuso «como el el caso de .QQ!L.Qhi~te,) que cada uno se asuma 

como art.iT1ce de su destino y con base en esa elección trate, no 

de comprender a 1 mundo, si no de cambiarlo.~ La novel ietica 
contemporánea comenzó con él, logl"'ó hacer" una síntesis de toda la 

narrativa t"enacentista. En ~en.1.g:¡g_b..iJ;Lil_go Don CilulJote de la 

~· ,-acogió todos los génet"os en boga hasta Tina! del siglo 

XVI, pero si se estudia toda la pr'oducción cel"'vantina, pueden Vet"se 

las distintas maniTestac1ones del génel"'o na,.l"'ativo; en La Galatª-9. 

encontl"'amos la novela pastortl: 

( ••• l la novela de amores, el cuento 
ttaltanizante, el eco picat"O se hallan en las 
~~; aunque en s.!tira. la historia de 
Alonso Qui Jano, que enc1err'a en su seno a la 
morisca, recoge la novela caballet"esca; y la 
novela bizantina viene t"epresentada POI"' bQ§. 
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trab• to• de Paf"11i les y Bigi1munda .. "'l-3 

Como autor real tata, Cervantes aprovechó la .fantasía para 

conveYtirla en un_ complemento de lo real. 

Mucho de su gYandeza y. unlvel"'salidad se debe a que hizo 

s.tttra de todas las sociedades humanas, aunque también podemos 

decir" que la base de gus novelas está en el realismo idealizado. 

Cer'vantes supo escribil"' Obr"as universales en cuanto a aus con

tentdos humanos y particulares poi" la pintur-a qua hace de las 

coatumbrea y habla de !U pueblo.•• 

Sin pretender 4Qotaf" toda la r-iqueza que amana de la 

pluma de uno de los m.ts gr-andes autores de la lengua española, 

concluyamos diciendo que Cervantes es un documento l iterarlo 

indispensable para compl""eder tanto la novelística actual como la. 

de los Siglos de º"'º• 
A continua.ción ubicaf"emoa al ~ dentl'"'o de la vida 

de Cel'"'vantes y dar""emos sus cat"'acter""isticas m4s impo,-tantes con el 

Tin de pasa!'"' al análisis. 
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Par'a ubicar' al ~~!!!! en su géner'o y en su momento, 

hemos decidido deJar' un esoacio apar'te par'a la descr'ipcidn de la 

novela bl zant1 na, la cuclJ, aunque Tue mencionada anteriormente en 

el ma,.co n.arr'ativo de la epoca de Ce,-vantes, no f'ue t..-atada con 

mayor' p,-o-Fundldad. 0d,.emos las ca,-acteristicas gener-ales de la 

novela bizantina, subgénero al cual pertenece el Perslles. 

Aunque es común llamar novela bizantina a la novela 

gr lega, esta denomlnac:ton es 1ncor'recta. pues se debe a la carencia 

de astudios sob,-e novel istica cl.!.sica y bizantina. Aún •n tiempos 

de Menendez v Pelayo, quien en Bu Historia de la~, dedicó 

algunos parra.fes a Ja novela bizantina, no había una cronología que 

pud1e.-a or'tentar al lector sobre este subgénero. l 

L.a novela bizantina sur'ge de la novela griega de 

aventuras. La novela .f'ue el último género que inventaron los 

grtegos:r v he,.eda r'ecu,..sos V temas:s de todos los pr-ecedentes. 

Si bien se supone ·que eM1stteron multitud de relatos 

griegos, solo cinco se conservan completos; el primero de ellos, 

Quel""réas y Calin·oe de Cal'"itón de Af'rodtstas, data del siglo I a.c. 

CaunQue ex1.st.en noticias sob..-e una novela de Nino, la cual Tue 

encont,.-ada en -f,..agmentos y est~ Techada a comienzos del siglo 1 

a.c. l. Uno de los ,..elatos tmpc,..tantes de este período -Fue también 

Los amores de Cltto.f'onte y Leuctpe, de Aquiles Tacto. El ó.ltimo 

r-elato encontr"ado (I!!!!,genes ~r-lclea), pertenece al siglo 111. 4 

Esta Ultima novela, cuyo auto,.. es Heltodor-o, ya contiene 

muchas de las ca,-acter'isticas de la llamada novela de amot"' y 

aventu,..as. =o 

L..,. novela bizantina es heredera directa de la novela 

griega. Rectbe tal denomtnac1r'Jn durante el Imperio Romano de 

0..-1ente, con t.":ap1tal en Bizanc:10 CConstantinoplal.• 

Como en ese tmpe,..to dominaba el grtego, las novelas 

escriben en griego hablado y v1.,,.o, no en el gr'1B'10 antiguo. Se 

basan P.n la ltte,.aitu,-a de vlaJes de Biza.neto, ciudaid Que mantenia 

gran comercio maritimo con Ortente. 7 

Est.a novel;i bizantina se l'jesa,-,-olló a p.trti,.. del s1qlo 



XVl l V est~ ,..ep,..esantada por dos etapas. La primer-a constituida por 

las novelas de Rodante y Qietcle'!.J.. Drosi la y ca,..lcles. -8.!::!.~tando 

Y Celitea e lsmlne a Jsmlnias. Una segunda etapa de la novelística 

bizantina la encont,..amos en el siglo XVII al xrv, y la rep,..esentan 

~~tsd,..roe, 8elt,...ando y C,..-isanza, Libist,..-o y Rodamne, 

E!Q~liL~-~aTlQ.!:!! e lmbe,..-10 y Ma,..-ga,..-ona.• 

Esta novela bizantina tomo como maestt"os a los novelistas 

griegos clo!istcos Cp,-tnctpalmente a Aquiles Tacto y a Hellodot"o), 

y ,..eclbid tnTluencta de la novela caballeresca, génet"o que Tlot"ecld 

en Francia, pero que pronto tl"'aspaso las Tt"onter"as de este país.• 

La novela bizantina, en compat"acldn con la novela que se 

estaba dando en Eul"'opa Occi dentai 1 surge como imi tacldn t"ecar-gada 

de la novela qriega. Ea una novela acat"tonada y alejada de la vida 

real. AunQue recibe el in-fluyo de la novela cortés, no adquiel"'e 

fl"'escura, pusto que en el stglc XIV, el mundo de la caballería ya 

habia entrado en crists. 10 

A d1Terencia de la novela gt"tega, Que in-fluyo en las 

novelas y. relatos del Renacimiento, la novela bizantina casi no 

dejó huella en las novelas eut"opeas de la época. 11 

Podemos deT1n1r'" a la novela bizantina como un géner"o que 

combina lo• histdr'"ico, real o imaginado, con lo senttmental. 12 

Plantea la actitud del homb,..e ante una natut"aleza 

indomable, a la cual veia como un poder hostil capaz de utilizar" 

al humano como un Juguete. 13 

Todas estas novelas se basan enlos amores de dos jóvenes 

incompar'"ablemente hermosos, quienes por alguna razón recorren el 

mundo y en este peregYlnar su-fr-en sepal""aciones, penalidades y toda 

clase de acontecimientos adversos. 1
"' 

Estas novelas se caracte,...lzaron <en cuanto a la -forma>., 

por pt'"esenta,.. una trama complicada po,... la tntt'"oducctón de episodios 

marginales o historias menot'"es Cloque COl"",..esponde al procedimtento 

denominado novela en la novela> 1 una abundancia de di gres tones, 

descripciones detalladas de objetos curiosos y la ewageracton de 

los obstd.culos y peripecias de los héroes protagonistas. 1 e 

Estas novelas presentan al como un e l·emento 

indispensable en la trama. Muesll"'an un mundo estilizado, de 



ascenal"'ios eKOtlcos y de acctdn pasadar los Pel"'gonaJes continua

mente ge qu•Jan contl"'a la f'or"luna, la cual hace que loa pr"otagonls

tas de la obl"'a euT,.an gr"andes pel igl"'OB y vacl lactones entl"'e al 

matr 1mon10 y la mue,. te. u,. 

Los bizantinos guetar"Dn mucho del género, y apreciaban 

sobr"e todo, las novelas de Aquiles Tacto y de HelJodOl"'O, Estos 

autores. se convirtieron en modelos clAstcos de la época bizantina 

y posterto,.mente del Renacimiento y del Bal"'l"'oco. 17 

Aunque 1 a novel a bizantina decayó, pos ter ior"mente 

r'BSuYgiO a paYt.11" del siglo XVI, debido a que a semejanza del 

hombl"'e gr"tego y bizantino, el hombr"e del Renacimiento veía al mar'· 

como una -fuente de aventuras; y' a partir del descubt"'imiento de 

Amél"'ica, de la redacctdn de los diarios de navegacidn, da los 

r"elatos de los Cr"Dnistas y de los cuentos de los mal"'inos, el mar 

volvld o convertirse en un camino tent.itdol"' y titl"'rible, de ahí qua 

el hombre del Renacimiento comience a gustar de las novelas 

b1 zanti nas, ademas de que pa,.a una sociedad en transT'or"mación, 

donde cambiaban los valores y se -fragmentaba la l"'eligiosidad, 

aparecía. un mundo dominado po,. el azar,•• y como esto es una de las 

características del género, llama la atención de la nueva época. 

Paro éste no es el ó.nico .factor que provoca el r"esur

g1m1ento de esa novela. Habíamos visto, en nuestro marco histdrico, 

qua una de las características de la época era la critica a la 

r"Bl tgiOn como 1 nstl tucidn. Dentr"O de los primeros críticos 

estuvieron los erasmistas, quienes f'ueron aceptados en España y 

sentían grdn a-fictOn por la novela bizantina. Esta aTiciOn sut"ge 

e1 partir de que en el Saco de Budapest, un soldado alem~n roba, por 

parece,.le que valía mucho, la htstor"ia et10pica de ~!!!!!!L...:i 

~!::..!..E~~' de Hel iodoro. La edic10n estaba lujosamente encuadernada, 

y éste soldado la vendtd a un helenista, quien, constdel"'ándola 

importante, p,.ocurO que se dtf'undiera. La novela l legO al español 

en 1554, traducida por un desconoctdo, quien se baso .;¡ su vez en 

una traducción al -fr"ances hecha por" Aymot. en Basi lea en 1534. 1
""' 

A partir del descub,.1m1ento de la novela btzanttna. se 

dleron una multitud de tmttactones eu,.opeas. la primera de el las 

en español, fue la !:!llSQ!:..LlLf!.!Ll.9..'2.-ª-.'!!..qi:.~Li;l.'ª-.J;!."!..r_~q__y_fJ_qrJ....,~...!!· de 



Alonso Núñez de Reinoeo ( 1552), después la Selva de aventuras, de 

Jardnimo de Contrerae <1565> • 20 

Como en esta misma época comienza a darse el auge de las 

novelas de cabal ler-ia, los er-asmistas Juzgan que es mejor la novela 

bizantina, porque posee muchas cualidades ausentes en la literatura 

caballereac:a: verosimilitud, VArdad psicológica, ingenlOSldad de 

la compostcidn, substancia -filosófica, respeto por la moral, etc., 

raetos de la Historia etiópica de Heliodoro, que mostraba discursos 

de la f'lloeo.fía natul"'al y mol"'al, gran numero do -frasee aentencioaas 

y m,a,.. lmas notables, ademas de ser una hietor-ia donde las pasiones 

se mostraban con honeeti dad y se castigaban los eTectos 11 ici toa. 21 

A nivel de la compostCldn, los erasmistas encontraron 

que, como estas historias empezaban poY la mitad, eran propias para 

at,..ae,.. la atención del lector, puesto que de ese punto nacía el 

ef'ecto de la sorpresa y el deseo de seguir con la lectura. En toda 

novela bizantina, en el desenlace as donde se descubra todo y con 

el lo se resuelve el conf'l lcto.Zll 

Cervantes, heredel""O del pensamiento erasmista, considera 

a las dos Tormag noveleocas gustadas por el los <novela pastoril y 

bizantina>, como las grandes pasiones de au vida. Basta recordar 

que siempre serlo con ponerle su Tlnal a la ~. y que dedlcd 

al Persi les gran parte de su vida. Como nos dice Mi,..ta Aguil"'re, en 

este Ultimo libro hubiera podido dejarnos una obt"a e>ecelente de 

haber tenido mas tiempo para escrlbirla.:;r., 

El Eg,..siles pertenece al género bizantino, es el libro 

postrero de Cervantes. 

Nuestro autor, como los humanistas entre quienes se 

To,..mó, gustó siempre de la -Fantasía moral y \l'erosímil, cuyo modelo 

se le oTrecía en la novela bizantina y en el ideal pastoril. En su 

lttoratura "quiso continuar a Bocaccio y sobrepasarlo". 2
• 

Se desconoce la Techa de compoe1cion del Pet"siles, pe,..o 

como apa,..ece nombrado en el prologo de las t:!Qyelas ..!!..J.!!.!!lPJ-ª..!:!!J!t 

suponemos que es anterior a 1613. Aún m~s. Schevil l y Bonilla 

af"irman que -fue escrito entre 1608 y 1609, debido a la influencia 

que el .E:ru::..!!~ muestra de los !;;;~tar!Q~_reales del lncla 
= Garcilaso de la Vega. 
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En el estudio que Joaquin Caealduer'O sobre el f:U!!.il.JH!: 1 

e>c:plica que esta obra está dividida en dos par"tes, a su vez 

subdividida• en ott"as dos. La p.-tmera. pat"te corraaponderia 

p>"opt.amente a la historia septentrional, la segunda a la 

mer'1d1onal. Esta última tranacul"re en lugares conocidos poi"' nuestro 

autor IPor-tugal. ·España, Francia e Italia). Añade Casalduero que 

"escindida asi la materia novelesca, dispone la acción con dos 

acentos cuya TunciOn se tndnttene constantemente".~ 

Val buena Prat opina que en el f!!yslles puede encontrarse 

resum l da la v t da entel""a de Cervantes:z?'. A este respecto añadl remos 

que Astrana también encuentra una intima relación con la vida de 

Cervantes y el PeYsi le~, pues pta'ntea que la peregrinación de los 

personajes hasta Roma, reproduce el camino recor'I"' ido poy Cervantes 

cunando huia de España, asímigmo, piensa que el soneto a Roma, en 

el Ultimo llbro de la novela, Tu• dicho por' Cervantes, quien así 

agr-adecia el habef'" llegado sano y salvo a tiel"'rae ital ianas. 219 

En el libro, nuestro autor muestra lo más atrevido de su 

pensaml_ento político y social, enJulcla la institución monárquica 

y la justicla Yeal <como también aparace en al~). Cer-vantes 

nos presenta el derecho '!el humilde pal"'a mejorar su estado, aborda 

directamente el tema de la miseria y soatiene que la ausencia del 

eJel"'cicio de las artes mecánicas y artesanales es la causa 

principal de la büsqueda de la subsistencia por senderos poco 

limpios.~ 

El E~ es una obra hermosa, per'o pa.-a la mayoría de 

los críticos Yevela el cansancio de Cervantes. Nosotros no hemos 

encontrado la manlf"estaclOn de ese cansancio ni las bases con las 

cuales los cYíttcos apoyan dicha aseveración. Nos encontYamos ante 

una obra en la cual Cervantes intentaba ceñlrge al modelo 1 lte.-arlo 

bizantino, con el -fin de lograr la "mejor de las novelas de 

entretenimiento" !según Palabras del mismo autor>. Los críticos 

comparan la obra con ~~!!lQ.!!m.~ de Shakespeare. Astrana nos dice 

que en ambas creaciones hay melancolía. Ambas: 

Son creaciones de ensue;;os que, a poco mas, salen 
se de los 1 imites de 1 a natura le za. Ambos genios 
(Cervantes y ShakespeaYe) se complacen en moveYse 
,.1 ... .-n.-no .... del mundo lmaglnarto (, .• lsus obras son f"1nas, 
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del 1cadas, mtste,.iosas.:to 

Las f'uentes para la composlclOn del eE@il!l!! Tuel"on, 

tanto la blog,-af'ia del autor, como sus lecutraa de autores cl.1slcos 

y r-enacenttstas. Cervantes reconoce como -fuente directa a HeJlodo

ro, desde el momento en que afirma poder competi,. con él para la 

composlctOn del libro. 

Aunque Cer-vantes solo l"'econozca in-fluencia dit"'ecta de 

Hel iodor-o, los críticos coinciden en se;alar que también podemos 

encontr-a,. mucho sobre el ortgen del ~ en las obr""as de Olao 

Magno, de los hermanos Zeno <Antonio y Nlcol.ás), en el JA!:..91.!L~.!: 

~-.f.!2!:~~.!:.!9.§.-ª1ª: de Antonio di:! Ter-quemada, en los QQ!!!fill!!!:..!.ru! 

t:.!!tl~ del Inca GaYcilaso de la Vega, en la obl"a de Jel""óntmo de 

Contrer'as y en la de Aquiles Tacto, dentro de las más Importantes 

que, puede deci rae, 1 nf'luyeron en f'orma directa para la compostctOn 

de nuestra novela. 

El Per~~ muestra tnf'luenc:ia de otras obl'"'ae cervan

tinas¡ así, no es e11traño encontrar capítulos parecidos a loe de 

la obra que anal 1 zamos en Las dos doncel las, El amante liberal, en 

la historia de Roque Gu1nart., .b.~™ñola inglepa y La señora 

~' "como si, adem.as de sus ingresos bi zantlnoe, Persi les y 

§1..a!!!~ se hubiera f'abr1c:ado con residuos de tas ejemplaree".:s• 

Lo anterior no stgniTica que el Peral les sea una obra 

int.rasc:endent.al, Aguirre añade: "Cuando se le pasa por la criba, 

deja oro en las manos".:s.2 Esto se debe al hecho de que el trabajo 

de Cervantes no carece de originalidad, pues supo elevarse sobre 

sus -fuentes y si bien, el ~g~ no puede igualarse al QJ:!.ijote, 

p.ira nuestra Juic:ta, tampoco es una obra de tercera categoría. 

Recordemos que en nuestra abra todavía hay riquezas no BKplo.-adas. 

EstiJist.ic:amente se piensa que el E.g!'.'..!!.!...l!!!! es la mejor 

ob,.a ce,.vant.ina. auto,.es como Schevill y Bonilla, Casalduero, Savj 

LOpez, Valbuena Prat y Lapeea, opinan que en Ja prosa esta lo mejor 

de r.ervantes. Valbuena nos dice; 

El estllo se acomoda a las cir-cunstanc1rts y al tono 
exigido por la acctOn fa pesar de algunos descuidos que 
revelan l.:i. premura con la que fue terminado el 1 ib,...ol .::r.:. 
Para Casalduero, la p,.osa de Cer-vantes t1ena un P'"ttmo 



naturali 

11 

Oe gYan sonoridad a veces e de gYan elegancia., con 
fuerte tmperto de narrador y viveza en el dialogo, con 
pausada mar"cha en los lamentos, de gran amplitud en los 
e1111cu,..soe, r"econcentl"ada en los soliloquios, noble para 
la gente de alcurnia y sencilla en labios del vulgo; 
tt".iQica V llena de humor. Su estl lo se adueñd de su 
época, que se rtndló también a su capacidad de inventor 
C. •• J El ~ es la mar-a.villa de la lengua de 
Cervanteg.=--

Aunque no todos comparten el mismo Juicio. Por- ejemplo, 

Astrana Marín opina que el estilo. tiene un pr'incipio "campanudo", 

a~ectado,3=5 y par-a Mtrta Aguirre, la pt"osa es "endomtngadtta y 

galate1ca, que st bien es supet"tor a la de otros autor-es del Siglo 

de Or-o, no es la más brillante de la más grande de las plumas 

españolas''.~ 

91 t'"ecordamos nuestro marco tedf'"ico, en el cual plante.!

bamoe que contenl do y Terma deben estar estrechamante 1 i gados, 

comprenderemos el estilo empleado por CerVantes. Nuest,..o auto,.. se 

proponía competir con los cl.!stcos, el modelo de novela bizantina 

se encontraba eser' 1 to en verso, ya que los asuntos tratados e,..an 

solemnes; de ahí que Cervantes comenzara el Per"si les con un 

hipérbaton violento y en diversas pal"tes de la novela, incluyera 

un ritmo poético. Posterio,..mente, a lo largo de la obr"a, cambia el 

es ti lo y con razón: se trata de un cambio de ambientes, de 

situaciones y paisajes. Espe,..amos tene,.. la opo,..tunidad de estudiar 

el estilo dtd Pel"~!! con la ayuda de nuest,..o método en un -Futul"o 

prdwtmo. 

Dentro de los aspectos t nteresantes de la obra tenemos 

a 1 os persona Jes, Encontramos una gran di Ter"encia entre 1 os dos 

pr"otagontstas y los demás per'sonajes. Periandro y Aurtstela, hér'oes 

de la histor'ia, siguen el modelo de héroe de la novela bizantina. 

Ambos son jóvenes virtuosos e incorruptibles, "psicológicamente 

monc~Ydes y rudlmentar"ios, al tgua.l que el hilo de la acc1ón", 37 

a di-ferencta de los tipos lnter'esantes (como Cladio, Rosamunda, 

Rupel"ta, Isa be 1 Cdstrucho y ot,.os más). 
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Cet"vantes termino de esc,.tblr' el e_e,..slle!! con su vida. 

La dadicatorla al Conde de Lamus est.1 firmada el 19 de abril de 

1616 1 Cervantes mut"'iO •1 23. La obl"'a se publ icd pdstumamente y 

desde su aparlcton fue una novela leida y aceptada. Durante el 

siglo XVII la gente apr"ecld la novela y en el siglo XVIII llago a 

admtr-ar-se tanto. que se lmprtmto. m.1s de siete veces, ee le compard 

con el QutJote y algunaa veces se dijo que lo superaba. En el siglo 

XIX Von Schegel e>epresaba que era un llbr-o demasiado maduro, aunque 

en él no deJaba de encontrarse ft"'l!ISCUl'"a 1 poesía y Ju\lent~d del 

auto,-, Pe!!le a estos comental"'ios, postel"'iot"'mente la critica lo 

censur-o, c:onstderO el(agerados e tnverosími les los episodios que 

componían el l lbro y se pensO que muchos de sus ideales no tenían 

ya un r"BT'er"ente par"a el lector-. 39 

Oesgr"ac1adamente, la cr-ítica moder-na no ha hecho una 

r"electur"a de la obr-a. E><ceptuando los estudios ya citados, nadie 

se ha ocupado lo suficiente del ~' obr• que mer'eCer'ía 

atende,.se, pues se trata de una cr-eactón mela del Princtpe de lau 

letras. Hay todavía muchos aspectos por' estudiar, como por ejemplo, 

el cambto de estilo de la parte septentr'tonal a la meridional, las 

huellas Qel erasmismo en el caso concr'eto del Perstles, la Tunctón 

de la mitología dentro de la novela, l.:. fnTluencta de la obra en 

la l lteratura novohtspana.:s., el concepto de natur-aleza y la 

tnter-venciOn de ésta en la obra, y otros temas mas que no men

cionamos, per-o no dejan de ser interesantes. 

Ojalá este trabajo sea una contrtbuctdn, aunque modasta, 

para el rescate de una obra maravillosa que requter'e ser" leida Ue 

nuevo. 
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VIEL PUEBLO ESPA~OL EN EL e~Bal~~a. 

En el presente capitulo real1zaremos el an.!ilisis de los 

pergonaJa& del pueblo que apal'ecen en nuest.Ya novela. Como el 

Eer-a1 l~ tiene una estf"uctur-a bizantina, en la cual constantemente 

se 1nterrelac1onan éstos, nos seria dificil analizarlos con.forme 

van apal"eciendo, por esa l"'aZOn loa presentamos en orden al-fa.bético, 

y solo hemos alterado el orden cuando un persona.Je puede eKplicar 

~u presencia en +unctOn del grupo social que lo antecede; así el 

barbero. lqu1en deClel"ia estar al pr'incipio dal presente anAlisis> 

apaf"'ece Junto a los galeotes, pues solo en -Fución de éstos podemos 

e~pllcarnos su part1c1pación. 

b.1. Los campaaínos. 

Los labrador"es o capeetnos, constituían una clase social 

cont..-ar1a a la ~t'"lstocracta territorial', aunque no f'ormaban un 

grupo nomogéneo, pues entre el los había propietar'ios rurales 

opulentos y simples Jornaleros de campo. 2 En nuestr'o an.ilisis no 

nos ocupar"emos de los pr"imeros, ya Que constituyen una clase en el 

pode..-, únicamente hablaremos del pr'Opletario rural. 

El nivel medio de los pequeños cultivador'es durante el 

siglo KVI fue bajo y dur"o, la política real se or"ientaba a promover'" 

la protección hacia los consumidores, por' un lado, y poi"' otro, gran 

par"te de la población del campo dependía de los préstamos hipoteca

rios Que se hacían a los labradores. Todo esto, aunado a la lmaQen 

que se tenia de las manufacturas, en cuanto a loa grandes beneTi
cios p,.oporc1onados en poco tiempo, Tavoreció el éxodo r-ural hacia 

las ctudadP.s. :1 

La mayor' par'te de los campestnos se encont.r'aba en una 

pobreza ewt .... ema; traba.Jaban mucho y ganaban muy poco para sostene,. 

a sus famtl1ares.• 

En la novela nos encontr'amos con cuatro personajes que 

r·epresentan a este qr'upo· social: l~"ls vt llanas y los zagales de la 
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Sagra. Y una doncella lqu1en -forma pat·t.e de esas villanas>. 

Hemos agrupado a las villanas como un solo pel"'aonaJe, 

debido a que su parttctpaciOn la realizan en conjunto y no de modo 

lndivi dual. 

b.1.1. Villanas de la 6agra. 

Est.as muJe,..es aparecen en e 1 capi tu 1 o 8 de 1 tercer l l br""o 

del ~.1.la.!i• cuando los peragrlnos habian ! legado cerca de Toledo: 

Vieron ven1 r hac:ioa donde el loe estaban aacuad,.ones 
no ar'"mados de in.fanteria, sino montones de doncel las 
sob,.e el mismo sol hermosas, vestidas a lo villano, 
llenas de sartas y patenas los pechos C ••• J loa cabal los 
todos er-an luegos y r-ubios como el mismo oro C ••• J. 
Finalmente, l~ rust.lctctad de sus galas se aventajaba a 
las más ricas de la corte, pol'"que si en ellas se mostraba 
la honesta medtania, se deecubria asimismo la estremada 
limpieza; todas eran TloYes, todas Yosas, todas donaire 
y todas ;untas componían un honesto movtmiento C ••• J. 
C~~.IJJ,B>. 

En este pequeño T,-agmento tenemos Yet,-atado por" CeYvantes 

todo un ambiente de -Fiesta, con las Yepresentantes de la vi da 

campesina. Todas ellas son un ideal .femenino de belleza tson r'ubiae 

y de cabal los la,-gos>, son honestas, en una época de crisis para 

los labradqres, cuando muchas mujeres del campo se convertían en 

"mujeres del partt do" y tYabaJaban en las ventas par"a podar 

consegu1I"' el sustento negado por la tierra¡ tienen donaire, 

Juventud y adema.e, una cualidad bien apreciada por Cervantes: la 

limpieza. 

Estas doncellas se relacionan con la visión idealizada 

de Cervantes acerca de la vida en el campo, es una visión muy 

car-cana a la que nos presenta en b.i!.-§li~· Corresponde social

mente a un anhelo de ver a los labYadores como personajes bucólicos 

de la antigiledad clásica y no a personas que vtven en un pais en 

crts1s. Van de acuerdo con toda la .formación literaria renacentista 

de Cervantes en cuanto a que lo buscado es la ewpresión de una 
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belleza natu,-al maneJada con log aYt1flc1os del ar'ttsta y no la 

repreuentación del pueble hambriento. 

A pesar" de la idealización, en la forma de r"BpYeaentar 

a estas doncellas podemos ver también la postura critica de 

Cervantes ante !!lu época, pues r"esulta curioso el r-emarcarnos la 

ventaJa de las galas de las labr"adoras sobre las galas mas rtcas 

de la car"te, pues en las primeras se veía la limpieza. El autor de 

modo to:\c1to nos indica: la vida de La corte es mAs sucia que la 

de las aldeas • .!..POY Qué af1n:na esto?. Bus e>eperienclae como 

pYetendtente le habl""án permitido conocer a las muJeres del palacio, 

habl"'á v1sto su compor"tam1ento. y aunque su postura literaria le 

1mp1da cYittcar" abtertamante a esas mujeres, debido a que este 

pasaJe se encuentra en la creación de un episodio ideal, deja 

de verter una critica muy sutil, expresada a través de la 

parac10n citada. 

6.i.2. Los zagales de la Sagra. 

Estos personajes aparecen después de la descripción de 

las vi 1 lanasz 

Alrededor de cada escuadrón [de vi! lanas] andaban 
por de .fuer"a, de blanquísimo lienzo vestidos Y con paños 
labrados r"Odeadas sus cabezas, muchos zagales, o ya sus 
f::iar1entes, o ya sus conocidos, o ya vecinos de sus mismos 
lugares; uno tocaba el tambort 1 y la Tlauta, otro el 
salter10, éste las sonajas y aquél los algoguee. V de 
todos estos sones redundaba uno solo, que alegraba con 
la concordancia, que es el Ttn de la música. lPerstles, 
IIl, B>. 

Esta es una escena que podemos encontrar en La Galatea.1:1, 

y en este caso remarca la honestt dad de las mujeres, pues los 

zagales las rodean para tocar la música en el baile y no para 

provocar un contacto mujeres-hombl'es, lo cual evita 

cualqu1et· requtebro de los muchachos hacia las doncel las. 

Es notorio que en ellos Cet'vantes también nos marque la 
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limpieza. ademas de la destreza musical. Ambos rasgos le sirven a 

nuestro autor pal"'a pul1r est.a v1s1ón idealizada del hombre del 

campo. 

Los zaq~les .f'orman parte de la música, pues aunque c.:1da 

uno de ellos lleve un instrumento d1Ter-ente, todos tocaban un solo 

son. La idea vlene remar'"cada con la descripción del vestuarto. pues 

al igual queª"ª una la mus1ca 1 también era uno el vestido. Todos, 

pariente&, conocldos o vecinos, aparecen asi uniTlcados. 

Al tgu.il que en el c:~so de las doncellas, los zagales 

constituyen un grupo tdeal izado que acerca a nuestro autor al ideal 

1 t tet"ar" to de la novel a pastor i l. Podemos también encontr-ar un 

contraste Cal igual que en el caso de las doncel las de la SagraJ, 

con los nobles que posteriormente aparecerán mencionados en el 

episodio de los comediantes. Mientras aquí estos personajes 

aparecen como marco para la hone~tidad. en el caso de los nobles 

Cervantes nos muestra unos hombYes que siguen a las mujeres tan 

solo par~ sat1s+acer gusto carnal. 

6. t. 3. Una doncel la de }d Sagra. 

:Je t.odos los que bailan, este pet"sonaje es el único con 

voz prop1a, aparece en la discusión que sostienen los alcaldes 

Tozuelo y Cobeño sobre si. la hija del segundo ha tenido relaciones 

con el de9cend1ente de Tozuelo. La labradora aparece de modo 

sorpresivo para a-ftf"'"mar que la hi Ja del alcalde necesita casaYse. 

Este pe,.sona Je es de car"ácter -fuerte. Su personalidad se 

manifiesta con las Or"denes que da a estos representantes de la 

Justicia. Ella toma la dectsiOn de casar a Mari Cobeña. Sin 

preocuparse por el rito de la Iglesia, or"dena que los Jóvenes se 

den las manos "y queden par"a en uno como lo manda la Santa Madre 

Iglesia". Este personaJe representa las ideas sobre el matrimonio 

de la época cerv.¡nti na. pues c'.l pesat" de los mandatos del Concilio 

de Trente, el cual prohibia los matrimonios stn la bendición 

sacerdota 1•, e 11 a toma la· dete,.mi nac l O n de casar A ambos muchachos 
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pa,-a Que Ja fiesta no sea 1nte,.t'umplda y puedan segun· bat landa, 

Pese a la pequeñez de la actuación de nuest..-a labt'adora, 

el la conet 1 tuve un persona Je 1mpor-tante: se conv1e,.-te en una fuer"za 

motYiZ da la acc1on, Su comentar"10 sobre el embarazo de Mari Cabaña 

provoca un cambio dentro de la discus1dn de Jos alcaldes. 

Al Igual que ot..-os personajes, esta labradora es una 

apat"jC1ón que modtTica los acontectmtentos. Sale del g1·upo de 

labl"ador"as y pronto se integra a el, par-a continuar como si nada 

hublel"a SUCBCJldO. 

Con esta labr-ador"a podemos ve,.. re'fleJada la contr"adic

ctón B•tst.ente entr'"e lo que esperaba Ja Iglesia y lo que practicaba 

el ptJBblo, quien continuaba Cal igual que la aristocr-acia), 

p.-acttcando el matrtmonlo con golo el intercambio de promesas. Este 

hecho no pr-eocupaba mucho nt al autor ni al pueblo, pues la 

labradora tacha de "niñerías" al problema: 

Dense estos niños las manos, al es que no se lao han 
dado hdsta agora, y queden para en uno, como lo manda la 
Santa Iglesta nuestra madre, y vamos con nuestro bat le 
al olmo, que no se ha de estorbar nuestra Tiesta por 
ntñe,..ias. e~. 111, e>. 

Después de este incidente no volvemos a ver a la 

labradora, aunque sabemos que el la sigue ahí, y repr-aaanta la 

postura del pueblo ante ·al di'Vorcio eHistente entre los mandatos 

de la ~lase dominante, Ct"epresentados por la Iglesia c.:1t6lical y 

la practica social. 

6.1.4. Una labradora. 

Esta labradora pertenece al episodio de Fel l ctana de la 

Voz, apar-ece después de que el caballero Rasante entr-ega su hijo 

a los peregr-1 nos y huye. El mayor-al del hato que recibe a los 

personajes, manda el ntño a su he,..mana. 

Con ella 'Vemos la g,..an unidn eidstente entre tabrado..-ea 

y pasto..-es. La hermana pertenece a un grupo y el her-mano a ot..-o. 
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lo cual nosi indica la semejrinza de 0Tic10 y I~ igualdad que habia, 

lpara Cervantesl, entre est.os dos gr'upos soc1ales. 

E1 prtmel"' contacto con la labr"adot"a es a través da lo 

dicho por el mayoral del hato, quien al reclbir al recién nacido 

(hijo de Rosanlo v Felictanal, después de atenderlo, manda que su 

harma.na, recién parida, lo cuide. Posteriormente le pide que se lo 

devuelva para most.f"'arselo a la madre, quien no lo reconcceJ por esa 

r•zón el mayoral del hato ordena a su hermana y a dos pastores ir'" 

a TruJ1llo par-a deJctr' la criatul""~ en poder de Fr"anctaco de Orellana 

v de Juan de Pizarra. 

Hasta este momento tenemoa representados los papeles 

tl"'adtc1onales de la mujer-: sumisión y obediencia. No sabemos lo que 

el la piensa al dejar solo a eu niño v llevar a uno ajeno a otro 

lugar. Este personaJe es representanta de la condiciOn Temenina. 

Ea objeto de ·lag decisiones del hermano y a ellas se apega sin 

cveationarlas. 

La üntca ocasión en la cual actúa sola, es cuando ella 

regresa de Tr'ujillo. Cumplió las Ordenes del her'mano y ahora 

vuelve. En su enunciado notamos, primeramente, el concepto de 

cr'istiandad y la clave de toda su actuaciOn 9umisa anterior, pues 

lleva la cadena que Rosanio dio a loe pel"'egrinos como pl"'enda por 

el ntño: 

C ••• JAnsi que, señores, el niño queda en Truji l lo 
en poder de loe que he dicho¡ si algo me queda que hacer" 
por servtl"'OS, aquí estoy con la cadena, que aun no me he 
deshecho del la, pues la que me pone a la voluntad el ser 
yo cl"'tstiana, me enlaza y me obliga a más que la de oro. 
{~!!.!!f llI,4>. 

Ella a.firma haber' cumplido todo y dice no haberse 

deshecho de la cadena, para ella es m4s valiosa la del Cl"'ist.iants

mo. En este punto sabemo9 que fue capaz de cualquier coea pol"'que 

cumplía un mandamiento cristiano: el amor"' al prOjimof ildemás, vemos 

tambten el concepto de honor de la mujer. Su honor" le impide 

! levarse ltt cadena. puesto que, aün pobre y necesitada, 
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Cr'istiana y no puede quedarse con algo a cambio de un set"'vic10. 91 

no procediera agi, el la aparecel"'ia ante nosotros como un pel"'sonaje 

común quien lo realiza todo a cambio de una paga. 

Al deJar Cer-vantes que la labrador'a ejecute su acc:10n 

desinteresadamente, nea engrandece esta -figura, pues hizo el 

sacrif"icio de deJar- a su nt ño por otYo, sin que mediat'"a alguna 

t"emune,.actón. 

Esta labl"'adora representa también una visión idealizada 

del autor sobre la educación cristiana de la época, puesto que no 

hay muestras de l"'ebeldia por parte de la labradora ni asnmus de 

deshonestidad; aún pese a encontrarse necesitada y Justificarse el 

habeYee quedado con la pt"enda, ella no -falta a sus deberes morales. 

La visión que tienen los demás personajes de nuestra 

labradora nos es presentada de modo indirecto gracias al mayoral 

del hato, por un lado. y a Feltciana, por otl"'o. 

El modo indirecto utilizado por el mayara l para 

equiparar- la fuerza de su her-mana con la de una Yes recién parida, 

es cuando habla de que, para Fe11ciana 1 no hay ningún impedimento 

para irse de peregrina, aunque haya tenido el d:La anterior 

h1jo: 

El anciano pastor di jo que no había m4s di-ferencia 
del parto de una mujer que el de una Yes, y que, así como 
la res, sin otro regalo alguno, después de su parto se 
Quedaba a las inclemencias del cielo, así l.:. mujer pod:La, 
s1 notro regalo alguno, acudf r a sus ejercicios; si no que 
el uso había 1ntr"oductdo entre las mujeres los regalos 
y todas aquellas prevenciones que suelen hacer con las 
recién paridas. <.E2!.~• IJI, 4>. 

Con este argumento el pastor Justi~ica el mandar' a su 

hermana a dejar a un niño sln preocuparse por su estado, además, 

sabe que la sumisión femenina es el mejor seguro para su orden. 

La visión que tlene de la labradora Feliciana, se 

presenta de un modo mas dlrect.o. Regala la cadena a la hermana del 

mayoral y dlce: 
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C ••• ]Que la gozase muchos años, stn que se le 
oTl"'ciera necesidad de dashacel la, pues las ricas prendas 
de los pobl"'es no permanecen la,-go tiempo en sus casas, 
porque, o se empeñan par'a no quitarse, o se venden, para 
nunca vovlerlas a compraY. (~fti! 1 Ill, 4l. 

Por' medio de una sinécdoque, Fellciana da a conocer 

la visión que tiene no sólo de esa labradora en particular, sino 

de todo el gr'upo social de pa9tot"es y labt"adores: gente pobre cuya 

mtaeY1a era tal, que les impedía conseYvar una prenda rica durante 

mucho t.tempo. 

Cervantes visión idealizada de esta 

labradot'"a, pero esta visión sólo marca una parte del trazado del 

personaje. Poi" una parte su ideal tamo empapa tanto las posibilida

des Tísicas de la muJar Cen la époc:a de nuestro autor había menos 

condiciones para que la mujer tuviera un embarazo sin riesgos>, 

c:omo su moral inc:on·upt1ble. Ante el mundo español en crisis 

económica y social, ante una España en la que todo se vendía y todo 

se compraba, aparece este personaje puro, intachable, de una línea. 

Este personaje encarna, al mismo tiempo, la solidez del catolicis

mo, pues como lo vtmos, practica la caridad cristiana con conven

cimiento pleno, a diferenc:ia de la práctica soc:tal, en la cual, por 

muy católicos que fueran su compatriotas, necesitaban comer y 

sobreponian este interés a cualquier otro. 

Por otra parte, Cervantes nos daJa abierto un posible 

cuestionamiento sobre la fel ictdad de esta clase social, pues, como 

nos dice Felic1ana, sabemos que los personajes, pese al idealismo 

con el cual son tratados, pese a sus virtudes y su moral, viven en 
un pais concreto, en un mundo en crisis; viven en la pobreza, la 
cual les impide conservar' "ricas prendas". 

La labrador'a termina su intervención cuando vuelve a 

aldea. Cervantes nos insinúa su regreso a la vida cotidiana, pero 

no deja de habet'" cier'ta amargura al despedir a su personaje, pues 

sabe que su patria no recompensa la V1r'tud. 
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0.2. Los pd9tor-es. 

lntroduc1mos a este gYuPo aqui debido a su vlnc:ulacton 

directa con los ldbr-adores, a pesar de que en la v1da real no 

fuet"an gr'upos tan unidos. Como lo vimos en nueetYo marco htetOt'lco, 

la monarqu i a españa la Tavor-ec i o a los pastores sobre los cam

oes 1 nos; pero de cualqute,. modo, ambos fueron gr-upes muy pobr-es. 

Los castores const1tuHsn un sector' soctal stn tnstrucclón 

Alguna. c1eoendian· de sus amos, dormtan en la majada y viajaban de 

un laCJo a otr"a oar-a encontrar-!~ al tmento al ganado. A pesar de 

haber' 5tdo un 9ector .favorecido durante el r'Binado de los Reyes 

Catol1cos, su s1tu.ac1on econOmtca era precar-1a y su Vida muy 

d1f1c11, puesto aue se ve1dn obl tgados a C<!.mbiar continuamente de 

luQCHº v soport-cttian todas las vartaciones de temperatur"a del aMo a 

la 1ntempel"'te,7' 

En el ~!!!'.'..!!.!..l!!~ encontramos tres representantes de este 

secto" social: Un conJunto de nastores la qutenes analizaremos en 

g .... uoc no,... ta ,-.;izon ewpl"'esada cuando analizamos a loa labradores), 

el m<lvor-al del hd.lO y una pastora valenciana. 

0.2.1. Los castores. 

Este g,...upo aparece en el episodio ya mencionado de 

Fel ictana a.e la Voz. Desde aue Cervantes nos los presenta, el los 

se muestran como un s1nón1mo de hospitalidad, insptYan paz y 

segur1 dad; ademáe. suplen al pueblo lejano: 

[ ••• ln1 el .fria -fattg.iba, ni el calor o-fendía, y a 
necesidad tan bien se podia casar la noche en el camoo 
como en la aldea; v a esta causa. y por estar leJos un 
pueblo. Quiso Aurtstela que se quedasen en unas majadas 
de p.:Jstores tioveros que a los OJOS se les of"rec1eron. 

Hizose lo aue Aur1stela quiso y apenas hablan 
entYado itn eJ bosque doscientos pasos cuando ee cerró la 
noche con tanta esr.:uYidad que lns detuvo, y les htzo 
mi rat" dtentamente 1 a 1 umbre de les boyer-os, poY que su 
resplandor les s1rv1esE1 de nart.e 'E!!!:.!!.!.l~~· III, 21. 
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Su p,-1mer"a actuac1ón la tenemos cuando llega Fel iciana; 

con la actitud que toman podemos ver" su sol idarldad, pues ln

mediat,w,mante le pr'eguntan SI l"equlet'"e ayuda, y al escuchar- que se 

encuentra en pel,t.gro, ge disponen a protegerla, sin pt"eguntarle 

quién es ni poi"' qué ha 1 legado ahi. 

Los pastores obedecen al mayo,..al en todo sin r"eplicar, 

con el lo tenemos también indicado el respeto a sus mayores; son 

discretos, pues d1s1mulan su curtostdad y se apresut"an a serviY a 

los r"ectén 1 legados sin intel"'rogarlos. Cuando Felictana cuenta su 

vida, 11llos sir-ven como un mar'CD para la plática entre los 

peregr t nos y 1 a muchacha. t..os pastoYea se l imt tan a ser'Vi r como 

centi nelaa, con lo cual Cel"'vantes l"emarca su ·bondad, pues son 

capaces de suprimir" el interés natural que tendrían por escuchar 

a Fel 1Clana v en camb1o, pref'iel"'en convel"'tirsa en una mural la 

protectot"a. 

Como los ldbr'adores, los pastores obedecen a una visión 

idealizada de nuest.t"o autor. Todas sus acciones son desinteresadas 

y en todds el las se t"ef'leJa la grandeza de •u alma. Son represen

tantes de un estadio i deat de la humanidad, semejantes a los 

pastores de ld época clastca <una edad de oro muy gustada por 

Cervar\tes) y no f'ol"'man parte" de una clase social, e><plotada. Su 

obediencia al mayoral pone de mantf'iesto el deseo de nuestro autor 

de encontrar un eQulllb:to entre los virtuosos que ordenan <el 

mayo,.al, p~stor viejo lleno de cualidades a quien postoriormente 

menctonaremosl, y los obedientes (en este caso representados por" 

los pastor"ea>. El episodio nos evoca la isla de Poi tcar"po, con una 

óntca dif'er"encia: mtentras esa tala es f'r"uto total de la f'antasía 
cervantina, estos pastores pertenecen a una realidad social, aunque 

en este episodio no se mani+ieste clar"amente una pr"oblemáttca 

económica. 

Su f'unción en la noYela es la de ser"vir' como marco paYa 

un acontecimiento. Constituyen un oasis par"a que Fel iciana cuente 

lo sucedido a los peFegrinos. Castl""o• opina que Cervantes presen

taba a sus pa9tol"'es como una mantTestaclón de la mayor" eapon-
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tane1dad vttdl, y opnnia la tranriu1J1dad y la. armenia de1 mundo 

natuYal (r'epresentado en este caso por loe pastoi-'11aJ, contra Ía 

ctvtllzact6n Ca la cual per-tenece Feliciana> que ha alterado el 

orden natur-al del mundo. 

Ce aef" asi, estos P•&torea constituyen el contrapunto 

entl"e lo nat"rado poi" la muchacha y la vida tranquil• de estos 

personajes: El gl""upo pastor-t 1 representa un re.fugto seguro en el 

cual puede sel" contada cualquier histor"ia sin ntngó.n tropiezo y con 

toda la seguridad y tranquilidad que representa .••t• vida natural. 

ó.2.2. El mayoral del hato. 

Este es el mayoral de los pastoras que acogen a Feltciana. 

y a !Os pei-egr-tnos. Se nos prilsenta como un pastor" vi•Jo, aoltdarto 

con la desgracia de la muchacha •. Anta el P•llgr"o que COl"t"e l• 

t"ect•n llegada, sin tnter-•sarse por" s•bet"' qutli la llevd a la m•Jada 

en ese estado, ge dit"'igto: 

C ••• l a un huaco d9 un .lt"'bol que •n una val ient• 
encina •e hacia, puso •n 61 algunas pi•l•a bl.andas de 
oveJas v cabrc1s que entre •l ganado muel'"to s• ct"iaban¡ 
hizo un modo de 'l•cho baet.ant• por" antonc•• a •uplir 
aquel la necast dad pr'"ec1••1 tomd luego la muJ•r en loa 
·vazos y encerrdla en •l nu•co, adonde le did lo qua 
pudo, que -fuer"on sopas •n leche v le dieran vino si el la 
quistera beberlo c ••• l <f.ar:Ii.J.u, III, 2>. 

En este caso tenemos un pel'"eonaJa plenamente desCr"ito poi'" 

sus acciones y no por sus palabras, puas con tarnut"a el pastor 
carga a la muchacha que llega ca•t desmayada Y compal"'t• con el la 

la comida pobre. 

En este punto, para Cervantaa, todos los elementos que 

rodean. al pasto...- sirven para remarcar la soltdaridd de eaa grupo1 

las pieles sirven no sólo par-a ocultarla, etno ademA9, son 

acogedot"as, el ~t"bol donde la esconde el pastor no es un .trbol 

cudlqu1eP"a: eg una enctna 'Y'al lente. 

La segunda acción que real 1 za e) pastor se encuentra 
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encaminada a remal""car aún más su solicitud y su amablidad, ya que 

cuando Riela, la bAl"'bara peregrina, le enseña al recién nacido qlle 

le entr"egO Rosanto y pide para él c1tenctón, el mayoral actúa, no 

habla y Yesponde: 

Fel tctana 

t ••• Ja la intención y na a BU9 r"azones Cde Ricial 
1 lamando a uno de los demás pastorea a quien mandó que, 
tomando aquel la Cr'iatur"a, la levase al aprisco de las 
cabras e htc1e9e de modo como de alguna de el las tomase 
el pecho. <~lg§., IIl, 21. 

Su eol tcitud no se queda punto, pues ya cuando 

ha visto llbr"e de su padre y sus hermanos, pide ver 

al niño que Riela ! levaba. el pastor" or"dena tr"aerlo, y al ver que 

Feltctana lo reconoce, dectde enviar al recién nacido a 

Trujillo, con dos pastores y su het"mana. 

Al tgual que el rosto de sus compañeros, él, además de 

caritativo e9 discreto, pues visita varias vec:es a Feliciana y sólo 

le pregunta por su ea 1 ud. 

En cuanto a la relación que mantiene con las otras cleses 

sociales, tenemos el modo como se e>olpresa de los nobles. El mayoral 

representa al pastor idóneo del f'eudal ismo, que habla con respeto 

de lo!:ll nobles Pi zar-ro y Orel lana, pues nombra a ambos como 

cabal leras CPers1 les, I 1, 4). 

P.odemos decir tjue los rasgos que diatinguen a este pastor 

de todo su gr-upo 1 adem.1.s de su edad, son su solicitud Y Bu 

eficiencia para actuar. Probablemente estos tres elementos lo hagan 

el ser m.1.s respetable de su gt"upo. 
En cuanto a sus ideas, sólo e>dste un momento dentro de 

partictpacidn en el cual las conocemos, y es al hablar- de la 

mater-nidad, cuando Fe11ctana dice querer volverse peregrina, pero 

teme que se lo estorbe el estar recién parida.• Si bien, por un 

lado, los conceptos vertt dos por el pstor nos hablan de una 

educación machi9ta en la cual se compara a la mujer con un animal, 

por otra parte, su 1 nter:venc i ón cump 1 e una -Fue i ón mas prof'unda; 

9irve para Just1Ticar y hacer verosímil el hecho de que Ja recién 
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parida pueda irse con los peregrinos y así se soluciona de un modo 

novelesco su ~ventura. 

b.2.3. La p•stor;'.3 valenciana. 

Eete ~sonaJe apar'ece cuando los peregrinos van por 

Valenc1a. Como muchos ot,-os peYsonaJes de nuestra novela, el la se 

muestl"'a de lmprovlso. Sin una eKpllcactón pr"evia se acerca a ellos 

como una figura r'epresentatlva de l• bellezas 

C ••• J Vestida a lo del campo, limpia como el sol, 
y hermosa como él y como la luna, la cual, Cla pastoral 
an su graciosa lengua, sin hablarles alguna palabra 
primero, y sin hacerles ceremonia de comedimiento alguno 
di Jo: 
- ¿Señor-es, pedir"los h~ o darlos; he?. 

Perst les le contesta que et son celos, nl los de, ni los 

pida, a lo que la zagala responde: 

Bien has dicho C. •• J y diciendo adiOs, volvió lae 
e•pal das y se ent.-o en la espesu.-a de los a.-boles, 
deJ.a.ndolos adml.-ados con su p.-egunta, con su p.-esteza y 
con su he.-mosu.-a. Cf..a.al.1 .. lJHi, III, 12>. 

Dent.-o del mundo de pasto.-es ideal i zadoa al que e 11 a 

pe.-tenece, podemos encont.-ar rasgos en comü.n con los otros 

personaJes ya ana 11 za dos: 

P.-esenta un vestuario sencillo (a lo del cam~>, con lo 

cual se equipara con las vil lanas de la Sag.-a. 

Es muy J impia, tan limpia como el sol. Tenemos aquí 

reitet"ado este valor el cual ya habiamos mencionado anteriormente. 

Su modo de hablar no es vulga.-, sino gracioso. Con esto 

se acentúa m.is la stmpatia de la pastor~, pues se convierte en un 

se.- trreal, en una ninfa. Desaparece entre la verdura, con lo cual 

tenemos la tdealtzactón cervantina de la vida pastoril, llevada al 

e1ttremo de la belleza y la imagen clásica; como si fuera una 
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invitacl.On a cr-eet' que un mundo de talea cualidade9 eólo podría dar" 

seres hermosos, a di.ferencia del mundo en crlats que, 

aparecer".! postertormente, genera individuos conTl icttvos. 

Ma.a que; sel"'viy como fuet"za motYtz para alguna acción, 

ella es un preteMlO paya que Per-landt"o hable sobra loe celos Cuno 

da loa temas tmpol"'tantos dentr"O de la novela>. 

Como nos dice OsteYc en &~'ª-M!.i.~il..!..E.'2.~ 

del QutJote'º, los pastoree son objeto, Junto con los campesinos, 

de la stmpatia de nueatl'"o autor", pues tanto en la obra cumbr"e de 

Cervantes, como en el Pet'siles, este grupo social ea tr-atado como 

la pe,..son1f-icacton de la solidaridad y da la sencillez da los 

pobres buenos, que bien nog pudieran r-ecordar aqualloa pastores de 

las Bucóltcag de Vir-gi 110, quienes, aún despojados de sus tier-ras, 

tierien la suTiciente Tuerza para cctintar" de modo bello sus quejas." 

6.3. Los ctr"ujanos. 

Oesafor-tunadamente, Cet·vante!J no nos habla mucho de los 

clr-uJanos de su patr-ia, aunque no deja de ct"itiarlos en capítulos 

no eepaFi.oles del Pet"si leg, como pot" ejemplo en Francia, cuando, una 

vez que ge dan cuenta de que Aritonio tenia una herida leve, tomaron 

las albr"icias de Constania y de Feli:t Flot"a "por' no ser nada 

B9Cr'upulosos". e~, 1 I I' 15). 

l!l sel"' ctl"'uJano en la época de Cel"'vantea, no t'epresentaba 

un gr"an hono,-. Al parPCel"', muchos de ellos se car"acterizaban poY 

su deshonestidad, do ahi que nuestl"'o autor, en el Qy_UQ..t§ <I, 24), 

los llama "sacapotras". 12 

Tal vez por el despl"'ecio que sentía hacia ellos, 

Cervantes no tes otoYga mucho espacio en su novela, por lo que sólo 

aparecen en dos ocasiones. La pr"imer-a de el l.11 es cuando los 

peregrinos llegan a Qutntanar de la Ot"den, tierra de Antonia, el 

bárbat"o. Cuando él va a dar la noticia a sus padres de su regt"eso, 

la alegria se ve tl"'uncada poi"" una pendencia entt"e los soldados que 

estaban en la población, ·en la cual resulta herido un conde, hijo 
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de aquel personaje que of'endtO a Antonla. 

Llegan das ctr'ujanos 1 toman la sangre al herldo pat"a 

af't r-mar dsepués que su he1" ida era marta 1 1 "sin que por- vía humana 

tuviese remedio a,lguno". (~, 111, 91. 

Aquí la parttcipaciOn de estos dos personaJea no nos dice 

nada de el los. Se nos pl"'esentan en una TunciOn cotidiana que bien 

puede igualar loe a los cirujanos actuales, <eon la única dif'erencta 

de que un cirujano de nue9tros días no declararía tan TA.el Imante 

la muerte de su pá.ctentel. 

En ~u segunda 1 ntervsnc t On, estos e 1 ruJanos hacen un 

comentario muy stgntf'tcattvo. Mientra Auristela y Constanza 

atienden al her-ido, los cirujanos, como una medida de cuidado 

''ordenaban le dejasen solo" 1 seguramente par"a ver" si la t,-an

qui l ldad podía supll,. la ineptitud de estos pe,.sonajes. El segundo 

comenta,-10 ce ••• l solo o al me'nos no acompañado da muje,-es" 

Pe,-ell!!.!!, l l I, 9> • nos revela la visidn masculina de la España del 

Siglo de Oro. puea refleja que en la época consideraban pe,-niciosa 

la presencta de mujeres ante el lecho del enfe,-mo. Esto va en 

cont,.a de la pr.acttca social, según la cual, las muje,-es estaban 

destinadas a servi,.: 

c ••• Ja cuidar, a alimenta,., educr, atende,- en la 
enfermedad y asi•tir en la muerte. Este es el o~icio de 
las mujeres, al. cual se consagran g,-atuttamente; adem4s, 
no es costumbre que se les reconozca su participación, 
bastante .frecuente, en la producción, lo que deja la 
posibilidad de ensalzar y agradece,. su participacldn en 
el testamento. l::t 

Tal vez el comentarlo de los médicos obedece a la 

creencia de toma,. a las mujeres como aves de mal agUe,.o, ya que 

según ellos, es mejor, si el Conde no puede esta,. solo, que al 

menos no ee encuentre rodeado por mujeres. 

Cervantes no simpatiza con este grupo social, aunque en 

la España del Persiles no hayamos tenido la oportunidad de estudiar 

con mayor deten1m1ento la opinidn que nuestro autor tiene de los 
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Ctr"ujanos. 

b.4. Los comedtantee. 

En la época .auraa er-a muy apreciado el teatro y existían 

dtver-eos g...-upcs de comediantes, muchos de loe cuales eran auténti

cos pica .... os, ya que para poder subsistir, algunas veces pedían 

mantos prestados para la ..-epl'"esentac1ón y no loa devolvían o 

a~eptaban dar- ent.,..ada a cambio de comida. No obstante, algunos 

contlnuaban en la mayor de las mlsertas. 1• 

Para poder representar la comedia, requisl to 

estrenarla Can alguna!J ciudades españolas), en presencia del 

corregidor y del cuel"po municipal. u' 

A pesar del auge del las comedias, los comediantes 

llevaban una vt da azar-osa y a menudo miserable, pues tenían que 

cambiar" continuamente de lugar y en carromatos vlaJban de aldea en 

aldea, a veces stn poder desmaquillarse ni desvestirse, pues tenían 

casi a la m1smc31 hora dos representaciones. 16
" 

En nuestrd novela este grupo social está representado por 

el grupo de comediantes, el poeta y las comediantes, aunque en 

l""eal t dad, el único que t1ene voz propia de todos el los es el poeta, 

pues los demás se limitan, o a ser nombl""ados por éste, o a no 

eJecutal"" ninguna acción por s:i mismos. 

6.4.l. El grupo de comediantes. 

Aparecen todos Juntos en compañia del poeta en casa del 

corregidor de Badajoz. Lo único que sabemos de ellos es que iban 

como compañia trashumante y que, para representar sus obras, 

necesitaban del permiso de la autoridad del lugal"", lo cual nos 

ref"leJa el control que había sobre el arte en la época carvantina 

y Justif"ica la labor del poeta que más tarde mencionaremos. 
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Este oe,..sonaJe Para cal"'.acteri::ar al drt1sta de 

la epoca. 1oa ca,, los l"'&Cltantes: 

C ••• l asi para enmenddr c:omed1as vieJas como para 
hace,..las de nuevo, eJerc1c10 más ingenioso que honrado 
y mas ae t.r'aOaJO que de provecho. tE~§.J..!..e~, 111, 2), 

El r'o'l.Sgo que más lo distingue es el ser soñador, ya que 

al ver a Aur'istala, s1n pedirle autorización alguna, imaginó que 

que,.,..ia conve.-ttl"'Se en c:omedtante y de 1nmedtato comenzó a soñarla 

en r:nversos papeles. Este coeta actúa así porque es un >:1rtista cuya 

1mag1nac1on r-ompe cualquier limite: 

iVálgame 0109 y con cu.!nta -facilidad dtscu,..re el 
1 ngen10 de un poeta y se a,..,..oja a ,..amper por mi 1 
1moos1blrs 1 1Sobre cuan <flacos cimientos levanta grandes 
ou1me•·as 1 Todo se lo halla hec:ho, todo -fAcil, todo llano, 
v esto de manera que las esperanzas le sobran cuando la 
ventur-a le +alta <E!!!:.§.1..l!!!!.• III, 2>. 

Este ooeta encarna al artista pobre de ta época, visto 

con stmoatia por'" Aur"tStela y por el Pl"'OPio auto..-, pues ella, al 01,-

1.as pretensiones del a,-t1st'3, se limito a dacil""le amablemente que 

eran otr""as.sus 1 ntenctones. Con esta re9puesta. el poeta descubrió 

Que eran 'vant dad v locuro'J" todos sus pen9amientos. 

Cervantes pal"'ece 1 dent.ificarse persona Je. 

Primer-amente, con vis1or. .-eal ista, nos muestra que ese poeta bien 

oudtef'a haberse dedicado a un oficio más digno <a la altura de su 

ingen101. oer-o el ~Citado de la sociedad en España no o-frecía muchas 

altel'"nat1vas a sus art.1stAs Cs1 no esto:"ban nrot.egtdos por algún 

mecenas 1 • pot" vió obliga.do a: 

r ••• J t.Yacrtr los Pal"' nasos con las mesones y las 
Casta} l~s y las Aoan109s cori lo'B Chal'"cos y at'"rovos de los 
cam1 rios v ventás ·l ••• l rEIE.!:.fl!l~5.· t t 1. 2l. 
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un trabaJo noble. En ese punto, en la Justi.ficación que nos da 

Cervantes del of"lclo, encontramos también !JUS ideas sobre la 

poesía. 

Pero la excelencia de la poesía es tan 1 impla como 
agua clara, qua a todo lo no l lmpio aprovecha; es como 
e 1 so 1, que pasa por todas 1 as co9aa 1 nmundas s 1 n que se 
le pegue nada; es habi 1 tdad que tanto vale cuanto m.!.& se 
estima; es un rayo que suele aal ir da donde está 
encerrado, no abrasando, sino alumbrando; ea instrumento 
acrodado que dulcemente alegra los sentidos, y al paso 
del deleite, lleva consigo la honestidad y al provecho. 
<~,111,2>. 

Al verter estas ideas, Cervantes disculpa, en parte, el 

que nuestro poeta tenga que Yea 11 ~ay traba Jos tan poco poét 1 cos y 

despreciados por nuestro autor ly por otro• autora• de la época>, 

como era el tener" que crear comedlas nuevas a partir de los 

despojos de las vteJas. 

Al 1gual que Cervantes, y que muchos otros personajes del 

~~,!!, e9te poeta desborda de esperanza y de imaginación, por" 

eso, lnspLrado en el lJenzo que los peregrinos llevan para contar 

su hlator1a, dectde componer una comedia, aunque no sabe cómo 

llamarla: 

( •.• )pero no dcertaba en qué nombre la pondría, gt 
la llamaría comedla, o tragedia o tragicomedia, porque 
si sabía el principio, ignoraba el medio y el f"tn [ ••• ] 
PeYo lo que más le .fatigaba eya pensar cdmo podría 
encajar un lacayo consejero y gracioso en el mar, y entre 
tantas lelas, f"uego y nieves; y con todo esto, no se 
desesper"d de hacer" la comedia y de encajar el tal lacayo, 
a pesar de todas las reglas de la poesia y a despecho del 
arte cómico. <~, tll, 21. 

En e9te punto también conocemos las ideas de nuestro 

autor sobre la comedia y su época, pues critica que en ese tlempo 

consider"al'"a al "gracioso" como un personaje indispensable y se 

le introdujera, a veces de modo .forzado y sin mucha relactdn con 
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los sucesos. 

Cer-vantes, de modo velado, nos muestra que ser" artista 

(y tal ..,ez siga stendol un modo da mortrse de hambre, pues a 

pesar de todo el talento que podría tener un autor, de todos eus 

eueños y de todas sus postbllidades, si no era favorecido por 

alguien, no le quedaría m..ts camino que el de abandonar la creación 

at'"tíat1ca o dedicarse a oficios no satieTactorios, aunque dieran 

de comer". 

La aparición de este pel"'sonaJe nos sirve para cancel'" 

también la situación social de las comediantes, do las cuales 

hablaremos después. 

Nuestro poeta, después de su vuelo por la imaginación, 

llevado por la hermosura' de Aurtstela, termina corrido, tal vez 

dispuesto a seguir la vida que la sociedad española de la edad 

áurea le obligaba a llevar, y aderñAs de todo, ave..-gonzado de haber 

querido alcanzar aquella belleza para utilizarla y no par-a admirar

la. 

A pesar de todo, Cervantee se muestra clemente con su 

poeta, pues Stgismunda termina pensando que va a regalarle un jubón 

nuevo, pues vale la pena recompensar al artista. 

6.4.3. Las comediantes. 

Conocemos a este grupo gracias a o que el poeta imagina 

viendo a Auristela y gracias también a los comentar"iog que 

Cervantes Intercala. No las vemos actuar por si mismas, sino 

virtud de lo que el autor dice. 
Primeramente sabemos que las mujeres podían aparecer 

las representac tenes tea tt""a les. ya como hombres, ya como mu Jeras, 

y para lograr haer sus personajes, necesitaban grandes dotes 

actorales, de ahi que al ver a Auristela al poeta: 

La vistió en su tmagtnactón en hábito corto de 
varón, desnuddla luego, y vtstlóla de ninf'a 1 y casi al 
mismo punto la invistió de la majestad de reina, sin 
dejar traJe de risa o de gr-a.vedad de que no la vistiese, 
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Y en todo9 se le representó gr-ave, el.legre, discreta, 
aguda y sobr-e manera honesta. lf!!!:~.!!~ 1 JI 1, 2J. 

El poeta (ta 1 vez llevado por el deseo de hacer ingresar 

a Auristela a la Compañia) 1 presenta la vida de lae t"ecttantes como 

una vida hermosa, ya que para el las podía haber una gran Tortuna, 

podían conserva,.. gu honestidad y het"mosura, a pesar del asedia que 

sufrían poi"' pal"'te de los c:aballel"OS ricoa: 

CEI poeta] díjole que, a doe salidas al teatro, le 
llovet"ían mtnaa de OP"O a cuestas, porque loa príncipes 
de aquel la edad er'"an como hechos de alquimia, que 1 legada 
al Of"'o, es oro y llegada al cobr"e ea cobre1 pero que, po,.
la mayor parte, rendían su voluntad a las nin~as de los 
teatros, a las diosas enteras y a lae semidiosas C ••• lJ 
díjole que si alguna Tiesta real acertase a hacerse en 
tau tiempo, que se dieBl!!t por cubierta de ·faldellines de 
oro, porque todas a la9 m4s libreas de los caballeros 
habían de venir"" a su casa, rendidas, a beeaYla loa pies; 
rept""eaentdle el gusto de loe viajes y el lleva!""ee tras 
si dos o tres dis.fl""azados cabal le!""os que la serviri'.an de 
criadas como cio amantes, y sobre todo, encat"eCí.a y puso 
sobre las nubes la ellcelencta y la honra que le darían 
en encat""garle las primeras .figuyas¡ en f'in: le dijo que, 
Bi en alguna cosa se veri.ficaba la verdad de un antiguo 
!""efr.in castel lana, era en las heYmosísimae Tat""santas, 
donde la honra y el provecho cabían en un saco. 
(~1 111,2>. 

~qui tenemos la visión idealizada de la vida del teatro, 

pero este idealismo no corresponde a CeYvantes, sino al poeta, 

quien presenta a las comediantes como mujeres que podían llevaY 

multitud de amantes sin que su honra se vieya menoscabada. 

En realidad, Cervantes tiene un concepto muy distinto al 

de su personaje. Para nuestro autor, "la virtud, la conducta 

irreprochable y las buenas obras, son el único criterio según el 

cual se determina la calidad de un ser humano" 17
, el honor es un 

ideal de perf"ecc1ón que todo hombre de blen anhela seguir y 

alcanzar; la vt,..tud y el honor son stnónimos 1
•. La honra es igual 

a la virtud l"'ec:onocida pe ... los demás, aunque la virtud "existe y 

vale, no obstante la actitud que los demás observen"'•. Cervantes 
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no nos dice que un per-sondje sea honrado sólo con la apar"iencla, 

sino que •u honra es una vtl"'tud interna que -fluye natur-almente t1l 

exterior".30 

Con bas~ en esto, podemos deducir que para nuestt"o autor 

las t"ecitantea no podian ser honestas si públicamente la aaguirian 

vaYtos caballeros die-Frazadas que las servirían como ct"iadoe y como 

amantes: adem~s, nos remar-ca esta 1 dea cuando menciona que una 

comediante debía ser: "gr-ave, alegl"e, discreta, aguda y sobremanera 

honesta" <III, 2), pues ambos ~><tt"emoe t"eeultaban diTiclles de 

Juntar. Se tr-ataba de una pt"of'.eslón pública en la cual la mujer Bt"a 

con•tantementa asediada y diTícllmente se conservaría como una 

Pr-ecioc1 l la o una I lustr-e fl"'egona que combinaran la honestidad con 

la her"mosul"a. 

Vemos entonces que Cer"vante11 nos r"etrata una ettuactdn 

trágica para España, nacton que gÚataba mucho del taatro, paro que 

no o.fracia ailternattvaa para los artistas, por un lado sus poetas, 

los que pudieran ser sus mejores poetas, se hallaban abandonados 

a su miseria, y por otro, en una nación donde se encontraba en auge 

el teatro, no había condiciones para los actof"es, debido a que con 

seguridad, muchas comediantes se verían obligadas por las cir

cunstancias a prostituirse. 

Notemos de paso que Cervantes aprovecha al discurso 

antBrtor para verter una critica contra los príncipes "de aquella 

edad" (con 'lo cual nos insinúa que los príncipes de otra edad aran 

mejores>, pues, en lugar de ocuparse de los asuntos de Estado, se 

entretenían en ir tras de las mujeres hermosas. Esto constituye un 

modo velado de culpar a la nobleza por la crista social española, 
pues en lugar de desperdiciar el tiempo, deberían ocuparse de sacar 

a eu patf"ia del problema en el cual se encontraba. 

6.5. Los estudiantes y los .falsos cautivos. 

Unimos en este c:api tul o a esos dos grupos debido a que 

en la novela son representados por los mismos personajes. 
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Cervantes nos habla de est.udtantes unlverat t.arioe. En su 

época, <como en la nuestr.J) los estudiantes pod1an ser clasificados 

en dos grupos: los hijos de aristócratas y burgueses, quienes 

nunca su-frian hambr-es ni estr-echeces para poder eatudid.r, y los 

hijos del pueblo pal"a quienes sus padres habían dado todo su dinero 

con el -fin de mandarlos a la universidad, y después de este 

sacr1f1cto, no les enytaban <economtcamente hablando>, nada mdis.::u 

Este htJo del pueblo se canvtrttO en el típico estudiante 

desharrapado, muér"to de hambre y frío, y además de todo esto, 

mtsel"able. 22 

En el En~ aparecen después del capítulo dedicado al 

encuentro de Antonto con sus padres en Quintanar de la Orden, 

cuando los peregrinos deciden seguty su viaje. Cervante9 nos 

presenta el escenario con una fyage muy suya: 

e ••• J el heYmoso eDcuadYón de los peYegrinos, 
pl'os1guiendo su viaje, llegó a un lugar, no muy peque 
ño n1 muy g..-ande de cuyo nombYe no me acuerdo. <~-ª' 
111, 10). 

En la plaza de ese lugar'" "desconocido'' u "olvidado" poY 

el auto..... había mucha gente yeuni da escucnando a dos muchachos 

quienes. vestidos como recién ..-escatados, narraban la dureza de su 

vida en cauttverto. los azotes que las daba con un bt"azo cot"tado 

un tul'co y• el modo como eYan pet"segutdos por galeras cYistianas. 

El joven que hablaba tenía apro)(tmadamente veinttcuatYo años y 

most .... aba una g..-an facilidad de palabYa. Este peyeonaje destaca en 

la narra e 1 ón pues su compañero pr.ict i camente sirve como contYapun
to, ya quQ guaYda silencio y sólo toma la palabra una vez. 

En todo el episodio podemos notar la soltuYa del cautivo 

y su facilidad para expresarse, que resultarian tal vez increíbles 

si después no nos enteYáramos de que estos falsos cautivos son en 

realidad, estudiantes de Salamanca. 

Entre el público que los escucha, tenemos a dos alcaldes 

del pueblo; uno de el los; verdadero antiguo cautivo, buscaba saber 
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!li loa Jovenes habian e9tado en AYgel o no, pet'o al estudiante, tal 

vez dpr"ovechando su9 estudios, aab14 evadlf"' las pregunt.ns que el 

alcalde le hacia hasta que le preguntar-on si sabtñ cuAnta5 .fuentes 

y pozo11 de agua dulce, y cu.!intae pusrtag, tenia Argol. 

En todo el Ap1sodto podemos ver la inteligencia del 

Joven, quien, par et sustraer-se de 1 cast l go que tendría cuando 

supieran lo .falsa de su h1stol"'1a, uttllza cuatro pl"ocedimtentosa 

1.- A la primera pregunta sobr"e loa pozos de Argel, el 

estud1dnte da un.;1 r?"'astva, puea descall-fica a la pregunta tachAn

dola de "boba" e l nmedtatamente después acude a un argumento Que 

apiade al alcalde, pue~ añade: 

r. .. J Y si al señor alcalde quier-e Ir" contra la 
caridad CY1Blldna, recogeremos los cuartos y alzaremos 
la tienda, y adiós aho 1 .que tan buen pan hacen aquí como 
en Franela. t,e~J.fil!, 111, 10> .. 

Cuando, pege a hacer intentado remover la conciencia d1:1l 

a J ca 1 de, se enLera de que han s t do descubiertos y que seY.an 

caottgados, utiliza un segundo procedimientos 

2 .. - En la segunda parte de su defensa, busca hacer sentir 

mal di alcalde pe..- que..-erlos cmtlgar, pues trata de conmoverlo con 

1 os n 1 gu lentes argumentos: 

- ,cuerpo del mundo• -respondió el cautivo- lEs 
pos1cle que se ha de querer el sejlior alcalde que seamos 
ricos de memoria 9lendo tan pob..-es de dinero, y que por 
una nti'P.ria que no importa tres ardites quiera quitar la 
honra ~ do!'\ tan insignes estudiantes como nosotros, 'I 
juntamente quitar a su M.ijestad dos valientes soldados 
que ibamoa a esas Italids y a esos Flandes a romper, a 
destrozar, a her1r y d matar los enemigos de la santa fe 
católica que topAramos?. !Efil:f!.1.l~§, I 11, 101 

Observemos: el estudtdnte sabe que en aquella ópoca sa 

consideraba a la guert'.J como una actividad sumamente importante 

para ~l ~etno, po..- esa razón contrapone a la fur1d del alcalde el 

argumento de que amooo l ban a protegE!r 1 a fe Ccl tó 11 ca en F 1.indP.s1 
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con lo que también no dej&mo• de notar" un dmjo de troni•, pu•• en 

l• Eapañ• campeona del catol ici•mo, atempr• ••rl• r••P•t•bl• •1 que 
cualquiera, aO.n un vagabundo o un picar-o, qUt.•t•r• daiTendar" la 
religtdn. 

3.- Al Vl!!!r" que no lo persuade, el eatu~tant~ trata 

nuevamente de anular loa af"gumantoa del alcald9 1 pet"o ahora 

demoatl".t.ndole que ea un ignor"•nt~ y de paao, r"'idicultzando su 

aeVBt"'tdadl 

- ¿Gluer'r.i•• -r-epl tcd el mozo hablador- mo•tr"Ar" agora 
•l a•ñor" alcalde aer un l•;talador de Aten•• v que la 
l"tgUYtdad de su. oTtcto llegue a loa oídoa da loa señor•• 
del Cont1111Jo, dond9, acredit~ndcle con ello•, le tengan 
por- ••vero y Juattctero y le cometan negocio• de 
importancia, donde muestre au sever"idad y eu Juattcta?. 
Pu.ea aepa el ae~r alcalde que wummym Jyw eumme tnfyrta. 
(~,111,10,. 

4.- Ante el •lc•lde intr•n•igente, el estudiante utiliza 

•r"gume"!toe que conmueven no sdlo a estos muni:cipew, sino ademas, 

a todo• los obaer"vado ... ea de la ••cena, puee h&bla de la poca 

Or"avedad de •u delito Tr"ent• al de ot ... oe, admm&a, hace que •1 

alc•lc:t• r"•cuerde: "loa Juec•• diwcr"etoa ca•t.lgan, par"o no toman 

venganza de lo• delitos". Cfa.c.a1.J.aa, 111, .10, 

Eato• Tal•o• cautivo•, antiguo• ••tudlant•• de Sala•anca, 

buscan cambiar •u vida. Como el loa mi•moa •Mpl ican1 "na• vino gana 

de ver" el mundo y de •aber" a qué sab:C• l• vida de la guerra, como 

sabíamo• la vida de la pa:. 11 <ftlr:.ai..l.u, 111 1 10>. Aparent•ment•, 

••ta dectaidn ot.dece a un ;u•to per"aonal d9 loa Jdv•ne•, per"o en 

r"ealidad •• un r"•f'leJo d9 la eituacidn aoclal, pue• en aquello• 
di:aa, par"• qui•ne• no hab:lan nacido hlJo• m lae el•••• pr"lvllegta

da•, adlo quedaban trea camino• para •altr de la ••tr"echa:r1 

Iol••ia, ma,.. o ca•• Real. Sabltmo• que eato• eatudtantaa er"an htJo• 

del pueblo1 

MI• padree no nea ena•Plar"on ooftclo alguno, V ••', 
noa •• f'or"zo•o que remitamo• a la induetr'ia lo que 
habi'amo• de r"emiti,.. a laa manee, ml tuvt•,..••o• of'lcto. 
CPer"eil••, JI!, 10). 
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Si ellos hubier"an sido hijos de las cla••• pode..-oa••• no 

hubief'"'an necesitado ap,.ender" ningún oTicio, puesto ·que ya t•nían, 

con su nombr"e heredado por el padre, aeegurado el sustento. Pero 

no tenían medtaspara conseguir" alguna Tortuna. Si tomamos 

en cuenta que seguramente sua padres no le• enseñar"on ningón oTicto 

por el prejuicio da los españoles hacia el trabajo manual (en 

aquella época, obsest.onada por .l~ limpieza da sangr-a, hubieran 

considerado deshonl"osO el dedicarse a labores propias da mor-o• o 

Judíos23
), podemos ':'er que paya ser bien vistos por la sociedad, 

sólo les quedaban dos caminoss o volverse mendigos, o unirse a 

alguno de los grupos privilegiados (nobleza, cler"o 

o loa altos r"angos de la mi 1 teta>. 

Como mendigos hubieran sido bie,; aceptada<a en .España, 

p;iesto que en aquella época se consideraba menos denigrante esa 

actividad que el trabajo manual; para ser nobles necesitaban 

comprar una carta de hidalguía Cde las qua acostumbraban venderse 

en la corte) 1 y tal vez el caml no menos seguro era la milicia, pues 

sólo si• quedaban como oficiales, tendrían asegurada una vida menos 

azarosa. 24 

El camino que nuestros estudiantes deciden seguir ea el 

de las armas. Vimos ya en nuestro marco histórico que la guerra en 

Flandes representó una gran sangría para España, puesto que a toda 

costa debía mantenerse al ejército, aó.n a costa de la pobreza del 

pueblo. Sabiendo esta situación, los estudiantes dicen h.aber 

vendido libros y alhajas a menosprecio y compraron un lienzo a unos 

falsos cautivos con el i=tn da conseguir medios económicos pal"A 

llegar a Flandes CPerstles, III. 10). 

Estos.estudiantes nos permiten conocer diverea• ideas de 

la época, además de las citadas. Por medio de lo qua nos dice el 

estudiante, podemos suponer que abundaban los Talsot1 cautivoa. Esos 

estudiantes habían comprado el lienzo con la historia incluid•. 

Los falsos cauttvoa Tueron una invención da loa pobres 

de la época para sacar dinero:r.s, y sm convirtieron en person•J•s 

típicos. 
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En la novela los encontamog representados por estos dos 

estudiantes y po,. los cautivos vendedores di:!l 1 ienzo que mostraban 

los estudiantes. En esa tela "se hacia una recaptlacton que les 

escusabd de contat· su historta por menudo". l~~ilru!, JJl, 11 

La sltuac1on de crisis en España nos e><plica por' qué los 

mendigos y neces1tados, ante una nac:tOn que presumia ser el 

baltJal"'te del catolicismo, solo acer'taban a mover la carlddd 

c..-1st1ana del país, r-ecor-d.tndole que habían estado en tierra de 

1n.f1eles !aunque fuera en la t.magln.:u::ión>. Con esto Jos -falsos 

cauttvos lograban conmover a qutenes, apiadados de su desgracia, 

no er'dn capaces de luchar" porque España peleara contra los turcos 

y no contr"a los -flamencos. 

Ot.r-a tdea conocida gr-acias al estudiante, es la r-elatlva 

los mayor-azgos. Como habiamos mencionado, los estudiantes 

hub1e..-an podido convert.ir-se en nc:>bles, per-o lo que habían ganado 

les ser-vía par"a "fundar- ntngUn mayor-azgo", con lo cual conocemos 

el poder que tenia el d1ner-o. 

Una tdea m~s ver-tlda por- Cer-vantes, es la r-elativa a las 

tn;usttctas que se hacían en su patria, pues el estudiante sugieres 

Casttguense log que cohechan, los escalador-es ae 
casas, 1 og sa 1 teador-es de camt nos, los testigos .falsos 
por d1ne1·0, los mal entretenidos en la r-epUblica, los 
oc1osos y baldíos en el la, que no sir-ven de otr"a cosa que 
de acrecentar- el núrnel'"O de los perdidos r ••• l CPer-st 1ª1!,, 
t I I, 10>. 

Este cornentar"to no!'i revela que estas situaciones no er"an 

casttgadas cotidtdna.ment.e, de otro modo ¿por qué el estudiante 
mostr"aba tanto apremio al pedir castigo para esos in.fract.oree?. 

LOS estudtantes logran obtener la stmp~tía de todos los 

circunstantes por- sus razones vel'"tidas y por su .facilidad de 

palabra. Son per-don<ldos y aleccionados por tos alcaldes, quienes. 

en vez de remadiar el problema de los ~alsos cautivos, se limitan 

a prestarles una pequeña ayuda. Uno de los alcaldes les o-frece casa 

v dinero; el otro se 11m·1t.'3 a enseñarles sobre la vtda en Argel, 
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para que ''de aqui en adelante ninguno les coi~ en mal lat1n, en 

cuanto a su ftn91da htsto,-ta", con lo cual supone que han de seguir 

ese camino, a pesar de lo dtcho por el prtmer" nlcalde. quien solo 

pensaba prest.el''" les una pequei"ia ayuda con la condicion de seguir 

di r'ectamente el ha.eta Flandes. E9te hecho motiva el 

siguiente comentarlo del estudiante: 

Que tal vez[ ..• ] se hurta con autoridad y aproba
clOn de los m1n1str-as de la Justicia. Quiero decir, que 
alguna vez los malee mt11tstros dalla se hacen a una con 
los delincuentes para que todo~ coman. 

Lo cruel del comentario Yadica an el hecho de que, en eoa 

sociedad decadente, todas de~ian entrar al mundo de la corrupclOn 

para poder"' come..-, con lo cual Cer-vantes paYece queret"nog adver't1r 

del peligro Qua corrí.a patria,. pues nadie se ocupaba de evitar' 

su desmoronamtento, y en cambio, todos se unían para morir con 

dlgn1 dad. 

Los estudiantes tel""mtnan dirtgléndose hacia Cat"tagena, 

con lo cual nuestro autot" nos muestl""a que la decisión Tinal de los 

estudiantes, Tue dec:Jtcarse a mendigar, -Fingiéndose -falsos cautivos, 

pot" no dedicarse al of'icio .de la guerra, el cual, adaméis de 

r1esgoso, no les aseguraba su iaubststencta. Nos lo compt"ueba el 

hecho de que. en vez de dirigirse al no,..te o al puet"ta de C.!diz, 

desde dorid!'! pudter"an habe.-se unido a alguna tropa, se van a 

Cartagena. a gana.- los "dtez o doce cuartas" que tenían seguros, 

Y no a Flandes. donde trian a la aventura. 

Par últlmo. pudiér'amos preguntarnos: lpol"" qué Cel""vantes 

olvidó el lugar" donde ocurr10 este episodla?. Todo lo anterior se 

encuentra bien situado geográ.flcamente. Una posible r"espuesta es 

la stgutente: en este ep1sodto tenemos una situación sumamente 

ver"gonzosa, pues vemos en un 90lo capitulo, retl"atado todo el 

desmot"onamtento moral y económico de España, la crítica contra los 

m1nist..-os de la Justicia es rnuy dura Cla comentaremos pAgtnas 

acelantel' vemos el abandono de las actlvldades intelectuales 
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Ct"'apresentado por el haber dejado la unlver91dad> y productivas, 

Y una crítica adsm~s al pueblo muet"tO de hambl"'e que aguza su 

inteligencia para sobreviviY. Cervantes nos invita a pensar-, con 

su olvido, que e9to pudo haber sucedido y sucedía en cuatquter 

parte de España, puesto que la situación ara general, de ahí qua 

no nombre al lugar, pues ege ep1tiodio pudo haber"sa deaar-rol lado en 

cualquier sttto de España. 

b.b. Los galeotes. 

En el ~ no tenemos la oportunl dad de ver cómo se 

ctesarrol lan estos personaJas en un ambiente mar i t tmo, pero aún así, 

podemos ver en qué casos se sentenciaban a los galeotes y culiil era 

su sttuactón. 

Ser- enviado a galeras e,.a una pana establecida con f"tnes 

utt litartos, y obedecía a la necesidad de proveer de remeros a las 

esr::uadras. -

Según Del Arco y Garay77
, el tiempo mínimo que se debia 

cumpl tr en ellas eran tres años, aunque en al ~ eneontr'amoa 

qu~~ un per"sonaJe se le sentencian dos añoa. 

Los ór"ganos encar'gados de la provisión de galeras er'an 

los tl"'ibunales, quienes, cuando no podían eatis-Tacer' la demanda de 

castigados tan aque-1 tiempo a todos los deltncuenteg se les enviaba 

a galer'as Q ge les daban 'azotesl, promovían la creación de Juegos, 

en los cuales los hombYBB se Jugaban su llbeYtad. 29 

La vtda en las galeras er'a muy di~ícil: 

Diez años de esta vida era como una muerte lenta 
C ••• l. La clase de vida que llevaban estos desventurados 
viene lndtcada en la censura que envuelven las palabras 
de Sancho (Panza] durante su visita en las galeyas de 
Barcelona C .•. l.2'11" 

Al llega.Y a la~ galer'as, los galeotes eran aherrojados 

a los bancos con coYmas y cordeles, y al t'emar eran constantemente 

golpeados por el cómi tre.'3n 
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Un eJemplo de cómo eyan tYcH.Jdos lug galeotes lo tenemos 

nuestYa mtsma novela: 

El mismo diii! ahel"'roJaron en ellas Clas galeras] a 
los soldados. desnud.lndolos del traje que traían y 
vistiéndolos el de remeros, transTormactOn triste y 
do)ol"'osa. pero l levadC?rd; que la pena que no acaba la 
vtdd, la costumbre de padecerla la ha.ce -fácil. lfgr:ll_l.!':!§, 
ll I, 12'. 

Como nos dtc:e Osterc::s', la Justicia era demasiado liberal 

al otol"ga...- esta penCJi. Oentl"'o del E..ru:::1!.!...!.!lll tenemos tres ejemplos de 

el lo: los egtudtantes sali\manttnos, los soldados de Cluintanar da 

la Ol"den, y un hombl"'e que encuentran los pe...-egrinos en Pel"'"piñán ten 

esa época, ter,.. t ter to español) . 

á.6.1. Los estudiantes galamantl'nog. 

Estos personajes, ya analizados, cort"iel"on el peligro de 

sel" enviados a gale...-as. Mlentl"'dS el joven con -falctlt.dad de palabra 

iba hablando, el alcalde se enojaba y aumentaba la pena, (que 

comenzó !Hendo solamente un i:iaseo en bul"ro> hasta que dijo: 

Lo que plenso hacer es -repl icO el alcalda-, daros 
a cada uno cten azotes, y en lugar de la pica que vais 
a al"rastra...- en Flandes, ponel"'os un r'Smo en las manos que 
>e cimbreis en el agua de las galeras, con quien quizA 
hCJire1s más servicio a su Majestad que con la picaª 
f~,IJI,10>. 

La habilidad del lenguaje dal estudiante lo ltbet"a del 

ca!ltlgo, pues hace ver al alcalde qua la pena, tanto de azotes como 

de gale...-as, era eMcesiva pal"'-J su delito: 

Espúlguenos el se~or alcalde, mírenos y remíl"enos 
y haga escrutinio de las costut"aa de nuestl"09 ves ti dos, 
y st en todo nuestro poder hal tare sets reales, no solo 
nos mande dar ciento. slno seis cuentos de azotes. 
Veamos, pues si la adquisición de tan pec¡ueña canttdad 
de tntel"eses met"ece ser cagttgada con af,.entas y mar-



106 

tirlzada con galeras c. .. J~E@!:.li.l~, 111 1 10). 

En este comentarlo del e9tudiante, ademas de cort"oborar' 

pobreza, encontramog la pogtura de Cervantes ante el castigo, 

•l cual consideraba desmeeur-ado e injusto, pues como afirma Américo 

Ca9tro:sa, nuestyo autor" estaba en desacuerdo con la justicia <si se 

podia llamar así> de la época, y la oponía a una Justicia sencilla 

y r-azonable. Establecía un contraste entre el mundo real y el 

un:I ver"sa 1. 

Esto comentario sobre· esa pena nos muestra a nuestro 

autor partldarlo de castigos leves paYa penas leves, y no un 

lt.Jclmtanto de severidad ajeno a toda noc:iOn de Justicia. El mundo 

ideal de Cer"vantes se mant-flesta aquí a·n la soluclOn dada al 

problema: en lugar de permanecer -fiel a los requerimientos de la 

Coron• en cuanto a los galeotes, •ol alcalde se apiada y evita la 

pena, aunQue no por eso dejamos de notar cómo iba a dar ese castigo 

stn haber YeTlex1onado prev1amente si el delito lo ameritaba. 

6.6.2. Los soldados de Quintanar de la Orden. 

En este eegundo caso vemos cómo los sol dados -fueron 

conden•dos a aquella pena sin importar su inocencia o culpabilidad. 

Se trata del •pisodio del conde herido, cuando Antonio regresa a 

su tter,-a .con sus padYeS y ge encuentra con una reyerta de los 

soldados y en ella dejan malherido al conde. 

Entre todos esos sol dados destaca la presencia de 

Ambt"OBia Agu•ttna, noble Que, dls-frazada de Ct"iado de un atambot" 
(ew:.a.i.l..es, 111, 12) 1 es condenada a doa años de set"vicio en las 

Qalet"ag 1 a pegar de 9BY pübl fCO QUe el la 

podía haber cometido ningún delito, pues se mostraba como 

muchacho imbet"be. 

En este epteodio tenemos también la misma postura de 

Cet"vantes acerca de la admintstractOn de la justicia, pues 

remarca una situación. t"idícula: un muchAcho, Que "no vale para 
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el l"'emo ni dos ardites'•, es enviado a servir coma remero. La 

soluciOn dada por Cer"vant.es al problema es también ideal, puesto 

que pel"'mtte a este pal"'sonaJe salvarse del castigo al descubrir la 

identt dad -Femenl na del condenado. Aún así 1 nuestro autor nos deja 

ver la Torrna como 'se administraba el castigo, pues no obstante que 

ha salvado a Ambrosld, nos deja con la imagen de los soldados 

ama..-r-ados a los bancos, condenados a sel"'Vlr y mor-ir en las galet"as. 

Vemos con esto una doble postura en Cervantes: por un 

l.ado ld l"ealidad most.r""ada en ·pleno1 en España se administra 

l lberalmente un castigo que deber-ía estaY reservado para penas 

mayoYes, pero por otro lado 1 endulza la escena con la aventura de 

la Joven Que fue a buscar a su marido. Comentaremos un poco más 

este eptsodto .:-1 hablar del barbero. 

6.6.3. El hombre de Perptñ.1n, 

Por Ultimo, tenemos la Tor-ma mas cr-uel de conseguir

r-emeYog; a través del juego. Cuando los per-egrlnos l lega,..on a 

Per-plñ.in, ancontr-aron un mesón donde jugaban dos hombr-es a los 

dados: 

[ ••• J de los que Jugaban, el perdidoso pe,..día la 
l i ber-tad y se .hacía prenda del rey para bogar el remo 
sets meses; y el que ganaba, ganaba veinte ducados que 
los mi nistr-og del rey habían dado al pe,..di doso pa,..a que 
Pl""Obase en el juego su ventut"'a. <Pel"'siles, III, 13>. 

Cervantes est4 on contra de este procedimiento Y su 

degacue,..do nos lo da a conocer a través de dos Tol""mas: con la 

actitud del que Jugó y con un comentario hecho por el mismo autor. 

Uno de los valores más importantes para Cervantes, Bl""a 

el de la libertad, de ahí que comente cuando uno de los que Jugaban 

perdió su libertad: "imiserable Juego y miserable suer""te, donde no 

iguales la pél""dida y la ganancia!." <f~, IlI, 13>. 

El hombr'B que aparece aquí nos permite hablat'" de la 
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optntdn de Cel"vantes. Es un padl"e de Tam1 l la que apat"ece "en 

cuer-po", y 11 ega; 

[ ••• l l"Odeado de c1nco n seis criatur""as, de edad de 
cuatr'o a siete años; venía Junto a él una mujer amarga
mente 1 lorando, con un 1 tenzo de di nel"09 en la mano C ••• J 
<.E:~lea, 111, 13>. 

Como est.a necest ta do decide, a di-ferencta de otr'O que se 

Juega, r"eCtbtr- el dinero y no lo ar-Ytesga en los dados, pues como 

e11pl1ca su mujer: "El no se ha JuQado, gtno vendido, porque quiere, 

a costa de su tr"abdJO, sustent.arme a mi y a sus hijos". 

El hombl"e es tndt.fer-ente al llanto de su muJeY:. Ha tomado 

una dectsidn y la sostiene: 

Callad señora -dijo el -hombre- y gastad ese dinero que 
lo desquitar'é con la Tuerza de mis brazos, que todavía 
se ~;mañar.an antes a domeñar' un r'emo que un azadón; no 
Quise poner"me en aventul"'a de per"derlos, Jugándolos, por' 
no perder' juntamente con mt l t bot"'tad vuestr"o sustento. 
<Per'!_J_las 1 I lI, 13) 

Este per"sonaje mani-fiesta un gt"'an sentido de t"espon

s~1bl ltdad. Arte su fdmilia Que' tal vez muer'e de hambt"'e, en un país 

donde agricultura y ganadería han decaído, él pt"'e-fiet"e tomar un 

r"emo por"que es lo segur'o; lo .financia la Cot"'ona española, y no un 

azadón, qui!' signt-ftc:ar1a una vida sedental"'ta, sin emociones, y 

adem¿\s. Pll'pueeta a tnsequrtdades de todo tipo <lluvias, sequías, 

dec:Yetosl. Como hemos vlsto c:on anteYiOt"'ldad, España se 

apt•ectaba m..\s la vida guet"'rera (marítima o terr'estr'e), la noble o 

la clerical, que la vida campesina. 

En su peque?ia partlcipactdn, este personaje más que 

actor , ne convierte en un r'eceptor de la problem.tiitica social. La 

ú.ntca decisión que toma es la de venderse, como una salida a la 

carencla de alimentos de su Tamtlta. El llanto de su esposa y de 

su numeYosa prole, Junto con la mtseYtCol"dia de los pet"'egrinos, lo 

hacen desistir de sus propOsttos, pues los enviados del rey lo 
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perdonan y loa pe,.-egr1nog lo r-ecompensan. 

Como también ge muestr-a en el !J~.~jh ninguno de los 

galeotes que .;i,pa,...ecen en el f~.1lg2 fa BMcepctOn de Ambt"OSia 

Agustina, quen supuestamente había coLaborado con los asesinos del 

conde de Qulntancir), habia cometido c:rlmenes, ~lnc delltos3'S; con 

lo cual Gervantes nos muestra que era un castigo desproporcionado 

pa..-a penas meno,.-es. De modo velado cont,.-apona la flgur.a del Rey 

español lquten se preocupaba m.as por las galeras que por la 

felicidad de su pueblo) con las figuras de los príncipes Ideales 

IPel"'st les y Stgismunda, y en cierto modo, aunque no sea de sangre 

,.aal, la Condesa Congtan2al, quienes sí sD apiadan al ver que una 

famt l ia t.!n numerosa podr"ia pet"der el sustento, porque el mar <como 

puede verle el lector en los dos primeros libros de la novela>, era 

lmprev1stble e inseguro. 

Los personajes que a.parecen como -futuros galeotes 

(eMceptuando a los soldados>, terminan felices su lntervenclOn: los 

est.udiantes, tndustrlados par el alcalde; Ambrosta Agustina, 

reconocida como esposa de Cantarina de Arbolanchez, y aquella 

i=am1lia pobre, feliz de recibir los cincuenta escudos que les dio 

Constanza, no obstante. queda en ple la critica de Cervantes ante 

una pena tan desmesurada, la .crítica mayor la encontramos en al 

c1tado'eplsod10 del hombre de PerplñAn, donde el lector puede ver 

que, pese a la bondad de los personajes que intervinieron en la 

escena, el"~ una stt.uacton que se seguiría presei:itando, el problema 

no estaba en el pueblo entendido como un ente abstracto, sino en 

un pueblo que su.fría un mal gobierno capaz tan solo de pagar a 

mercenarios para oprimir naciones en búsqueda de su libertad <como 
es el caso de Flandeg>, y ño para sostener a un país que se 

derrumbaba bajo los problemas conti nucs. 

6.7. Barberos. 

En el E~!!.!..ill solamente tenen'los un personaje que 

representa a este grupo .y su aparición se 1 imita a unas cuantas 
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1 ¡n•••· 
Lo• barberos de aquella época, ademas de cortar cabello 

Y barbas, ••rvian como dentistas y aplicaban, algunas veces, 

sangriaa. 

Laa e)(J)t'e•tones y el lenguaje de eat• barbero lo delatan 

como una per9ona ,.udat P•l"'o, p•ee a su oflcto de cortar el cabello 

a los nuevos galeotes, no dejaba da ser caritativo y hasta 

bondadoso, ya que p,-otesta al encontr'aY tentr-e los 90ldados 

l"'ebelados en Qutntanal"' de la Or-dan) un muchacho tmbet"'be, y aunque 

él no er"a el encal"gado de loe nui!voa l"emeros, ht zo una suge..-enctar 

- En verdad, patrón, que me parece que sel"' ia bien 
dejar a que strvtesa este muchacho en la popa a nuestro 
general con una mantlla al pie, porque no vale para el 
remo dos ar'dltea. Cfw:a.1..liul, III, 12>. 

Con este personaje Cerv•nte• critica l• iol"'ma como al"'an 

l levadog los castigos en España. Al ver a Ambroaia dice: 

C ••• l no •• yo para qué no• envían aca a eate 
muchacho de al-faiHque, como su Tueaen nuestras galet"'ae 
de melcocha y sus remeros de alcol"'za. Cf.l:u::.a..1.l!H!t 1 J J, 12) 

V nos reitera la critica, da modo indlt"'ecto, cuando se 

t"'e.ftere a la muchacho: 

V ¿qué culpas cometiste& to, rapaz, que mereciesen 
esta pl!tna? Sin dÚda alguna, creo que el raudal y 
COl"'riente de otros ajeno• delitos te han conducido a este 
t•rmino. <~, JJI, 12) 

Con su a-fil"'maciOn, crttica dit"'ectamenta la adminiett"actdn 

de la Justicia española¡ pt"imet"o porque considet"a una tnJustlcta 

el enviar gente. dema•iado Joven a •el"'vir en la• gr1let"as, pues éste 

era un trabajo pesado, y en eeoundo lugar, pot"que considera un 

hecho que alguien tan joven no podt"ia habar" cometido un crimen tan 

grande e imperdonable que ameritat"a un castigo da tal magnitud. 



111 

Cervantes parecte,.-a 1ns1nuarnos que todos lo sabian: al castigar

a Ambrosta Agustina quer1an Just1Tic:ar- Id ineptitud de los 

encargados de tmpart1r justicia, quienes habían sido incapades de 

castiga,. a todos lo9 eol dados amott nadas. 

Retomant:!o lo dicho antet""tormente en el apartado de los 

galeotes, vemos an Cer-vantes una critica abierta <velada tan solo 

por el hectio de encont.,-.¡rla en boca del baYbero), a la Justicia de 

la época, la cual obedecía únicamente a motivos políticos y no 

humanos. Nos encontramos ante la aplicación irl"'acional de los 

c·astigos y la soluc10n ideal Cy ·no por eso imposible de cumplir) 

planteada por- nuestro autor. 

b .. 8. Justicia (Gobernadores, cl.dministradores y gente de Justicia) .. 

Aunque cada uno de los elementos agrupados en el presente 

capitulo pudo hclber sido analizado en Torma independiente, 

decl dimos ..-elaclona..-Ios, pues sus acttvlddes eran comunes y todos 

clparecen mezclados en la novela. 

En este grupo numeroso, encontramos los siguientes 

personajes relacionados con la justicia y el gobierno español: 

alcaldes de la Sag..-a, alcaldes. del pueblo desconocido, regido..-es, 

un pregone..-o, un escYlbano de C.áceres. un escribano de Valencia, 

un escribano del pueblo desconocido, un pesquisidor de la Corte 

y la Santa ~ermandad. 

Debido a 1 contacto que Cervantes tuvo con todos estos 

pe..-sonajes (contacto que le ocasiono inTinidad de problemas>, 

conoció muy bien a los integrantes de este grupo tan numeroso. Esto 

nos pueda el(pl tcar la razdn por la cual nuestro autor dedicó tantos 

personajes a un gector de la sociedad española. Como lo veremos m.ás 

adelante, la mayor parte de estos representantes de la Justicia, 

son tratados en tono cdmtco (aunque a veces esa comicidad pudiera 

haber desatado una tragedia>. 
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ó.8.1. Alcaldes de la Sagra. 

En cad• Ayuntamiento castellano había dos alcaldes, los 

cuales se l"'enovaban anualmente. Tenían -funciones Judiciales, ademas 

de las muntctpale!!. Aunqu• su nombramiento dependí• de la Corona, 

podían ser alecto9 por la corpor'acldn municipal. Se ocupaban de 

auuntos l"'elacionados con la policía o de aeuntos clvtlee de poca 

importancia; pues, •t encontr-aban un cl8rlgo acueado de cualquier 

delito, se veían ·obligados a envirlo a los tribunales eclest.ás

tlcos:.,.. 

En el episodio (ya comentado anter'lormente) de las 

villanas de la Sagra, tenemos la aparición de nuestros dos primeros 

alcaldes, los cuales son dif'el"'entes a los que aparecen capítulos 

adelante, aunqL.e ambos grupos cumplen la misma función. 

En r:uanto a nuestros alcaldes de l• Sagra, notaremos su 

apego a las tradiciones. Eato lo comprobamos en su primer-a 

actuac10n 1 cuando el alcalde Pedro Cobe~o encuentra al hijo de 

Tozuelo bailando como muJer y vestido con las ropas de su hija, 

como e)lpl tea dl padre del muchachos 

El delinquimiento ya se ve, pues siendo '-"•rón va 
vestido de hambl"'a; y no de hembra como quiera, aino de 
doncel la da •u Majestad en sus Tia•tas1 porque vei\is, 
alcalde Tozuelo, •i es mocosa la culpa. <en.auu, III, 
B>. 

Se molesta porque considera profanadas las fiestas, 

adem.!is, para él, es un gran delito encontrar un· tiombre vestido de 

doncel la de la Reina. En su• palabras notamoa qua 111 bien, ea grave 
encontr"'ar al hombre en ese estado, es m&s gl""ave la culpa porque se 

pro-fana una celebración. En segundo- lugal" notamos su actitud ante 

las relacionas e1etl"'arnatrimoniales. Con una sola pincelada Cervantes 

nos mueatr°a dos Tacetas de un miomo personaje. Al notar que Tozuelo 

~a con ropas de Cobeña, supone que tal vez el diablo hizo de las 

suyas Y los Juntó, "sin l'"!'s bendiciones de la Iglesia" y aprovecha 
pal""a criticar los abusos del clero y su administr"'actón,::m pues 
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Que ya sabéis que estos casorio• hachea a hur"t•di-
1 las, por la mayor" part• par"aron en mal y dan d• .comer 
a lA ·audiencia clet"ical, qua as muy car-at"'a. <fm..c.a.i..1..r, 
111, B>. ' 

Con ••to conocemos los valol"a• mo,..ales del alcaldef si 

bien, le pr"•ocupa encontrar" un vaYón va•ti do de mujer, m.t.s la 

preocupa la pr-ofanacidn da una Tle•ta, por un lado, y por- otro, más 

all.f. da la deshonr"a de •u hiJ.a., •• angustia por pen•ar" el el 

casarlos t"'lisultarA muy car-o. 

Encentra.moa en este ept•odlo la Tor"ma como la crista 

social, económica y de valores aTectaba a la poblacldn en general, 

pyea aquí Cervantea nos permite conocer la actitud da la Iglesla.1 

ante la Tal ta da dinero <producto de la crislg' española>, •e 

dedicaba a recaudar Tondos de dond9 fuera, aó.n a coata de la fe 

c•tólica, esto t"epercutió ldgtcamente an el modo como la pob.laCtdn 

per"cibid lo• Sacr"am•nto•, lo• cualaa •• convir-ti·ar""on an un P••o 

econó•lco v no mol"'•l .. Por- lo viato, la gante •• pl"'aocupaba m.ts por 

el pr""ecio que podían tener- la• relaciones ~Mtramatl"'imoniale• y no 

por el daño a la honra, lo cual •• c:Mcir mucho an una EBpaña.celoaa 

del honor .. 

Como contrapunto a ••te primer alcalde, tenamo• • 

Tozuelo, mAa tranquilo <tal vez poi"' ••r al padr-a del muchacho. Si 

•u hl Jo no qui•ier& caeal"'•e con Coba A•, el la ••l"'ía la deshonrada 

Y no el hombr""el. Ambo• alcalde• r""••.ualvan al matr"lmonio de •u• 

hiJo• con la ayuda de la labrador• .. E• notor:.o qua, P••• a conocer 
loa dllcr"etoa tr"id•ntinoa, daclar"•~ • •u• hija• c•••do• aolamante 
con un a{, •in mayOrÍta · i::er"enionlaa, con lo cual conatata~oa el 

divorcio entra loa mandatos de la lgl••l• y la prActica aoctal. 

Esto• al~aldes son rapr"aaentanta• da au prof'eaidn y •• 

pr""aaantan en la obra COIT\P auJatoa a la voluntad de otr"oa per"aon•J•• 

<de aue hiJo• y da la labradora>. 
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En 1• noval• no •• noa mueatra una relactdn de r"••p•to 
ent..-e el pueblo y lo• •lc•lde•. Muestra de ello•• l·o dicho por" la 

labradora • Cobeño1 "•l aañor alcalde Cobeño h• habladÓ como un 

viejo" <III, 8). Ella ea la qua casa a lo• Jdvenas y d•cida 

con~tnuar la ~l•Hta, con lo cual Cervantea noe a11Rala la auaencta 

de autor"idad moral por parte de lo• alcaldet1, aÚnqu• 8atoa 

pl""ecumiel""an de un valor muy quet"ido par"• los eapañolea, valor" mil.a 

apreciado despu611 da lA eMpulatÓ~ d. loa Judioa v loa morca, y qua 

ancontramoa ra~leJado en la siguiente Traaa, dicha cuando Tozuelo 

ea convanctd de la neceat dad da caaar a loa muchachoai "entr-aamboa 

aon tgualaa, no es m4• cr'i11ttano viejo el uno que al otl"'o". 

En aate bl"eva episodio podemo11 notar que en la Esparla de 

Cervantes se m•nejaban do• v•lorea muy importanta•r la honr• y la 

l~mpi•z• dtl aangr•. La honra podia ••r repar-ada <por el matrimonio, 

por ejemplo-.), pero l• limpieza d• ••ngre er-a algo natural. 

Hombr-e con aac•ndencia conversa, aunC1u• -Fuera lejana a insospecha

da, llevaba una mancha indelebla,,,., por- eso loa alcaldes nec••ita

ban presumir •u pureza. 

El ccunantario da Tozuelo no d•Ja da moatr"ar cierta ir-onia 

de Cer"vantea, pu•• aunque el alcalde no qui•i•r• casar a su hijo, 

aunque Cot.ño tuviera sangre mora o Judía, hab:í• ya un niño en 

camina, niño que no podri• ser abortado y qua, reconocido o no, 

oforma.ri• parte de la descendencia de Tozuelo, con lo cual notamos 

que el comentario de este alcalde acerca de la limpieza de su 

••ngre, •al• ya de lugar. 

·6.B.2. Alcaldm• de un pueblo d•aconocido. 

En •l mismo epi•Ddio de lo• ••tudi•nt•• del pueblo cuyo 

nombre no recuerda Cervantes, tenemo• l• par-ticipaciOn de dos 

alcaldes, quiene• aacuch•n a los -Fal•o• cautivo•. 

Lo11 do• alc•ldea er"an ancianos 11 pero no tanto al uno como 

al otro", y una vez que oyer"on loe hOr"r"Ore• del cautivar" la narrado• 

por al Joven con -Facilidad de palabr"a, •l Pr"lm•r alcalde <el cual 
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nunca ••bemoa at ea el mA• viejo o no> C:oment• a eu compallla,.o qu• 

al cautivo decía en genar•l la vel"'dad, p•ro ••t.• oyent.• había 

eatado con loa turcos, había ido en la galeota qua deecrtbían loa 

estudiantes v no 1011 conoctd, por- e•o quiso tnter-rogar a loa Talaos 

cautivos, para cerciorar-se da que •n verdad n.ceattaban la limoana 

o sólo quer":i•n engañ•r a todoa. 

Eate alcalde ea impetu_o.•o.t pr•gunta, tal vez acoatumbrado 

a la tortur"a, en -forma" tnalatente,. y a.l deac:UbYlr el embuate da loa 

eatudiantea, se encc:>leriz• y atn JutctO previo, decidlt caattgar"lo• 

con azotes y enviar"loe a galera.a. Finalmente, como lo dice el 

estudiante, eate alcaldm se une a loa delincuente• y compaatvo 

d•cide llevar-loa a su e••• para darle• "una ltctdn da la• co•.a• da 

Ar-gel, tal que de •qui •d•l•nt.• ninguno lea coJ• en 1n•l l•t.in en 

cuanto a au .fingida historia" <flu::I.1.1.aa, III, 10). 

Est.e pr-imer alc•lda, de c•r.t.ct•r int.ampeattvo, •• muaat.r• 

pr-lmero como .·1 Justiciar-o cruel e in-f'le1dbla, di11pueato • c••t.tg•r 

cu•lquier -falta, puea con•idera gr-ave delito el qua loa Talao• 

cautivos "quieran usur-par" la limoan• de loa v•rdAder"os pobr-11a", 

per-o, en consonancia con su ópoc•, sucumba ant• l• r••lld•d aoct•l1 

el último •rgumerito de lo• eatudi•nt•• aobr-e su incap•cidad p•r-• 

tr-ab•Jar- y su pobr-eza, vuelva r-idlcula l• aev•r"id•d de ••t• 
municipa, quien, de una Ttgur-a idaal et. la Justicia ciega, de un• 

T1gur• ir-real de lo que al ••P•Pial da l• apoca hubiera qu•r"ido ••r" 

<recor-damoa qua el est.udtante •• but"la d• •1 •1 dacir"le que •i por" 

un caso t.an pequeño quier-e convar-tir"s• por- au aavar"tdad •n un 

T•moao l•gisl•dor- atanten••>, la tr-i&gtca attu•ctdn ••P•Pk>l• hace 

qua se convierta en un p•dre y •H.••tro par"• ••to• Jovanea iN:lttle• 
en el tr-Ab.ajo mtnual. 

El aegundo alc:•ld9 cumpl• la miama Tuncidn .que •1 

pr-tmar-o, y Junto con el segundo aatudianta, noa hace record•,. la 

bipolar"idad del libr-o da l• que nos habla Jo•quín C•••lduer"a en 

Sentido y -f'or-mt efe Lg• t'r"•b•le• de P.r•Cl•• y SCq&amynff, 219 

L• bipoltrid•d s• maniTia•t• d•l atgut•nt• iraodD1 ante til 

eatudiant• parlanc:htn ae .oporn1 el alc•lda tnqutatdor", ante •1 
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estudiante callado (que sdlo habl• una vez>, se opone el alcalde 

mesurado, quien, en contra!lte con su compañero, es amable. Se 

dirige al estudiante dici6ndole "her'mano", y luego, ante las 

l"'azones del -falso cautivo, es el pr'imero en t"'endlrse y o-frece 

"ayudarles par• eu camino, con condición que le lleven derecho". 

En este momento Ce,..vantes nos opone dos mor-alea: la del primer" 

alcalde, representante. de la Justicia española que en apariencia 

es in..flewlble, per"o en realidad se rinde "ante la imposibilidad de 

luchar" contra un mundo corr"uptoJ y la moral de este segundo 

alcalde, quien es menos apasionado, pero m4s Tirme en sus ideas, 

porque si bien, reconoce no podar aoluclonar el problema de la 

pobreza, si o-frece una. aolucidn digna, qua consiste en pr-oporcionar 

los medios adecuados paYa que los estuatantes no parezcan viciosos 

y vayan a cumplir •u labor- a Flandes. 

Con estos munícipes 'tenemo~. la prinieY• buyla de 

Car"vantea haci• la lonor-ancta de los aleladas. Al eacuchar". el 

summum tus. summa tnturla, este alcalde haca gala de rusticidad 

diciendo: "•qui no hay Justicia con luJuYia", '... de 

inmediato nos tr-ae a la memoria diversos episodios del ~' 

especialmente el capitulo XXVI del libr"o I. Con esto Cervantee 

par-ece querernos ewplicitar- la similitud entt-e el ••bar. da un 

alcalde y el de un simple labrador, o bien, nos dice que para 

alcanzar estos puestos -a diTerencla del reino de PolicarPo 

<~,. I, 22>, donde reinaba la virtud-, en España no aa 

requieJ"'e nl sabldur'a nt honestidad, ni ninguna otra dota moral 

para poder gobernar. 

Osterc nos dice que Cer-vantes consideraba a todos los 

Tuncionarios y empleados del gobier-no como ignor-antea y •nal
Tabetas, y utiliza lo dicho por sancho Panza para demostr-ar- lo qua 

op~na de nueatr-o autor, pues cita~1 

c ••• l no es menester ni mucha habilidad ni muchas 
letras para s•r uno gobernador", puea hay por ah' ciento 
que •penas saben leer, y gobiernan como unos giriTaltea .. 
(~, II,XXXIIJ 
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L• misma opinión, 9dlo que dicha de modo indir"ecto, la 

encontr-amos en el ~. Y• que, ademas del p,.oblema con ~a 

comprensidn de la Tr"ase latina qua ya hemos comentado, ca,..v:.nta11 
nos l"eaTil"'ma la ignorancia de estos munícipes en un segundo' 

episodio, cuando los peYagYlnos muestran aus licencias y patentes 

que les pe..-mlt&an seguir' tl"'anqullamente eu vlaJei 

Tomó el alco!!.lde loa papelea, y por"que no aabía lea..-, 
ae los did a su compañel'"o, que tampoco lo sabía, y asi 
pasaron en mano• del ••crlbano c ••• l <.f.aJ:.ailu, III, 10). 

Eata par"eJa de alcaldes nos pel'"mite conocal" la decadencia 

eepa"°la, saglln nuestt'"o autor", no había gober"nantaa ni Ju•tos ni 

vir"tuoso11. Los alcaldes tar"minan •U intel"'vancldn en.el pueblo, con 

lo cual Car"vantea tn•inúaJ ahí esta.n, ahí. estuvieron y ahí ••taran 

poi"' mucho tiempo, hasta qua nuevamente reine la virtud y suba al 

trono •lguien como el Rey Pollc•rpo, paro atn ~11-Factos· qu• lo 

pierdan. 

Vamoa la realidad de la patr-ia de nuestt"o autor, y l• 

lilMpreaiOn de loa deseos de ••te dichos en Terma velada, pu•• 

Cer-vantaa, •1 igual que loa ••tudlantea ealamantlnoa,' esta 

consclenta del pr-oblema, pero ••btt que a veces •• n.c•sarto Taltar 

• la Ju•ticia par-a que todos coman, aunque no por- ••to Justifica 

el encontr•r ignot"antea en el mando del país. 

6.8.3. Lo• r-egldor••· 

Loa r"'egldorea no apar"ec•n• actuando dlrectam•nte, •• "''•• 

al lector" nunca loa ve y adlo loa oye nombrar", pero como Cervant•• 

los hace participar par-11. burlar"•• d9 ellos, comentaremoa eu 

pr-eaencta. 

Aparecen en el mismo epi•odlo d• loa ~•l•o• cautlvoa. 

Lo• regidor"•• formaban parte dml ~yuntaMlento. No menea 

de la.mitad debí.a estar formada por" h~dalgoa, aunque en r"'ealldad 
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no todcs los reg'idorl!s tenían carta de hidalgula. 40 

Pot" lo que re;:leja en sus obras, a Car-vantaa no parecie

ron haber" le ui do muy simp.tticoa, por eso en dos de eus novelas los 

llama asnos. 

En al ~' los regidores apar'ecen nombr-ados por el 

alcalde cuando éste llama al pregonero& "traedme aquí luego loe dos 

pt"imeros asnos que topárades C ••• J" ( lI I, 10> 1 el pregor'!ero se va, 

pero luego regresa y di ce: 

C ••• l yo ria he top.a.do en la plaza asnos ningunos, 
sino a dos r"egldot"es, Berruaco y Ct"espo, que andan por 
ella paseAndosa. 

Para que al lector le quede duda sobl'"a al ai.mil 

establecido entre asnos y regldor"es, Cervantes hace .que el •leal de 

r"esponda: "Por asnos os envié yo, majader-o, que no poi'"' regidores", 

con lo cual, aparentemente, la compal"'at:idn sdlo ha quedado_ de pal"'te 

de Gil Bel"'l"'ueco, el pl"'egonel"'o; pet'o la burla no ter'mtna ahí, con 

la Tl"'ase siguiente Cervante9 nos muestr'a <como hac..i decir a Sancho 

Panza>, que ambos per'monajes slr'ven para lo mismo: 

C ••• l pero volved y traedlos [a los regidorlial ac.! 
por' si o por no, ·que qular'o que se hallen pr'esentes al 
pr'onunctar desta aentencla, que ha de ser, sin embar"go, 
y no ha de quedar" por Tal ta de asnos. Ce.tu::.a.1.lJul, IIl, lOJ. 

Con lo cual sugier'• que para el alc•lde, loa asnos y los 

regidores tienen la misma utilidad. 

La a4tlr'a te':'mina con un comentar!~ que mi6s pal"'ecer'{a 

haber aal ido directam~nt9 del nal'"'rador del ~ y no del 

alcalde, quien opina que al castigo no quedaría "por -falta de asnos 

que, gracias sean dadas al cielo, hartos hay en eate lugar-". 

Con esto, Cervante~ deja escrito que •i un regidor' et'a 

igual a un asno, y había muchos asnos en esa lugar, entonces, había 

muchos munícipes cuyo comportamiento animal era ampliamente 

conocído por todos. Cabr'ia entonces una. pr-egunta, ¿••r-1.an •ntonc•• 
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animales quienes en su irracional ldad habían 1 levado a España 

a la r"Uina?. 

6.8.4 Un pregonero. 

Dentro de los cargos eMistentas en el Municipio, estaba 

el de pregonero. Este.trabajador era el encargado de anunciar los 

castigos a los delitos cometidos'º· El pef'sonaJe que aparece en el 

~. Gil 8er"rueco, "al parecer gervia de pr-egonero en el 

lugar, y tal vez de ve,.dugo cuando se c-fracía", ae encarga de 

bUsc:ar" los prtmer"OS dos asnos par"a pasear a los .falsos cautivos. 

Su partictpacldn en la obra es mínima, pero su funcldn es impor

tante, sirve como vector de la bul"'la cet"'vantina a los poder-es 

mlfnlcipales. 

Cervantes se sirve de aste pel"sonaJe · par'a criticar 

libremente a los regidores, pues en caso de cºualquler reclamación 

por pa,.te de sus contempo,.Aneoe, él hubiera podido decl,.: ·,.si yo 

no lo dij!!, Tue el pregoner"o". 

Ahor"a bien, podemos pr"egunta.-nos, ¿por" qué e•te pe,.sonaJe 

compar"d a los regidores con los asnos? •. Una posible respuesta 

ser"ia: po,.que él per"tenecia más al pueblo e)Cplotado que al .seCtor" 

del pueblo benoTictad? con algó.n cargo impor"tante, Cer-vantes 

convierte a su personaje en portavoz de todas las ideas que ·corrí•n 

sobr"e un gobierno incapaz de r"escatar a España da su crisis. 

6.B.5 Escribano de C4cer"es. 

Con los escr"ibanos entr~mos a uno de los grupos m4s 

atacados por CervanteS. 

El escr"ibano tenia por Tuncidn consignar" por escrito los 

acuer-dos municipal~s, llevar" las cuentas conceii les, dar" Ta en las 

declaraciones, entre otr"aB actividades. Este grupo tenía muy mala 

-Fama en la edad ~urea,~ comq lo podemos comprobar" en la11 r•T•ren

cias .que e)Cisten sobr"e •stos personaje• •n otras novelas de 
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contemporáneos de nuestro autor. 

En el ~aparecen tres escribanos. Los p•regrlnos 

encuentl"'"an al primero de el los en C.tceres, cuando loa acusan de 

cometer un homicidio que sólo habían pr•senciado. 

Mientr-as la Justicia quer-í• someter a Persilas • la 

tortura para hacerlo con.fesar un delito que no había cometido, este 

escribano "andaba all·í an público, dando muestras de ayudaYlea". 

Riela, la b.trbara catequizada, que no sá.bía de los usos y c:os

tumbl"'ea de la ~usticia española, quiso darle dinero par-a ver si 

salvaba de la situación, pero agu.dizd. el problema, porque "( ••• l 

en oliendo los s.itra.pas de la pluma que tenían lana los peregr-inos, 

quisieron trasquilarlos t." ... l" <fltl::.a.11ll, III, 4l. 

Estos escribanos apiñados en tol'"no • los peregrinos 

indeTensoa, representan la cor..-upción que había en la admini•t..-a

ción de la Justicia española; "'e..-an deshonestos y ce..-vanteg no loe 

quería, Ccomo vimos en su biogl'"aTí.a, muchas veces tuvo que 

enT..-entar-se a el los>, de ahí. que los llame "sátr-apas de la pluma". 

A nuest..-o autor le bastan unos ..-asgo& para dar-nos a 

conocer un pe..-sonaJe o todo un estado social completo, y es lo que 

sucede con estos escr"ibanos. Con una sola T..-ase, nos permite sabe..

que estos •eres eran ya cotidianos y sus pr"·ocsdimientos utiliz~dos 
pal'"a ent""iquoce..-sa, conocidos por los españole•, pue• al decir" 

"t ••• )quisier"on tt""asquilarlos, como es uso y costumbre, ha"ata los 

huesos", suponemos qua taní.an poder- pa..-a daapoJar- a los •cusa dos 

de su dinero y p..-endas de valor. 

Con estos escribanos Ce..-va~tes no• mueat..-a la codicia y 

vor-acidad de un g..-upo pr~tegtdo por la co..-rupcidn del gobi•rno. 

6.8.6 Escr-ibano de ·valencia. 

Este esc..-ibano participa poco en el ~. aparece 

cuando los pe..-egr-1 nos van por Valencia. En un lugar dondtl todos son 

moros, eMcepto el cur-a y el escribano <ambou son cri•tianos 

viejos>. Ro-Fa.la, una mor-a cristlan., no• lo pr•••nta. 
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Cervantes nos muestra a este personaje con el Ti n de 

contrastar sus actuaciones con las de 1& mora. 

En Valencia, los moros habían planea.do huir" dei España 

pal'"a dirigirse a Barbería. Debían ! levarse todas sus pel"'tenencta's, 

causat"" el mayor daño posible al tarl"'itot"io que abandonaban y si 

podían, de paso, llevarse también algunos cristianos con el Tin de 

convertirlos en esclavos. 

Su plan salid casi completo,• con eMcepcidn de loa 

cristianos, pues como Ra-fala advlrtld a los peregt"inos del pel iQl"'O 

que corrían, los librd de la esclavitud. 

Después de que Ion moros huyeron y quemaron las casas, 

regresaron por un lado el escribano, por el otro, la mora. 

La actitud de ambos contrasta; mientras Raf'ala da gl"'"acias 

PQr" poderse conTesar cristiana e inmediatamente besa la mano del 

cura y adora las im4genes, el escribano: 

C ••• J ni adoró, ni besó las manos a nadie,, porque 
le tenia ocupada e.J. alma el sentimiento de la pérdida de 

hacienda. <Pert!liles, III, 11>. ' 

Con esto nos encontramos ante el carácter egoista . del 

escribano, pues antepone los intereses materiales a los intereses 

y el deber de todo criatiano. Podemos verlo c:laramenta en su 

actitud si la contrastamos con la de la mora. ~;- Él, .mlis que 

llorar de alegria al saber qua ha salvado su alma, por el hacho de 

haberse liberado del cautiverio en tierras de tnf'ieles¡ '" .. llora 

la pérdida de su hacienda y no agradece a Otos ni a nlnguna imagen 

la gracia concedida. 

Este pers~na.J°e. Yepresenta al espari:ol típico da la ~poca, 
con su orgullo por la limpieza de sangre no sincero. Con él,. 

Cervantes parece querernos seri:alar la actitud del español, quien 

podía ser menos religioso y sincero que un moro <como RaTala y 

Jari-Fe, a quienes comentaremos cuando hablemos de los religiosos>, 

pero que tenía m4s der-echos de •atar en la tierr• hi•pana. 

Apareñtemente esto seria una contradiccidn en el p•n•a.miento 
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ce,.vantino, pues, como lo veremo• m6• adelante, noa l"'a•ulta llMtr•ño 

el ancontl"'ar un diacur-so anttmorisco dicho por J'ariTe, ·y despu611 

presenciar como los moros podían ser- m4& Cl"ietianos qua loa miamos 

cristianos viejos. 

Cervanta• erad p•r"sonaJea, pera no loa aacó de l• n•da, 

aino de una vivencia hiatór-ica y r"eal. Tuvo la euficia,'.,te gl"'andeza 

par.a l'"'econocer ,a quie.neu, aó.n siendo da sangre no hi'spana, podían 

abrazar- con sinceridad el catoli.ci~mo. Su• personajes se inael"'tan 

n•turalmente an la ~ida social, aunque saan portadores no de una 

pet"'sonalidad particular, sino de toda la personalidad de un pueblo; 

esto nos ayuda a eatudial"' la actitud mezqu.inin del escribano español 

cri&tiano viejo, el cual repr-esent• la hipocresía y l~ Talta de 

religiosidad de los "nuevos cristianos vieJ011" <~, IIJ, 11), 

~ua repoblaron lA península. 

6.B.7. Un e5cribano del pueblo desconocido. 

Como hemos vist~ en los otros casos de los escribanos, 

Cervantes no era muy a.facto a este grupo, aunque no por eso deja 

de reconocor que algunos constituyen una. excepción, como es el caso 

da este pet'"sonaJe, quien aparece en el capitulo dedicado a los 

.falsos cautivos, estudiantes de Salamanca. 

Una vez que el al cal de despachó el asunto da los 

estudiantes, encontró entt'"e el pi:íbl ice que mit'"aba la escena, a los 

peregrinos. Con muestras de descorte9la los interrogói 

-¿vosotros, seFlores pet'"egrinos, traéis algó.n lianzo 
que enseñarnos? lTra~ia otra hiatori• que hacernos creer 
por Verdadera, aunque la haya compuesto la misma 
mentira?. <Perst les, 11 I, 10). 

Persiles oa limita a moatt""arle lo& papelea que este 

alcalde no puede leer, razón por la cu.!11 se los pasa al ott"o 

e.as=i:J.bano, quien también es analTabeta. Se loa dan .al escribano del 

lugar, quien declara: 
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-Aquí, 11eRor•s alcaldes, tanto valor hay en la 
bondad desto!I peregrinos como ha.y gr"andeza en su 
hermosura. Si aquí quisler•n hacer noche, mi caaa les 
ser"vil"'c\ de mcsdn, y mi voluntad de ale.izar donde se 
..-eco Jan. <~, I I l, 10>. 

Cervantes ':1º criticaba gratuitamente a los escribanos. 

Si bien, capítulos antes los llama "s.ttrapas de la pluma", también, 

les conTiere características amables, pues este escribano mUe9tra 

la solidaridad del pueblo con los l"'BC:ién llegados¡ al iQual que los 

pastor-es, recibe a loa peregrinos, los deTiende del alcalde, y loa 

agasaja .. con amor, con abundancia y con limpie;;ra" <III, 10). 

Mient..-as el primer eecrib.J.no <de CAcer-as) se muestra como 

un ser ambicioso, y el segundo como inter-esado en lo material e 

hipdcrita en su -Fe, este escribano aparece como un. ser- cariñoso,. 

dadivoso y limpio <cualidad ya aparecida en la novela y que 

nuevamente la encontramos ligada a la bondad). 

En este tipo de detalles podemos notar, la gr-andeza de 

nuestro autor, pues recrea una sociedad compleja; ante pel"sonajes 

de conducta reprochable <como los otros escribanos>, nos muestra 

un se,: que, adem.is de 'deTender a los per-egrinos de le? poca 

educacidn del alcalde, los lleva a su hogar. 

La justlTic•ciOn del pr-oceder- de este par-sonaja no la 

encontr-aremos en el mismo Persi les, sino en El coloquio de los 

perros, donde Cipidn comenta; 

[ • • • l y muchos y muy m~chos eser i banas hay buenas, 

!!~~=~ºr ¡?~ª~~~· ria ªrJa~: ~~t.t'e'fr~n¡J•fg~ ~f~irg~~ ~T 
avisan a las ·partes, ni todos l lavan m.ts de sus dar-ochos 
ni todos van buscando e inquiriendo las vidas ajenas para 
ponerlas en tela de Juicio, ni todoa se aúnan con el Juez 
para háceme la barba y hacer-te he el copete.e ••• l 43 

De aquí deducimos que C:er-vantea no cr 1t1 ca a los 

escrlqanos solamente porque tenga un• avarsidn par-tlcular contra 

este gr-upo, sino porque repr-esenta toda una postura de eu época 
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ccnt,.a ellos. Su rechazo hacia estos trabajadores no aKcluye qua, 

como hombre concreto, reconozca las bondades de algunos. 

Podemos ver entonces que Cel"vantes es un aacr'ltor pt"o-fündo; en 

lugar de crear tipos T.t.clles de tdent1Ticar !POI'" ejemplo, una ·serle 

de escr"ibanos con los mismos deTectos>, crea seras en contra.dlcctórl 

con la t"ealidad, per-tenecientes a un mundo ideal, pero no por" eso 

su e><lstencla es imposible. El mundo que Cet"vantes nos propone como 

el deseable eat4 en armonía, pu.es en él' lmper"a la Justicia, la 

belleza la limpieza y la honestidad. El auto!" estaría dispuesto a 

aceptar <al igual que a pastores y labt"ador"esJ, buenos gobernantes, 

buenos·poetas y buenos escribanos, quienes, para El príncipe de laa 

letras, aan eMistian en el planeta. 

fJ.8.8. Un pesquisidor de la corte. 

Este personaje aparece en Quintanar de la Orden. Es un 

enviado para investigar la muerte del conde a raíz de la revuelta 

de tos soldados. No aparece actuando directamente, sino nombrado 

por Ambrosta Agustina. 

Un pesquisidor era un juez que se destinaba o enviaba 

para realizar jurídicamente la pesquisa de un delito o un r:eo.

La ó.nica participación de este personaje consiste en 

intentar impartir justicia por el asunto del conde, por lo cuals 

t ••. ] prendió a los capitanes, descarri.áronse los 
soldados, v con todo aso prendida •lgunos, ·v entre ellos 
a mi tdice Ambrosia Agustina]. desdichada, que ninguna 
culpa tenia; condenólos a galeras por dos años al remo; 
v a mi, por .añadidura, me tocd la misma. eual"'te. <f.w::.= 
.!!.!...l.JH!. III, .12>. 

Este pesquisidor" representa los pl"'ocedtmientoa 

injustos que seguía la administración española, pues llega ya tarde 

y por eso no puede aprehender a todos los soldAdos. Para disimular" 

su ineptitud, castigó a quienes pudo atrapar, sin antes haber visto 

si erá.n culpables. Notamos una inJua~ic1a mayar" por al ca•tigo 
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impuesto1 dos años a galeras, siendo qua algunos Ccomo Ambro•ia>, 

ni siquiera serian capaces de cargar un remo. 

Con esta situación Cervantes nos presenta un panor•ma d11 

la España que nunca le reconocid sus méritas. A pesar da la p111queña 

participa~idn del pesquisidor, nota.mpa plena.ment• su actuacidn 

acorde con una época en crista, en la cual, a cualquier precio, 

importaba más conseguir l"emeros. pal"'a las escuadras, qua seguir 

normass de justicia hu,;anas. 

6.8.9. La Santa Hermandad. 

Aparece en al episodio del campo car-cano a Ca.cerea, 

cuando ante ellos aparece un joven con una espalda clavada a las 

"spal das. La hermandad: 

Fue una especie de gandarm11ría del campo, instituida 
sobre la base de las antiguas hermandades castel lanas, 
reemplazadas por" una sola hermandad de todas las ciudades 
del reino, puesta bajo el mando de lao autor"i da des 
cantr"ales. Sus pr"ocadimientos eran muy sumar"ios, y·las 
penas severísimas. Esta inetituctdn era muy temida por 
el pueblo y gozaba de mala Tama. •e 

Se ocupaban de perseguir y castigar los delitos que se 

cometieran en despoblado; y así, era Tr"acuente que at,.aparan 

lad,.onea, salteadores v algunas veces, gente inocente ... 

En esta novela no aparecen individualizados, sino en dos 

grupos: el p,.imero constituido por loa _cuadrilleroa que llega,.on 

cuando los peregrinos investigaban quién hab!a sido al muerto: 

c ••• J y estando haciendo este eacrutinio parecieron 
como si -fueran llovidos, cua .... J.Yo hembras con ballestas 
armadas, por cuyas inst11ntas conoció luego Antonio, el 
padre, que eran cuadril le,.oa da la Santa Her"mandad, uno 
de los cuales dijo a voces ( ••• ] (~, III, 4). 

El segundo, aparece compuesto por mAs de veinte cuadr"i-

1 ler"os, quienes apr"ehendieron a los peragr"inos. 
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No se presentan como representantas de la Juetlcia, ya 

que p.irr"a-fos antes, el lector ha visto como aparece asesinado un 

Joven desconocido ante los peregYinos, quienes escudriñaron al moZo 

para saber- &u identidad. Ante los ojos del lector, los per'egrinoS 

son inocentes, peYo no ante los cuadril ler-os, los cuales aparecen 

como llovidos para insultar a los protagonistas, diciéndoles: 

-:Teneos, ladrones, homicidas y salteadores·!, lno 
le acabels de despojar, que a tiempo sol9 venidos en que 
os llevaremos adonde pagueis vuestro pecado!. (Pervi lag, 
III, 4J. 

Tales insultos conatitulan una o-fensa, y m.is par-a quienes 

eran inocentes., por esa razon Antonio, el mozo, tomd su arco e 

hirid a un cuadrillero. Los demás: 

C ••• J o escarmentados del golpe o por hacer la 
prisión más al seguro, volvieron las espaldas, y entre 
huyendo y esperando, a grandes voces apellidaron: 

-!Aquí de la Santa Hermandad! !Favor a la Santa 
Hermandad!. 

Y moatrdse ser santa la Hermandad que apellidaban, 
porque en un instante, como por milagro, se juntar:on m.!s 
de veinte cuadrilleros c ••• J e~, 111, 4). 

Nótese la Terma como Cervantes nos presenta lo santo de 

la Hermandad, pues de un modo su ti 1, los llama cobardes y mon

toneros, puesto que acuden a atacar a quienes no pod.i'.an deTenderae; 

además, en el comentario se burla de· los milagros•7 y del nombre 

mismo de la institución, pues nos muestra que aquellos policías, 
bien podían l lovet" dei 'cielo cua~do et"an innecesarios <en ese 

instante sí et"an santos aparecidos en el momento menos espet"ado1, 

y no cuando urg:i'.a s·u presencia para evitar un ct"iman. 

Con estos cuadrilleros, Cervantes nea muestra toda la 

lnstitucidn, la cual, aunque estuviera Tormada por gente noble y 

por' cti-baller-oa-, se caractel""izaba por- set" <como lo dice Don 

Quijote>: 
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Gante soez y malnacida, inTame, de bajo y vil enten
dimiento, ladt"'ones en cuadr-illa, que no cuadr"illeroa; 
salteadol"es de caminog con licencia de la Santa Herman-
dad. ,(Quttote, I, 23)- . 

Cervantes nos muestra la descomposlcidn da eu sociedad, 

pues la Justicia estaba en manos de quienes menos debían toner-la. 

Aparecen entonceY seres que llevan un nOmbr"e religioso, pero en 

consonancia con la época, su r"ellgtosldad es Talsa, puesto que 

obedecen a. una maquinaria estatal necesitada de dine:t"'O y dispuesta 

a obtener"lo de cualquier"' .for"ma, aunque fue,.-a condenando a inocen

tes. Es un mundo donde quienes tienen di net"'Or tienen toda la 

oportunidad de salir bien libl"'ados <como parece tnsinu.1.l"'noslo el 

autor" en la conclusidn de ese episodio, cuando los peregrinos son 

1 levados presos). A pesar de la visidn pl!simista que'podría darnos, 

su idealismo, su aT.in por ver triunTante la virtud, hace salir 

libres a los culpados en virtud de haber sido descubiel'"t~ el 

verdadel'"o asesino; per-o aún así, y como ya lo heme;¡¡ visto en otr"as 

ocasiones, la cr"ítica sigue en pie, pues no deaapar-ece la Santa 

Her"mandad, y si bien, los pe,.egr"inos se han liber"ado de sus ga,.-r-as, 

eso no ewcluye que otr-os inocentes vayan a ser" condenados por- "esa 

policía de campo. 

6.9. Lad,.ones. 

Las enor-mes diTer"encias sociales en la Es.paña del Siglo 

de Or"o, Tueron causa del alto por-c:e~taje de C:r"iminales, quienes 

volvían una aventura ar-riesgada el '(iaje por- la península_, <aunque 

en el caso conr.:r"eto ·.de°l Pe,..si IE!s, deber-íamos preguntar"nos si 

Cer"vantes tend,.ia mas miedo a los lad,.ones o a los cuadrilleros, 

puesto que son est~s últimos quienes interrumpen el viaje de los 

peregrinos, y no los asaltantes>. La situacidn citada nos ewplica 

la razdn por la cual los per"egrinoa viajaban por España con un 

"cr-istiano y humilde apar"ato", que consistía, entre otr-alil cosas, 

"de bordones que ger-vir-áan de arr"imo y deTensa, y de vainas de unoa 
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agudos estoques". <Pel"sile!I, III, 2). 

En nuestra novela no tenemo9 la opo1'"tunidad de vel" 

directamente a .este grupo, y sdlo lo podemog estudiar a tr'avé9 °de 

lo que otros nos dicen de ellos; pe1·0, de cualquier i:nodo, se noS 

presentan dos casos de ladl"ones, unos mAs l"eprobables que otl"oez 

los ladr"ones valencl~nos y un anciano cuya actuacldn la conocemos 

gr-acias a Bal"'tolomé 1 el bagajero de loa pel"egrlnos. 

6.9. 1. Ladr"o,,es valencianos. 

Dentro, del primer grupo tenemos a estos ladl"'ones del 

Reino de Valencia, donde se encontr"aban los moros. El episodio 

~l"anscurre en el capitulo 11 del tercer libro del~. cuando 

los peregrinos llegan un día antes det que los moros se vayan a 

Ber"bería. 

Esa noche, "se entregal"'on los turcog, ladrones 

pacíficos y deshonegtog pi:tbl leos", con lo cual Cervantes quiere 

hacernos ve,.. una diTs:,..encia entt"'e los dos tipos de ladrones (aunque 

acla,..emos que todog ellos eran c..-istianos nuevos. Este hecho 

posi bl i 1 ita a nuest..-o autor" ironiza..- sutilmente sobr"e los '!deSho

nastos pó.bl icos" >. 
Los ladrones pacíficos eran .aquellos que (hasta en 

nuestros dias>, llamamos rateros. Bus actividades et"'an inconTun

dibles; a diTer"encla de los "deshonestos pi:tbl leos", gente del 

gobie,..no de Valencia (todo el municip!o de aquel lugar> 1 reconoci-

dos como rateros por todos los habitantes. 

lCómo podemos distinguir entre uno y ott"o tipo da 

personaje, si Ja.m.1s lo"a Vemos actuar?. 

Sabemos que unos l·adronaa perteneci.a.n al cuerpo municipal 

porque, primero, sÓlo se nea menciona a un integrante del cuerpo 

municipal, el ,..esto, queda sobreentendido, aunque sabemos que 

forzosamente alguien manejaba el, gobier"no en aquel lugar. En 

segundo, el lector sabe que se e>eigian pruebas de limPiuza. da 

sangre a quienes tuvier"an un cargo. No encont..-amos en esae lugar" mas 
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que dos crlstlanos viejos: el escYibano y JariTe. lDdnde eetaban 

entonces los regidores, alcaldes, corchetes y demás munícipes?. 

Huían en los bajeles turcos. 

Para podeY vlvil"' en Eapaña, esos parsonaJes habían tenldó 

que conTesar-ve cr"istlanos, aunque su Ta no el"'a sincera. De este 

modo, hipdcr-itamente,. habían log1"'4do conservar su cargo en aquella 

tierra, Cervantes nos invita a pensar que había muchos cristianos 

nuevos, aunque su nación no qulsier"a reconocerlos, ya que otor"gd 

puastos de gobierno a. quienes no debler"on haberlos tenido tan solo 

por su -falta de "l impiaza de sangre". 

Ambos tipos de ladrones consi derat"on que seria T.tci l su 

vida entre los moros, por aso Tuer-on con el los, per"o apenas se 

~abían alajddo de la costa: 

Desde la lengua del agua, como dicen, comenzaron a 
sentir la pobreza que les amenazaba su mudanza, y la 
deshonra en que ponían a sus mujeres y a sus hijos. 
<~, III, 11>. 

El .fin de estos p~rsonajes es tragico, pues cYef.an 

cambiar de vida, V ya tarde, se dieron cuenta de que resultar"ian 

más pel"' Judicados co11 el cambio. 

Ea curioso el c:omental"'to que hace Cervantes sobre la 

deshonl"'a, pues los ladronee <tanto los comunl!!s como los pó.bltcos>, 

no constder-aban deshonyosa su actividad, a pesar" de que en 

cualquier lugal"', para esas mujer-es ve.sos hijos no ser-ia un orgullo 

decil"' que el padre o el esposo era un ratero, en cambio, sí 

considerab•n una .falta·a su honor Fambiar de vida y ccnTeear que 

eran musulmanes, aunque h•bían pasado por cristlanoa, con lo cual 

vemos en ·pleno la preocupación española por la limpieza de sangre 

y el prestigio social que esta limpieza implicaba. 
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ó.9.2 Un anciano. 

El segundo tlpo de ladr"ones lo t•nemoa mencionado p'or" 

Bar"tolomé, baga.Jer-o de lo!I peregrino•. Este paruonaje es un anciano 

quien, par"a sustantar- a aua hijos, tomó l& ganzóa e hizo aus hur"tos 

''no viciosos, sino ne,casitados", pero a pesar" di! su edad, iba a ser 

ahor"cado por" ladrón. 

Aunque no conocemos toda la historia de este personaje, 

sabemos que r"ei=leja el estado de pobreza español .. Como nos comanta 

Bar"tolomé, el caso de aste hombre es muy pat"ecido al del hombre de 

Pel"plñ4n, quien se vendlO como galeota par"a sustentar a sus hlJos. 

Ambos tenían seis hijos pequeños requer-idos de sustento. En el caso 

~el nuevo galeote, su Tami 1 ia le impide irse al mar-, pues su muer"te 

slgnlTicar:La la ausencia de medios pal""a alimentar a una.Tamil la tan 

numel""oaa; en el segundo caso, con al anciano, él, antes d~ moril"" 

dice a los sacel"'dotes que lo conf'ol""tan: 

Vuesas mercedes se sosieguen y déjenme moril"' de 
espacio, que aunque es terl""ible este paso en que me veo, 
muchas veces ma he uisto en otros m.ts tel""ribles. 
C~!.l.!!.!b III, 14). 

Es cul"'ioso que un hombre no considere la muerte como el 

tl""ance m4s tel""ri ble. Para expl ic.&rnoslo, Cervantes lo hace declarar 

que al peor momento de la vida del señor Tue "el amanecer Dios y 

el rodearle seis hijos pequeños pidéndole pan y no teniéndolo pat"a 

d.!il""selo C ••• l" (~, III, 14> .. 

Nos e>eplicamos aeta ac~itud del anciano, porque él 

compara esos dos dolores, el pt"esente y el pasado, y encuentYa que 

el anteriol"" Tue el más dul"'a, pol"'que la muer-ta edlo dul"'• 

instante, y es la libel""acidn de los problemas tet"'renalas (pal"'a un 

hombl""e de la época cervantina, et"a una· consolacidn, puesto que si 

bien, había l"'obado, lo había hecho para sustent•r a aua hijos, poi"' 

lo cual tal v_e2 tendl""ía la ceYtaza da que Dios no lo podl"'ía 

castiga!"), en cambio, l.a vida signiTicaba par-• él un• r-••pon-
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- sabilidad enorme: alimenta,. 'a sus hijos. Esta l'"esponsabilldad no 

acabar"ía en un momento¡ apanas el los comier"an, él tendt"'ía q~e 

buacar nuevamente el sustento, de ahí que se hubiera convet"'ti'do 

ladr-dn. 

Cervantes d1Terenciaba entre robos necesitados y 

viciosos, para hacer·lo ae basaba en teKtos de JuYisconeultos y 

moralistas de la época"', poi"' esta razlsn, decidid perdonaf" al 

personaje. Nuest,.o autor pasó gran parte de su vida en la mtsel"'ia, 

compr"ender"ía la angustia del anciano y su necesidad da robar", por 

eso, al igual que el señor quien lo había sentenciado, convtrttd 

u¡a Justicia en misericordia y l• culpa en gracia" <III, 141. 

Aunque el persona Je tel""mi ne pe,..donado, al lector" aó.n le 

queda la duda sobr"e el destino del anciano, quien ya viejo, 

ltendr-ia con qué alimentar-se y dar- de comer a au dSscendencla?. 

6.10 Mor-iBcos. 

La España de los siglos XVI y XVII, aunque pr-etendiera 

mostr-ar- una uniTicac:ldn religiosa .v un pue~lo compuesto solamente 

por cristianos, llevaba en su terr-itor-io· multitud de JudioS y 

mor-os, quienes a veces -fingían apegar-se a las costumbr-es católicas 

para vivir- en la península. 

Había lugar"es <principalmente los invadidos por" los 

Ar-abes durante la Edad Media), en los cuales predominaba la 

población mor-tsca y sdlo unos cuantos habitantes er-an Cr"iatianos 

vieJosl:Q 

A pesar del decreto de e><pulsidn del Rey Felipe II (como 

ya lo habíamos visto en nuestro mar"co histdr-tco>, estos Qr"Upos 

soc;;tales siguieron habitando en España. 

Cer-vantes r-etrata en el ~' tanto a loti moros 

e><pulsados (como es el ca.so de Cenotia, a quien corri•r"On los 

mastines "guardianes de .la r"eligidn catdlica">, como a los mor-os 

aún habitantes de Valencia. Es curioao quo el epiaodio da la maga 

tr"anscur-r-a var-ios •ños antes del capítula v•lenciano, y ella haya 
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sido expulsada del país, y en cambio, los mol"'os del' l ibyo tercero 

de nuestl""a novela, apenas habl•n de una .futur"a eKpulsión, lo cual 

p·arecel"ía conTiYmar las teorías que se han escrito sobre la <-echa 

posible de la redacción del f..~ y el ol"'den en el cual Tueron 

escritos sus capítulos'ISS, aunque este tema daría oytgen a otro 

tl""abaJo. 

En la novela, esta sector social se encuentra represen

tado por tres per'Bo!"'ajes 1 el primero de ellos as una maga la cual 

-fue e1o1pulsada. del terYi tol"'io español, el segundo, un mor'O valen

ciano que acoge a los per-egrinos en su casa, y el t.ercel"'Or Ra:fala, 

hija de este moro. Un cuarto pet"sonaJe: sería al Jadr"aque Jarl.fe, 

a quien por su actividad, analizaremos Junto con loa religiosos. 

6. 10.1 La mag~ Cenotia. 

Comenzaremos por analizar" a la maga, quien l"'eúne en si 

dos cal"'acterísticas peculial"'es, la pl"'imel"'a de el las es su raza, la 

segunda, su actividad. Es la ó.nica hechicera española encontrada 

en nuestra novela. 

Cenotia es una maga espaPiola de Granada, la cual apal"'ece 

en el libro 11 del Persile•, en el palacio del Rey Policarpo. 

La descripción Tí•ica de eS1te persona.Je corr"e a Cal"'go de 

la pluma cervantina. Ella era: 

t ••• l una niuJer da hasta cuarenta año• de edad, que 
con el brío y donail"'e debía· de encubrir otl"'o• diez, 
ves ti da no al uso da aqual la tierra, •i no al de España1 
y aunque Antonio no conocía. de usos, sino d• lo• qua 
había visto en los de la b4rbal"'a isla donde ee había 
criado y nacido, bien conoció ser e>etl'"'anjera d• aquel la 
tier..-a. tPel"'siles, Il, B> 

Su histol"'ia nos es contada por la maga miemaz 

Mi nombre es Cenotia, aoy natural de Eepaña, nacida 
y criada. en Alhame, ciudad dal reino det Granada. Conocida 
por mi nombre en todos lo• de España y a~n entre otro• 
muchos porque mi habilidad no consienta que mi nombl"'e se 
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encubr-a, hacittndom• conocida en mi• ot:Jr•• c ••• :r. Mi 
estir-pe ea Agarana1 mis ejercicio• loa et. Zoroaat•• y en 
ellos soy única r. .. :r. Salí de mi patria, har.i cuatro 
años, huyendo da la vigilancia que ttanan los"m•stinas 
valadot"'es qua en aquel reino tienen al ca.tdltco r"ebaño. 
C ••• J La persecución de loa qua llamari inqutatdora• en 
España me ar"rancó de mi patria c ••• J <ftu::Jl.11a, II, S>. 

Si en un principio vimos representada el apego a su país 

representado en su vePtimenta, ahora podemos ver cómo, a pesar de 

haber sido &Hpulsada, se siente española, pues habla de su patr-ta. 

En el i=ragmento arr"iba citado, podemos ver también el lugar 

predilecto de lag mor-tscosr Gr-anada. Del mismo modo al lector puada 

perc.ttarse de 1.s estr-icta vigilancia que se ejercía por' par'te de 

.la Inquisición hacia el pueblo. Esta vigilancia hac:e huir a 
Cenotia, • pesar de sentir-e• española, tpor-que la palabr-a "arran

có", utiliz:•da para deac:r-ibir- la razón por la cual abandonó la 

península, no r-evela que ella haya sal ido voluntar-iamente). 

Este personaje se c:r-ee con pod•res superiol"'es, pues 

a-firma ser- capaz de tapar al sol, hacer- llov•r 1 br-amar las Tiaras, 

entre otr-as cosas¡ per-o a pesar- de sus gr-andes dotes,. -Fue c:or-ri da 

da España por- maga. Ell• misma se deTine del siguiente modo: 

t .... J nosotras, las qua tenemoa nombre d• magas y 
encantadoras, somos gente de mayor cuantía; tr-atamo• con 
las sstrel laa, contemplamos el movimiento da lo• cialoa, 
sabemos la virtud de las yerbas, de laa plantas, da lae 
piedr-as, de las palabra• c .... J la naturaleza par-ace que 
nos inclina antes al mal que al. bien[ ••• ] <et:.J:Ji.i.J.u, II, 
8>. . 

Con estas car-act1Ú•ísticas, nosotros la podriamos de-finir 

como una curandera, a pesar de que ella sa siente m4s pr-openaa al 

mal que al bien. 

Aunque no podemoa establecer una' compaP""ac:ión prof'und• d• 

ella c:on M•uricio, el astrólogo Judiciario (hacerlo ••capar-ía a loa 

objetivo• del presente capitulo) 1 •i pod•mo• decir"" que C•rvant•• 

desde un inicio comienza a burlar9e de su p•raonaJe, pu•• ai bien, 
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el la se pr-esenta como un etu• omnipotente, c•p•z de lear las 

estrellas, no pueda preveer su Tu.tura <a diTerancia de Mauricio), 

como más adelante veremos. 

Después de su el(puleión de España, Canotta bu~ca un l.ugat"' 

donde vivir, y se traslada al reino de Poi icarpo, donde r"eal iza 

algunas maravillas, gracias a lat1 !=Uales logr-a establecar"se ahí. 

LA agarena se convirtid en una persona codiciosa <defecto 

que ya antes nuestro autor nos había censurado en los escr"ibanos>, 

sin un proyecto de vida y diepue•ta a pasar su.a días en el reino, 

amasando una .fortuna de tr"einta mil escudos de oro. Cer"vantes busca 

darnos a conocer su avaricia y su lujuyta1 la primera nos la da a 

conocer con la representación de su modo de acumular dinero sin 

!'ingQn Tin, la segunda, con la decisión que ella toma de seducir 

a Antonio el mozo, para lo cual, busca una identiTicación cultural 

simbolizada por el hecho da que ella habla en español, después se 
rebaja para lograr su deseo: 

No te pido qua seag mi espo•o, sino que me recibas 
por tu esclava; que para ser tu e•clava, no ea menester 
que me tengas voluntad, como para ser esposa y como yo 
sea tuya, en cualquier modo que lo sea, vivir~ contenta. 
CPeYBtles, 11 1 BJ. 

Antonio la rechaza y ella decide vengarse, par• lo cual 

11igue dos caminos: uno, el de la hechicel""ía; el otro, d• la 

alcahuetería, pue11 propone que Pol icarpo se case con Auristela para 

quedarse ella con Antonio. Ambos planea le Tallan: la hechicayia 

no le sirve par~ conservar al Joven, pu•• •l p•dre, al d••cubrirla 
culpable de la enTarmedad de su hiJo, originada por lo• embrujos 

de la agarena, va, colérico, a amenazarla da muerte, y ella 

"temblando le prometió de darla la vida y salud de au hijo t ..... J" .. 

Como hemoo visto, a pes•r da su oriQ•n muaulman, al la e• 

1.1.11d española, y nos Jo demuestra con su aT4n por conaervar 

veatuar-io y lengua, y con su concepto da honot" •xterno t•n riguroso 

<en contraste con 1 aa t dea• carvanti n•• aabl"• el honor" como 

cualidad inter-na .. >. Ella, al igual qua mucho• contempor"-rwo• del 
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autor, concibe al honor ó.ni camente vinculado con la -Fama y no con 

la virtud, pu••• cuando Antonio, el hiJo, amenaza con matarla y 

mata por equivocacidn a Clodio, el la no dice por que el mozo 

asesind a aquel homb,.e; para ella ••ría deshonro110 conTaaar" la• 

propuesta• amor-o••• hechas al Joven, •dem.aa, const d.ra que ha 

quedado agraviada por.no ,.,,.be~ sJdp co~reapondtda, por eaos 

La Cenotia, en esto, corrida, aTrentada y lastimada 
da la soberbia desamorada del hijo y de la temeridad y 
cólera del padr"e, quiso por mano &Jena vengar su agravio 
t~,II,11>. 

En este punto tenemos tres acctonea importantes de la 

ai;iaranai la prime.-a de el las Tue asentarse en el palacio de 

Policarpo, el,rey virtuoso, para lo cual vivid castamente, aunque 

con avar:lc:la. En eate momento encontramoa una d• las a:ltuaciones 

que vivían los mo,.os en España, pues éstos, para ocupa,. 

territorio en la península, tenían que f'ingi,. ser católico9. La 

mo,.a vive en f'o,.ma decente <en apariencia), nadie dascub,.e su 

ava,.:lcia1 sin razón ha ,.eun:ldo una gran cantidad de escudos sólo 

por el placer de ve,. loa Juntos. La aegunda acción· consista en 

desea,. la9civamente a Añtonio <,.eco,.demos 1• d:lf'•rencia de edades, 

el mozo no llegaría a los dieciocho añoa, y el la e•taba ce,.cana a 

los cincuenta). Po,. ó.ltimo, p,.ocu,.a aatiaf'acer •u• deseos, p,.imero 

enf'e,.mando al Joven, después, realizando un acuerdo con Polica,.po, 

seglln el cual, •1 la pod,.ia gozar a Antonio y el viejo ,..y a 

Auristela. 

Aunque Ceno tia •• con•i de re m.ciga, ea vista como una 

hechiche,.a. Antonio el pad,.e le dice, para obliga,.1• a cu,..,. a su 

hijo: 

Dame, :oh hechice,.al, • nli hijo vivo y •ano, V 
luego; si no, ha9 cuenta que al punto de tu muarte ha 
llegado. Mira ai tiene• su vida anvu•lta mn alglln 
envoltorio da aguJaa eift.oJo• o da al-f'il•r•• ain cab9z••I 
mira, loh p~rTida!, st la tiene• ••condtda •n •lgO.n 
quicio de l• puerta o en alguna otra part• qu• •dio tó. 
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sabes <~, 11 1 11,. 

Comparemos con lo que el la plensa de las hechiceras: 

Las hech 1 ceras C dt ce Cenot i a], nunc& hacen cosas que 
para alguna cosa uea de Provecho; ejercitan sus burleri&s 
con cosas a:l parecer' de burlas, como son habas mordldas, 
agujas sin puntas, al-filares' sin cabeza y cabellos 
cor-tados en crecientes y menguante9 de luna; usan 
car"acte..-es que no entienden, y si algo alcanzan, tal vez, 
de lo que prentenden, es no en vir'tud de sus slmpl lcida
des, sino porque Dios permite, para mayor condenaclon 
auya, que el demonio las engañe, <Perslles, [1 1 8) 

Tenemos a un personaje con una imagen de sí de un tipo 

y una realizactdn de otro. A través de este procedimiento, 

Cet"'vantes se burla de la hechicer'ia, pues hace qu'e a Cenotia la 

engañe el diablo, aunque se crea maga todopoderosa. 

En el Renacimiento eran comunes las supersticiones, pero 

Cervantes, como todos los hombres cultos de su épOca, pensaba que 

el dolor y la en-fermedad procedían de e-fectos de la natul'"'aleza y 

de la tntervenctdn de Dios, no de los homb..-es~, p..-u.eba de la 

incredulidad de nuest..-o autor ante este pe!'"'sonaje lo ten~mo9 en el 

trazado de la bu..-la contl'"'a las acciones de la hechicera. 

La p,..ime..-a accidn ..-idícula que Ce..-vantes hace ..-m&lizar 

a su personaje, sucede cuando el la huye de las -flechas de Antonlo, 

quien no ha encontrado un modo meJo..- de aleJa..- a la mu.Je..-. OespuéSil 

de habe,.. esquivado la p,..ime,...- 4=lecha .de Antonio: 

Temid l.a tll\IQUnda, y sin ap..-ovecha..-se da io mu.cho que 
con su ciencia se prometía, llena de con-fusidn y de 
miedo, tropezando aquí y ca.yendo allí, salid de:il 
aposento, con intención de venga..-se del cual y desamo..-ado 
mozo. (PerGiles, 11 1 BJ 

En este momento el autor"" nos marca lo inótil del pode..

presumido pe..- Cenotia. 
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La segunda acción suceda cuando el padre •manaz• a la 

mor"& con una. daga; el la, viendo la cdh1ra d•l hombre, no •dlo 

promete devolverle la Vida a su hijo sinos 

[. • • l y aó.n la prometiera da dar"l• la salud da todo 
el mundo si se la pidieYa: de tal manera se le había 
entrado el ·~emor en el alma. <~, II, 1t'> 

Lo cdmico. del pasaje 1~adica en lo desmesurado de los 

o-Frecimientos qua hace al p.&dr-e. Aunque se haya sentido capaz de 

cura,. al mundo, su hechicer-ía no le Sir"vió ni pat"a evitar su 

destierro de España, ni para salvarse de la -Flecha de Antonio :y 

menos para evitar" la daga del padre!. 

Con lo último que real 1 za Cervantes nos da el toq;ua f'i nal 

a la but"la del ·personaje. Al f'inal del libl"'O II, ella "mord:Lasa las 

manos y maldecía su engañadoya ciencia" de la cual se sentía en un 

pYincipio muy oygul losa, mientYas obseyva cdmo huyen los peyegrinos 

y se quema el palacio de PoliCaYpo. El pueblo la castiga, pues a 

pesar de sus capacidades, la cuelgan de una entena, por aconsejar 

lo indebido al Rey. 

Vamos así dos actitudes de nuestl"'O autor: la primera de 

ellas es su escepticismo ante la brujería, pues Canotia no puede 

evitar la mueyte aunque hubiera aparecido en un principio como un 

ser podel"'oso, la segunda, es su deseo de castigar a todos aquel los 

no vir-tuosos. Esta última la encontramos representada con la muerte 

de la hechicera, aunque pudiér-amos preguntarnos: lpor qué en la 

parte septentrional del libro haca pagar a los personajes sus 

culpas, y en cambio, ya en tier-rd.B europeas, nos mueatra cdmo la 

sociedad sigue igual?. 

La primera parte del ~...lJ:.'i estA compuesta como 

sueños, en el la vemos muchos de los deseos, ideas e idea lee de 

nuestro autor, por eso, con entera 1 i bertad, puede hacer cuanto 

desea con los vicios sociales: quemar todo un pueblo bárbaro, matar 

de amor a la lasciva Rosamunda, ahorcar a la hechicara Cenotia. En 

cambio en la parte meridional de la obra, obser-vamoa una sociedad 
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r""eal, la cual • pesar' de ser criticable, continu«ba TU.nc:ionando 

siempre del mismo modo. En la primet"'a parte de la obl"a .aparecen laa 

Tantasías de nuestro autor, en la segunda, se encuentr"a un mundo 

concreto, alejado de la justicia. 

6.10.2 El moro valenciano. 

Es curiog~ la aparicidn de este personaje en la novela, 

puesto que se tr4ta de un moro español, quien practica au raligidn 

sin que notoriamente nadie se lo prohiba. 

Este hombre aparece cuando loe per-egrinos llegan a 

Valencia, en ella encuentYan un lugar agradable. Hallaron: 

sobre 

r ••• J no un mesdn en que albergaYse, sino todas las 
casas del lugar" con agradable hospicio los convidaban 
<~, I II, IV>. 

Antes que ellos tuvieran la oportunidad de preguntar" 

hospital de per"egrinos, el moro anciano, casi por la 

Tuerza, los empuja a su casa y los atiende "no morisca, sino 

cristianamente", con lo cual inspira toda la con-fianza de la 

compañia, con eweepcidn de Per"iandro, quien duda de la amabilidad 

de estos personajes. 

Después del recibimiento noB enter-amos de las intenciones 

del moro& esper"a que lleguen unos bajeles de Ber"bería para poder 

salir del territo~io español y llevars~ a los peregrinos consigo 

como esclavos. 
En es\:.e punto tenemos una apreciacidn negativa de los 

moros por" parte de Cervantes: los pinta como hipócr"itas y traido

res. Ellos piensan huir de la tierra y llevar"&e a gente inocente, 

per"o parecería que no es una postura crítica contra todo musulmán, 

como podemos verlo en el personaje siguiente, al cual consideramos 

necesario analizar para contr"aponerlo con el presente. 
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b.10.3 ·La mor"a Ra~ala. 

Esta mujer apar"ece inmediatamente después de que el mol"'o 

artciano ha dado alojamiento a los peregrinos. Se muestl"'a, 

apar-ienc:ia, unida plenamente a la cultura .ar-abe: 

Salió a recibirloe una hija 9Uya, vestida en traje 
mortsc:o C ••• J Esta, pues, hermosa y mora, en lengua 
al Jamiada, Asiendo a Constanza y Auristela de las manos, 
se encerl""ó con ellas. en una sala baJa 1 y estando sota!I, 
sin soltar"!es las manos, recatadamente mil"'ó a todas 
partes, temer-osa de ser escuchada, y después que hubo 
asegurado el miedo que mostraba, les di Jo: (que su padt"B 
pensaba 1 levAl"'selos como esclavos, pues esa noche trian 
bajeles turcos a la costal <~, l I I, 11 J. 

Esto basta para que los peregrinos huyan de la casa en 

donde Tueron bien ,.ecibidos. Lo inter'esante es notar como Ce,.vantes 

nos traza este personaje: en prime,. lugay, nos preserÍta una agat'"ena 

tal vez m.ie identiTicada con su cultur'a que su padre, pues mieni¡.r'as 

él se muestra en apar'iencia cristiano, ella se deja ver con ropas 

moriscas, aunque en su interior conserve su catol Ícismo. 

Cervantes parecería querer'nos demostt"ar', con la apar'icidn 

de RaTala, que todos los católicos merecet'"ían nuestra simpatía, 

aó.n cuando Tuer'an antiguos moyos. El la es capaz de sobreponer'se a 

su amor Tilial cuando se trata de deTendet'" a quienes"pr'oTesan su 

misma religión, con lo cual nos indica la mayo,. het"mandad que 

debe,.ía e><istir entre gente de una misma ,.el igión, podemos vet"lo 

cuando le escuchamos las primeras Tt"ases dirigidas a los peregri

nos: l"Veis este viajo, que con vel"'g(,ienza digo que es mi padrm?, 

¿veisle tan agasajador vuestt"o?" e~, lII, it>. Ella Piante 

un deber moral mayor. con los e,.istlanos que con lag mismos 

musulmanes, a peaar del parentesco habido corl ellos. 

Ott"a pyueba de la enter"ez:a Yeligiosa de este personaje, 

la tenemos con su actitud al Tinalizar el ataque de los moros. 

Mientras éstos incendiaYon Valencia 

c ••• J pegaron .fuego a las puat"tae de la iglesia, no 
paya e9perar a entrarla, sino por hacer el mal que 
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pudtesen c ••• J darr'iba,..on una Cr"UZ da piedra qua ••taba 
a la salida del pueblo, llamado a grande• vccaa el nombt"'e 
de Mahoma C ••• l CPel"!ll leg, IJ 1 1 11 l. 

Ella se escondió, y en cuanto pudo •allr, apareció con 

una Cr"UZ da caña en las manos y gritando: ":Cristiana, cr"latlana 

y llbr"e, y llbr"e por la gr.aci• y misericordia de Otos!". 

Para Cer"vantes el Cr"i&tianlsmo ~,..a sindnlmo de llber-tad. 

Qulan había pel"manecldo varios años en poder" de los turcos, 

ldentlTicaría a los musulmanes con al cautiverio, a pesar de esto 

raconoce la capacidad de aelmilarsa a la raliQldn catdlica d• los 

morca, pues muestra a Ra-Fala como una recién l lber"ada, aunque eu 

ltber-acidn tan solo haya consistido en poder conTesar" abiertamente 

.u nuava religión. 

L_a actitud de esta mora contrasta con ~l escr"ibano a 

quien analizamos con anteriol'"'idad. Inmediatamente ell•, dando 

gracias por haberse librado de sus parientes, acuoe a hacer 

"oración a las im4genee y lu.ego ne abrazó con "su. tío, besando 

primero las manos al cura". Pal""a Rafa la BU. vida es su t'"el igión. A 

difel'"'enci• del escribano, interesado m~s en lo material, ella se 

siente f'el iz cuando puede conf'esarse co1tól tea. 

A Cervantes le interesaba m's la sinceridad de los 

creyentes que su origen. Comprendia la e1clstencia de los ct'"lstlanos 

viejos, favorecidog por el régimen social imperante, y los 

cristianos nuevos, despreciados por la religión profesada por sus 

ancestros, y a los cu.ale• se le• conaideraba como gente inf'erior, 

aó.n así, en contra de las ideas generalizad•• en •u época sobre la 
puP"eza de sangre, color;:~béi en un lugar' m&a digno a una mora, capaÍ 

de abandonar todo <padre, dote ••• ) ~ cambio de BU sinceP"idad 

religiosa, que a un escribano, criatiano vieJo, pero hipócrita, 

pues le intet'"e&aban mAsa las riquezas perdidas que el habat" 

conservado la vida y la religidn .. Terminaremos de comentar esta 

idea en cuanto hablemos del Jadt'"•que Jar"iTa, en el eubcap:ltulc:i 

dedicado a los rellgtoaoe. 
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6.11 Pel"'egr"inos. 

Exceptuamos de este an.ilisis a los per"egr1nos nobles' y 

t..-abaJaremos con la única per"agr"ina española que aparece en ia· 
novelas la per"egrina de Talavel"'a. Tal vez estamos ante uno de los 

pocos personajes dal Perat les que Cel'"'vantes se entretiene en 

describir minuciosamente <como quel"'iendo hacer una ca,.-tcatura 

completa>: 

c ••• l la edad, al pat"'ecar, !Salia de los tél"'tninos de 
la moc:adad V tocaba en las márgenes de la vejez r el 
r-ostro daba en rostro, pol"'que la vista de un 1 tnce no 
alcanzara a verle las narices, porque no las tenía, sino 
tan chatas y llanag, que con unas pinzas no le pudieran 
aetr ni una brizna dellas¡: los ojos les hac:ían sombra, 
POl'"que m.is salían Tuera de la cara que ella¡ el vestido 
era una esclavina l"'ota que le besaba los calcaXa,..es, 
sobre la cual traía una muceta, la mit~d guarnecida de 
cuero, que por roto y despedazado no se podía distinguir 
si de cordobán o si de badana -fuese; ceñíase con un 
corddn de esparto tan abulta do y poderosO que ma.s pa .... ec:ía 
gllmana de galet""a que cot""ddn ce pet""egl"'ina; las tocas et""an 
bastas, pero limpias y blancas; cubríale la cabeza un 
aombr"ero viejo sin cordón y sin toquilla, y loSpiee unog 
alpargates rotos, y ocup.tbale la mano un bordón hecho a 
la manel"'a de cayado, con una punta de acero al -Fin; 
pendíale del lado izquierdo una calabaza de m.!s que 
mediana estatura y •Pasg.!bale el cuello un ro.sario, 
cuyos padres nuestros eran mayot"es que algunas bolas de 
las con que Juegan los muchachos a la argolla. En a-Feto, 
toda el la et""a rota, y toda penitente, y como después se 
hecho de ver"" 1 toda de mala condición~ CParsile9, III, ó) 

Aunque la cita anterior -fue muy larga, la consid11t""amos 

indispensable pat""a cal'"'actef"'izar plenamente al pensamiento de este 

autor en tol'"'no a los pe ... egt""inos y el l'"'etl'"'ato que hace de éstos en 

la novela. 

Primeramente notal'"'emos en la desc,..ipcidn' del personaje 

una ca ... acter-izacidn ridícula para la pel'"'egl"'inacidn, labol'"' c:on

ei der""ada como muy i--eepetable. Esta muJel'"' t""epresenta no al pel"'&gl'"'i no 

piado~o, sino al pl"'edominante en España, el c:ual visitaba todoa ios 

santuarios y l'"'egresaba a su patria con muchas monedaR de oro 
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escondid•a en 11u tr•J•-, ell• eata. conactant• da l'o hipdcr'tta da 

su viaje, pue• como noa eKPltc•, la re•ltza para dt•culp•r" au 

ociocidad y entretener: el tiempo <como lo hacen otr'o• per"l!Qt"inos). 

Anto.nto le reprocha, de modo corté•, su -Falta de voc.actdn, pu•• 

ante 1011 peragr-ino• stncer"o11 Clo• pr-otagonistag de la obra, 

Pertandro y Auristela), aparece ~n~ vagabunda qua habla mal de la 

peregr"inacidn, aunqua •luego •• cor"riJa: 

Bien se que Cla perogrtnactdnl es Juata, santa y 
lo•ble, y que atempr'e la ha habido y la ha de haber en 
el mundo, pero estoy mal con lo• malos peregrinas, con 
loa que hacen gr'anJerí• da la santidad y ganancia in-fama 
de l• virtud loable; con aqu•Iloa, digo, que saltean la 
limosna de 1011 verdadero• pobre•. V no digo m4a, aunque 
pudiera<~, 111, 6J. 

A pe•ar de ser con•cient• de la diTerancia entre una 

peregrinacidn san~a y una mala, la paregrina continóa •U viaje, v 
como el·la representa un mal camón en la penin9ula, •• va con dos 

moneda• de oro que le entrega Riela, lo cual •ignlTica la actitud 

español• ante el problema, pues m4a que solucionarlo, siempre lo 

d•jaron ·continuar". 

Como Eraemo, Cervantea Ct"i ticd la Tal ta de piedad de los 

pet"egrtnos..,,., eataba en contra de la actitud paeudoreligio•• v 
Tal•• de esto• personajes, pero hubiera sido paligt"oao criticarlos 

abiertamente, de aquí que uti l lce el mi•mo procedimiento d• •l 

QuiJote, •l cual consiste en dar a concat" au• ideaa por boca da 

quien no podí.m. ••r censurado-, pua• en •ate c•eo •• trataba de un• 
muJer mala (aunque su ónica maldad consiste en aet" •incera con la 

pet"egr i naci dn>. 

L•. crítica de Cervantea la encontramoa en la deacl""ipcidn 

cal""icatut"eaca de la peregrina, la cual centra la atencidn d•l 

lector en el vestuario y no en lo qua aigni-Fic•J de•pulla en la 

descl'"ipcidn da su vagabundear. Anta la rapl'"obactdn de Antonio a au 

modo de vida, el l& re•ponde con un• cr,ttca a la peregrin•cidn 

Talsa, abund•nte en au país, y luego re•ponda "no diga m•a, •unqua 
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pudiera", con lo cual nos lnslnú• qua cu•nto he dicho sobr"• l• 

paregr"inactdn no•• todo en l• Eapañ• d•f'•naor"• ct•ga d•l catoll

cisrno. 

C•rv•nta• utl llz• a ••t• peraonaJ• como un vacar-o de 

Cl"ittca social, no solamente contr"a lo• par•grlnoe .fal•oa, aino 

además contra esa relJgiostdad cdmlca <llevada al eKtremo con la 

deacr-tpctdn da un roaar"io a•m•Jante •1 hecho por" Don Quijote <I, 

26>, cori las -f•l_daa de su camlaa o con •l alcornoque, ••gó.n l• 

edicidn que •• prefiera . conaultar> y contra loa noble• a 

qui•rw• l•• critica au auper-Fictaltdad. 

COtce la peregrina quel andaban en la cor-t• ctartoa 
paJar"os pequeños, que tenáan la -fama da aar hl Joa da 
gf"'•nd9a, qu. aunque p6Jat"DB novelas, •• abat{an al 
aaRu.elo de cualqulara muJer hermoaa 1 ·de cualquiera 
c•lld•d que f'u•••= que el •mor •ntoJ•dizo na bu•ca 
c•lldadea, sino h•rmoaur• Cfaailu 1 III 1 B>. 

L• peregYlna tach• de voluble• • lo• noblee. No CYitlc• 

en ••t• punto a loa padr••• •lno • lo• htJoa, qut11na•, ya qu• no 
h•bi•n obtenido aua riqueza• luch•ndo, ni haciendo ninglln ••f'uarzo, 

al habá•n nacido duaRo• de una gran h8r11dad, y bien ·podtan 

a•nt:l t-•• po•••doree del naundo ent•ro v de cuanta• muJ•r•• en •l 

habitaran. 

Cet"'vantea mueatra qua loa nobl••• pat"a aatiaof'ac•r aua 

d•••o• <al igual que Redol.fo et. L• fuwrz• de l• ••ner•>, no l•• 
importaba la calidad d• l• muJer que d••••ban utiliz•r y no amar, 

puaa un a111ar antoJadi zo no •• un verdac:t.ro a•or. 
Con la peregrir:wi, Cervant•• noe lftU.eatra otro ••pecto m4.a 

d9 la c:rtai• 11api1Rol•, aprovecha l• pr•••ncl• dll ••t• peraonaJe 

par'• criticar mue~•• altuaclonea, conio aon la pee• vocacldn 

rellgio•• d9 loa def'9neorea del catollcta"'o• y l• actitud d9 loa 

nObl•• anta •1 amor-. 
Por Olttmo, notemoe da paao que ea ~urtoao el cd.o no• 

ramarea Car'vant•• el "criatl•na y humtlda .•P•rata" con •1 cual 

viajaban lo• per"egrtnoa. Al igual que ·la• at,.oa p11r11grtnaa, aata 
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mujer se sirve de un arma par'"a apoyar"se en su andar y de.f•nder"se 

da posibles .ataques. 

Con la per-egrina de Talaver-a, Ce..-vantes contrapone el 

concepto de pel"'egrinación que había en un• España real y con¿reta, 

contr-a la idealización de esta actividad, personificada· en la 

sinceridad con la que van a Roma dos ser-es ideales y bondadosoe 

<PeYsi les y Statsmunda>. 

6.12. Rel it;;iiosos. 

En la España del Pet"si les encontramos a tres representan

tes del clero: los religiosos y sac1u·dotea de Guintanar de la 

Or-den, el "cur-a valenciano y el Jadr-aque Jar-lTe. 

Aunque estos tres gupos podríamos reducirlos a dos, no 

quayemos dejar sin analizar la actuación de tos religiosos de 

Quintanar d9 ta Orden. 

6.12. l Un gr-upo de sacardotes y r'eligiosoa. 

Su ú.nica actuacidn en la novela consista en int•ntar" 

poner" l• paz entr'e lag soldados levant•dos y •l p~ebla. Al igual 

que los pastores, el mOvl l de •us accion•g lo constituye el ser" 

cristianos, puesto que "con dt l igancia cr"istiana••, intentaban 

r"Bgr"esar" a la tr'llnquilidad al pueblo, el cual, •i respondia a ·la 

Agr"aatdn da los soldados, podr-1• ocasionar- una r-evualta aoci•l. 

No sabemos la oplnidn qua ei.:ciste eobr"a eetoe par'•on•J••, 

sólo conocemoa esta acc16n y au -falta de r-eaultado. Lo• aoldadoe 
y el pueblo no cambia~o~.su actitwd al ver a loa •~cer"clotea, lo 

cual nos indica el poco podar" mor"al que tenían sobre aua -feli

gr"B•••· 
C:ste grupo anónimo •• vincula con loa aace,-dotea r'eal•• 

d• la epoca cer"vantina¡ aunque muchoa del pueblo acudie..-an a l•• 

par"r"oquiaa a iglesias, pocos Cr'eeían en el poder et. ••toa per

aonajes, reconocidos muchas vecea por' au poca ••riiidad, can lo cual 
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muestra la decadencia de la institución rellolosa en aquella 
época. 

6.12.2. El cura de V•lancla. 

Lo conocemos grac.:l:•s a Ra-Fala, la mora conversa que dice 

"[ ••• J el cura, que· sdlo él y el eiscrtb.!lno son en este lugaY 

cri•ti•nos viejos". <Peysqes, III, 111. 

Al otr· la noticia de que por" la noche atacarían los 

tur"cos, al cura haca pasar a toa par-egrtnos y las dice: "EntYad, 

ht Jos, que buena torre tenemos y buena• y Terr-adas puet""tas la 

iglesia". Con esto podemou ver el pYimer ra•go da la pereonalldad 

del cura. Prtmaramente muestra una gran con-fianza por la iglesia, 

c¡omo constr"ucctón, debido a qua es .fuerte, per"o p'or otl'"o lado, no 

adlo debemos ver en el com•ntarto un panegír·tco .ii las construc

cton•• da la epoca, sino que, adam4•, veremo• en él la repr~sen

t•cldn de la actitud de muchos espa;;oles ante la Iglesia como 

lnstltucidn, pues la consideraban ~umrte para reSl•tir tanto los 

ataaqu•• moriscos, como la expulwtdn de •ste grupo aocial. Sl 

contra.tamos •sto con lo que de•pu~s comenta JarlTe, descubriremos 

que ap~rantamente Cervantes eataba a Tavor da la expulsidn, pero 

comentar•nte• asta posicidn línea• adelante. 

Vamos la religiosidad del cura en su •agunda accidn. 

Cuando todos wuben a la torre para protegaraa, el cura lleva 

conaigo "el Santísimo Sacramento •n •u relicario", lo cual revela 

qua, paae a la conT~anza qua habi•. h•cl• la torra y hacia lÁ 

Iglesia, aún quedaba •n ,Pi• la duda, por lo cual deb{• r•coger, 

·par• protegerlos, lo• obJ•to• oonsldarado• por al como mA• 

vallo•os. Estos objetos eran al Sacra.manto, piedra• y ••cop•tas. 

Po~ríamoa pr"eguntar-;no•1 ¿"por" qué no aubiO la cruz qua •n la Igl••i• 

debería haber?, Lpor que no llevo conaigo l• lm•gan et. l• Virgen?. 

Habíamos visto ya qua en Carvanta• a1oeta1:.• urna orl•ntacldn 

erasmista qua podemo• comprobar con aeta Tragmanto. El cura ~•cag• 

la aeencia de l• r"l!ll igldn, lo m.t.a sag~ado P•~• 61 v deJa la• 
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imágenes las cual as, aunque -fueran muy venerablae, vali•n meno• qu• 

el Santísimo Sacramento.-

Con aus acostumbrados rasgos breves, Cervantes no• 

muestra un repr-esentante de una corr ienta del pensamiento. Esta 

representación aparece encubierta poi"'. lo angustioso del momento. 

La prisa hace completamente normal (aunque no daja da ser llamati

vo par"a una mirada atenta> el hecho de que el cura sólo rescate un 

objeto rel lgioso do la. Iglesia 

RecOr"demps, en la época da nuestro autot"' los eraamltatae 

habían sido perseguidos, razón por- la cual él no puede presentarnos 

abiertamente sus pensamientos. Si alguno dudara de la e1o1puesto, 

cabe preguntar ¿poY qué Aurlstela o Per"landro no subieron a la 

torra con una imagen •agrada 1 si ellos aran la encarnacidn da la 

RUreza y la bondad?. Porque a Cervantes no la interesaba tanto 

guardar las imdgenes, sino la esencia. de la Iglesia. 

El cura, después de proteger la custodia, repica las 

campanas y avisa del peligro, pero su diligencia no sirve, pues los 

turcos· llegan y asaltan todo. Es, por un 1ado, la imagen del 

esTuerzo inútil, pero por otro, ademAs da poner énT.&sia en lo 

dramAtico del suceso, reTleJa y acentúa la posición española ante 

la e>epulsidn de los moriscos y la conversion de la pen:i'.nsula en un 

balual"'te del catol lsismo. Los españoles, como pueblo, se en

contl"'aban solos y en imposibilidad de unirse con otras naciones 

para lograr un bien comó.n: el libl"'e tr4Tico por la&• aguas del 

lrlediterr.lneo. 

El cura tel"'mina su intervención cuando regres• a su vida 

cotidiana, recibe el agradecimiento de los paregz-:i:nos y, al igual 
que muchos otr""O"!I personajes del ~. no volvemos a •&b•r" de 

él. 

b.12.3 El Jadraque JariTe. 

Aunque propiamente este personaje no es un cura, lo 

incluimos aqu:i'. porque su oTiclo se encuentra muy relacionada con 
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la Iglesia. 

Al igual que el cura y el e•c,.ibano del lugar, lo 

conocemos por- las palabras de au sobr-ina RaTata, quien noa dice que 

él "es un tio mío sd lo en el nombt"e, y en laa obras Cristiano". 

Esta aTirmacidn nos muestr'a una situac:idn comón en el sur de 

España1 habia moros Cr"istianizadoa verdaderamente criattanizadoa. 

Tal vez eran pocos, :pero los habia. Estos moros, al igual qua 

Jar"ife, estarían tr-anscultu..-adOs,· puesto que au ser moro ya solo 

radicaría en el nombre. 

Jar-i-Fa se muestra contrario a su misma raza, reniega de 

su Te da moro, aunque reconoce seYlo. Rec:uer"da una proTecía da un 

abuelo suyo "Tamoso en la astrología", quien promete que gracias 

a uno de los de la casa de Austria, desterr-ar-ian a los muros de 

España. 

Es cu,..iosa su actitud, pues a.qua es mo,..o, y est.i 

consciente de ser"'lo, dice: 

: Ay [ ••• J si han de ve,.. mis ojos, antes que se 
cier"'r"'en, lib,..e esta tier"'r"'a destaa espinas y malezas que 
la op,..imen! [y luego añade que esper"a ver" al España de 
todas pal"tes entel"'a y macir• en,la !"eligión cistiana, que 
ella sola es el ,..incón del mundo donde está ,..ecogida y 
venerada la ver"dader"a verdad de Cr"iato. <~, I 1 I, 
11> 

Este mor"o se arr"eptente de serlo, y antepone su cris

tianismo a su ,..aza, y luego a.firma que vale m.aa dejar" la tierra con 

poca gente, pel""o -fiel, y no bien poblada, pero de no catdlicos. 

Apa,..entemente la Tunctdn de este personaje seria la de 

continuar las i'deas que Ce!"vantes nos pr"asenta con el cura y la 

Iglesia, es decir", si estos dos elementos sirven para mostrar"' la 

solidez de España, sdlo -faltaría la base ideoldgica que sustentara 

la expulsión de loe mor"iscos. Basta,-ía consideYar qua al dea

cal 1-ficar" a toda su t"'aza, JariTe se ubica ideoldgicomente Junto al 

cura. Esto quedaría lo suTtcientemente !"'e.forzado si considaramo• 

lo que pide el jadraque al nuevo Rey1 deja,- a Espa?ia 11 teysa, limpia 
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V desembarazada desta ml mala casta, que tanto l• asombra ,Y 

menoscaba", 

Esta actitud desconcierta al lector cuando éste tlene en 

mente el episodio del moro Ricote en el ~ <II, 54), 'donde 

Cet'"'vantes se muestra partidario de los morca, Pa,-a JoaqLtin 

Casalduero, Cervantes conslder-aba necesario el decreto de e1<pulsidn 

de los mot"'OB 1 pues no importaba que hubleYa entre el los 

buenos Cl"'istianos. Haber col"ridc a los moros, r"epresentaba un "acto 

de amor" pe..- parte del Pr•nclpe de las letras._,, 

Según Avalle Ar'ce, Cer-vantes condend en El c:ologulo •• , 

a los moYiscos como r"aza y religión, y en el~ y el Persiles 

mani-festd simpatía por casos particulares <Ricote, JarlTe, 

Ra-fala>•s.. Para Castro, en cambio, en El cglogulo •.. se presenta la 

versión o-Ficial espaP!ola, en otros te>etos se presenta la visidn de 

los moros.~ 

Opinión contraria a la de todos estos cervantistas e.s la 

de Ostcrc, quien considera que la acusación contra los moros 

est4 dicha en sentido recto, sino a traves de iro"nías. Según este 

autor, Cervantes estA. a Tavor de •llos.~ 

Marja Ludvika .Taroc:ka señala que lo eser-ita sobre los 

moros en El coloquio ••• • obedece a razones económicas v políticas. 

En su estudio, esta autora muestra que, si bien, lo dicho por 

Berganza ar-a un lugar camón que se encontraba en libros v escritos 

de todas clases, no era realmente una crítica a los moros. Segün 

esta autor"a, Cervantes sentía una gran simpatía por los moros. -

No podemos hablar de la PD!lición de Cervantes ante los 

moros sin cautela. Es ':'" lugar donde los cer"vanti•tas m4s 
perimentados no se han. ·p':'esto de aQJ.erdo, pues c&da uno e><pone 

r"azones y bases. 

Nosotros. nos inclinaríamos por la intarprata.cidn de 

Osterc, debido a que, como ya la habíamos c:ament•do an el episodio 

del escribano, y lo comentamos cuando h&blamos de RaTala, Cer"vantea 

critica la posición de los cristianas viejos .<representada po,.. el 

escribano>, v la contrasta con la actitud da lo• moro• <RaTal& y 
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Jar"iTeJ. 

De cualquier modo, preTerimos deJar" e_st• diacusldn par"a 

aniill is is postariol'"es, pues estudiar únicamente este pasaje, nos 

servir"í• para un estudio e»ctanso sobre la actitud cer-vantlnol ante 

el pr"oblema morisco, estudio que esperamos realizar en un~~uturo 

no lejano. 

6.13. Sirvientes. 

En el Persiles no apar"ecen muchos cr"iados, sin embargo, 

su pr"esencla nos per-mite r"eallzar algunos comentar-los. 

Este gr"upo social apar-ece representado poi'" Leonera, 

doncella de Feliclana de la Voz, por los criados (en gener"alJ de 

la casa de Antonio de Vil laseñor-, padr-e dsl B.árbaro, y por 

Bar"tolomé, el Manchego. 

Compar-ada con el GuiJote, nuest..-a novela no nos pres!'!nta 

una galería l""ica de sirvientes, aún así, quienes aparecen nos 

permiten caracterizar la situación de ase grupo soCial en la época. 

6.13.1 Leonera, doncella de Feliciana. 

Este per"sonaJe representa a las eir"vientes íntimas, a las 

doncellas casi hermanas de los nobles. Aparece mencionada por 

Feliciana de la Voz en el libr'o tercer'o de la novela; cuando esta 

dama cuenta a los peregr"inos y al mayo,..al del hato, por qué llegd 

ahi. No la tanemo9 en una actuacidn .dir'ecta, sino la conocemos a 

través del relato de la .noble. 
Esta doncell.a· ~umple la funcldn de conTidente y herm•na, 

pues cuida a su ama con una solicitud notable. En esta caso 

Cer"vantes nos reTl~Ja la situacidn de los &ir"viantas, loa cuales 

pasaban a Tormar" parte de la Tamilia en muchas oca~ionee. 

Leonor"a es r"Bspetuosa con su •ma, este reap•to no 

disminuye a pesar del concepto de honor eMiatente 11n la •poci1, 

segúnºel cual Fel iciana habia quedado daahonrada y era indigna de 
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su Tamilia poi"' haber tenido r"elaciones ae>cua.les con Roaanio 11in 

habe,.se casado antes. En la novela Jam.ts nos enteramos da un• -falta 

de l"'espeto por par-te de esta muJar hacia su ama, lo cual es un 

hecho digno de tomarse en cuenta, debido a que ya en el ~ 

CI,XXXIVJ, encontramos la siguiente Trase de Cervantesi 

C • •• J Leonela, después que vid que el pl'"oCeder de 
su ama no er"a el que solía, atrevtdse a entrat" y poner 
dentl"'o de casa a su amante, conTiada que, aunque su 
señora le viese, no había de osar descubr-trle; que este 
daño acarrean, antl"e otros, Jos pecados de las señoras, 
que se hacen ase lavas de sus mi•mas criadas y se obl tgan 
a et1l::.ubrir sus deshonestidades y vilezas, como acontecid 
con Camita r ••• J <,!:il.!!.U.Q.B!, CI,XXXIVJ. 

A diTe,.encia de la criada de Anselmo, Laonor"a es solicita 

con Feliciana; la ayuda y p,.otege. Salva al ,.ec:tén nacido, hijo de 

su aeñor"a, de la Tu,.ia del abuelo y lo entr"ega a Rosanio, sabiendo 

qua es el padre de la criatura. 

Podemos encontr"ar en este punto la actitud de Cervantes 

ante el amor. Para él, como el amo,. que apa,.ece en "El cur"ioso 

impertinente" es Tr"uto del erl"or de uno de los pet'sonajes,- merece 

ser" castigado, en cambio, en el caao del amor de Feliciana, este 

sentimiento y sus consecuencias •dlo se encontraban sancionados por 

la moral de la época y no porque en si l"eprasentaran algo indebido· 

digno del peor de los castigos. La anterior- nos a>cpl f.ca por qué lc;:is 

per"aonajes de la novelf.ta intercalada en el ~tienen un fin 

tr.tgico, a dif'eyencia de los aparecidos en °el apisodio de Fali

ciana, quieneo ter"minan reconc'iliadoa entr"e •i· 
Visto así el episodio, no ,...eaulta el(tl""año. 

encontrar una sil""vierite tan c:ar"Jñosa con su •ma y T!el. No 

aprovecha la caída de Felictana par-a meter amantes a la casa, •ino 

se convierte en su conf'idente y en su majar" ayuda. 

Otro aspecto que podemos ver en Leonera ea au Tor-ma de 

representar" las relaciones el(fstentes en l• época carv•ntina ontr-e 

padres e hiJos. Podemog ver a Felictana con-Fiar ma.'3 an •U doncella 

que en sus hel"manos o en su padl"e CpuGato que madi"'• no t•nía>. 
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Ejemplo de lo antet"ior sería cuando ya a punto de C•sarae 

con quien no quería, Fel tctana cuentaz "Me arrojé en brazoa de una 

mi doncella, depositaria de mis secretos", con lo cual vemos que 

no er"a una doncella cualquier-a, sino aquella con la cual ·había 

tenido un trato Tillal. L• idea ae t"&Tuar"za con los t•t"minos 

utilizados por- Felictana par-a dtrigtl"'se a Leonor-a: 

P.tsame hermana mía, et tte'nes con qué, este pecho¡ 
salga primero mi alma destas car"nes, que no la desver
guenza de mi atrevimiento. !Ay, amiga mía, que me muer-o, 
que se me acaba la vida! (~, III, 3). 

Con el p.tr,.a.fo et ta do podemos conocer- hasta ddnde llegaba 

el grado de confianza eM:f:..Stentl! entre las amas y sus doncel las. 

6.13.2 Sir"vientes del pad,-e de Antonio, el b4r"bar"ci. 

Con estos siYvientes tenemos eJempliTicada la actuación 

nor-mal de los cr-iados de una casa, pues cuanifo llegayon los 

per"egrtnos, el amo mandó encender" las luces y Or"denó que matler"an 

a los l"'BCién ! legados, con lo cual tenemOs un ejemplo de 

obediencia. 

Notamos que estos sir"vientas también par"tlcipan de la 

honr-a de la casa, de ahí que cuando Antonio, el mozo, abr"aza a una 

de sus tias Cstn que ella sepa que est.1 ante un sobr-ino>, uno de 

los Ct"iados de la casa lo reprende: 

-:Por" vida. del señor" par-egr"tno, que teng• qued•s las 
manos, que el aÍlñor" de esta casa no •• hombre de burl••r 
si no, a Te que •• la.a h.iiga tanel'" quedas, a despecho de 

desver"gonzado atl'"avimientol. e~. 111, 9>. 

El cr"iado apayece como censor". No esper"a a que la tía 

l'"epela al per-egrino, sino toma la Turición de her"mano o de padre y 

se considera obligado a deTendet"' la honya de las mujeres del haga,... 
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Podemos ver que, no obstante cuidar la honaattdad, 

tiene el pode,. suf'iciente par-a enf'r"entayaa a quienes Tal ten al 

r"e&peto a las señoras, pot" eso invoca al poder" del dueño de la 

casa, quien efectivamente, podría castigar" el atrevimiantO del 

peregrino. 

6. 13. 3. Bartolomé, el Manchego. 

De todos los cr-tados de la casa de Vil laaeñor", éste es 

al único que apar-ece indivtdual i:Z:ado y toma nombr-e. Acompaña a los 

peregrinos en su viaje a Roma y lo envían "para que les sirviese 

en el camt no". 

Con este per"sonaJe podemos conocer" diversas ideas de la 

6poca, una de las cuales es la ref'erante a la actitud que tenían 

los hombres del pueblo ante los conocimientos ct'entíf'icos. Por 

ejemplo, un día, al ver salir' el sol, Bal'"tolomé comenta: 

e ••• J por lo'l grandeza deste sol que 'nos alumbra, que 
con no parecet'" mayor que una rodela, ea muchas vacas 
mayor que toda la tierra; y mo!s, que con ser tan grande, 
a-firman que es tan ligero que camina en veinticuatro 
horas m.is de trescientas mil legu .. s. La verdad qi.aa sea, 
yo no creo nada desto; pet"'o dícenlo tantos hombres de 
bien, que aunque hago i=uel"Za al entendimiento, lo 
<~,III,11>. 

Podemos ver la ignorancia de los hombr•s del pueblo, 

quienes al no entender' los avances cientí-ficos, los aceptaban del 

mismo modo que loe dogmas de Te: tan solo porque loa aoatanían 
"homb,..es de bien". 

Aunque no Ia anal izaremos (daría matel"ial para otro 

estudio), es cur-iosa la_ respuesta dada por Periandro al bagaja,...o, 

puSs muestra los mayor-es conocimientos del sirviente comparados con 

los del príncipe del Septentridn. Periandro responde: 

[ ••• J y ea que qui•l"O que entiendas por v•rdad 
in-falible que la tierra es ce.ntro del cielo; llamo c•ntro 
un punto indivt11ible a quien todas la• líneas de su 
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circunferencia van a parar c ••• l e~, III, lt>. 

De todos los personajes del pueblo encontrados en la 

novela, éste es el m.ts complejo. Su.fre trans-for"maciones y va 

evolucionando, pese a esto, no llega a ser un pereonaje~ típico 

debido a que no representa toda una tendencia social. Sus r"&ac

ciones obedecen a las circunstancias y no a toda una postuya 

pYopia. 

Bartolomé es perezoso, aunque obediente. Lo vemos en el 

capítulo dedicado a los moriscos. El hubier• preferido quedarse en 

casa del padre de Rafala y no le convenció el cambio de hospedaje, 

a pesar de todo, obedeció a sus señores. 

En las transfol"'"maciones de e9ta obediencia es donde 

notamos los cambios ·del personaje. Primeramente se manl.f'iosta 

ddcil, aunque inconTorme. Capítulos adelante su" lnconTormtdad 

aumenta, pues en el episodio del Cuque de Nemurs, cuando por rutr 

de quien deseaba retratar a Auristela, Periandro apura al bagajero, 

éste "volvió a aderezar el bagaje y a no estar bie
0

n con Periandro, 

por la priesa que se daba a la partida". Los indicios de rebeldía 

de este personaje pueden indicarnos dos cosas: la pr-imera de el las 

es que a 8a,.tolomé le disgusta obedecer" a Per-iandr"o por"qua éste no 

es su amo, sino Constanza y Antonio. En esta actitud podemos notar 

la postur-a de los cr"iadoa, los cuales se c:onsider"aban una par-te m.!s 

de la5 Tamil las con quienes estaban, per"o no se sentían c:on la 

obligación de obedecer- a desconocidos, a menos que esa obedtencla 

estuvier-a precedida por" un buen bols4n de dinero. 

El segundo aspecto qua nos puede ayudar a eKpl icar la 
desconTianza con la cual Bar-tolomé•sigue a Pertandro ae da debido 

a un comentar"io del. pr-íncipe, quien menciona que sus padr"ea son 

bajos <de linaJel. _El bagaJer-o se molesta cuando ve a todos tomar 

como gu{a a un desconocido. Con esta también vemas las estr-uctu~as 

sociales. Si la persona no podía demostr-ar" a través de p•peleg •u 

calidad <a pesar- de su compor"tamiento, el cual la podía acr-aditar" 

como noble>, a los ojos del pueblo era.. un igual. 
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Aunque el comportamiento de Bartolomé es muy parecido al 

de Sancho Panza (gu actitud ante la obediencia puBde r&cordarnos 

al GuiJote <Il, XXI>, en el episodio de la• bodas de Ca.macho el 

l"'ico-), eKisten muchas diTerencias con respecto a Bartolomé, puea 

a pesar de ser uno de los personaJas m.1.s complejos da la hiatorta, 

no llega a ser alguien como Sa..ncho Panza, debido a que poca• veces 

toma decisiones por sí solo. eartolomé es un personaje art"aatrado 

por la vtda. En él tendríamos al personaje que se deja llevar por 

las circunstancias Q por su emotividad. Un ejemplo da ello estar-ía 

cuando Periandro cae de la torre, arrojado por el conde Domtcto. 

Bartolmé ª"'presa el dolor de todos, pues como nos d:lca el autor: 

"<F'ua el qua mostrd con los ojos el grave dolor que en el alma 

sentía, llorando amargamente". Veamos el sentimiento de todos 

objetivado por las l.1grimas del bagajero. 

La primera gran decisJdn tomada por él en la novela, ea 

la de irse con Luisa, la Talaverana. Cervantes hace como que ignora 

la ra:r:dn del proceder de sus personajes en el episodio de Solodino, 

pues co·menta que ambos: 

O ya de despecho [por no haber" sido elegidoal, o ya 
de su ligera condición, se concer-taron los dos, viendo 
ser para en uno, de dejar Bartolomé a sus amos, y la moza 
sus ar-repentimientos. (~, III, 18). 

Ahora bien, esta decisJ dn no es tomada 1 i br-emente por 

nuestro per-sonaJe. Se ha enamorado de Luisa y quier-e irse con ella, 

ambos son "para en uno" en cuanto a que pronto mudan sus bueno• 

propdsitos, con lo cual vemos a Bartolomé convertido en un 

personaje victoa:o, arrastrado por la inercia y no por la Tid•lidad 

que pl"'imeramente lo había guiado. 

A pesar de haber abandonado a sus amo•, no podemo• decir 

que éste sea un pesonaJe perverso. Así como Tue c•p•z d• conmoverB• 

ante el accidente de Per-iandro, es capaz de reconocer que, tanto 

irse con Luisa, c:omo robar el bagaje de sus amo9, es una acción 

reprobable, pero no e9 capaz de enmendarse, •unqu• tenga el 
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pr-opdsito de hacerlo1 por eso, al día siguiente del t"'obo, volvid 

a el los, les devolvió el bagaje y sólo se quedó Cón do~ vestidos 

de peregrinos. Uno sa lo dio a Luisa, el otro se lo quedd él, tenía 

el pr-opdaito de ir a Roma <no sabemos si siguiendo la inercia de 

la época, la cual haci,a ir" a Italia a mucho• per-egl"'inos, o si 

deseando encontrar- en la rel igidn la -fuerza que le hacía TaltaJ. 

Podemos ver los valoYes morales de Bartolomé en esta 

acción y en el motivo que lo lleva a matar" al soldado amante de la 

Talaver-ana. El, a pesar de haber estado a punto de convertirse en 

l•dr"dn, reTle>eiond y decidid devolver todo; tenia el prop6stto de 

ir-na con la venia de sus señor-es. Con el lo, en el Tondo del 

personaje, vemos su sumisiOn y el apego a las normas de la /!poca, 

pues para -fugarse requería del permiso de los amos; 

Echema vuestra merced Cdiee Constanzal 
bendiciOn y déjeme volver, que me espera Luisa., y 
advierta que me vuelvo sin blanca, Tiado en el donaire 
de mi moza m4s que en la l lgereza de mis manos, que nunca 
-fueron ladr"ones ni lo ser.in, si Dios me guarda el Juicio, 
si viviese mil años. <~, 111, 19>. 

La otra maniTestaciOn de sus valores morales estA cuando 

mata al soldado, amante de Luisa, porque delante de él, comenzó a 

golpearla: 

Vo, que no soy amigo de burlas, ni de recebir 
agravios, sino de quital"los, volví por la moz•, y a puros 
palos maté ...,, su agraviador. <~, IV, 5> 

Pesa .a ser un cr-tado, tiene muy cl•ro •u conc•pto de 

honor, y también, como un noble, pueda sentir-se agraviado, aunque 

la golpeada eea una pr-ostttuta. 

Oe todos estos compor-tamientos r-esulta la opintdn que 

tienen los dem~• personajes, qutenea lo considaran un •n•mor"•do Y 
simple <entendido como el "menteciato y da poco dtscurao"•"">. 

Cer-vantes aprovecha esta par-sonaja tanto paria pr-•••ntar 

algunas ideas de la época, como para hacer una crítica 11octal 
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contra el honot" desproporcionado y Tuer"a de lugar que maniTieata 

•l bagajero cuando de.flende a Luisa y mata por" sentirse 

"des.facedot"' de entuertos". 

Aparentemente aste personaje quiebl"a la •rmonia 'de la 

novela, puesto que se habla de la "hermosa compañía" con•tltulda 

por los per'egrinos. En apar-lencia, un personaje del tipo de 

Bartolomé, rompería él idealismo con el cual debería llevarse la 

peregrinaciOn, pero de modo·eMplícito, nuestl"o autor justiTlca la 

aparición de aste hombre, y de paso eMplica por qué, en una obra 

Tant.lstlca, deban apal"ecer todos loa episodios que hablan de la 

decadencia de su patria: 

No siempre va en un mismo peso la historia, ni la 
pintura pinta cosas grandes y magníTlcas, ni la poseía 
conversa siempre por los cielos. Bajezas •dmite la 
htstor"ia; la pintura, hiel"'bas y l"'etamas en sus cuadros; 
y la poesía, tal vez se realza cantando cosas humildes. 

Esta verdad nos la muestl"a bien Bartolomé, bagajero 
del escuadrdn peregl"ino c. ••• l <Pe..-siles, III, 14>. 

Cervantes se permite intl"oducir ideas de dive..-sos tipos 

a lo largo de la obra, sin pensar si est.!.n dent..-o de un tono 

idealista o realista. Utiliza a sus personajes p.ara d.31"'nos a 

conocer" una sociedad completa y las ideas que él mi•mo tenía de la 

sociedad. 

Nuestl"'o autor nos muestra con Bartolomé, cdmo los 

sirvientes estaban acostumbrados a obedecer a un solo amo, de ahí 

que el bagajero se incoMode P?l"'que sea Pel"'iandro quien vaya como 

JeTe del escuadrón, y •.P•s•r: de la. JeTatura del py:íncipe, pre.fiare 
arreglar todos sus a~ur:itos con Antonio y Conatanza, a quienes 

considera amos sin lugar a dudas, porque son hijos de su ae~or. 

En Baytolomé vemos en acción lo que antes había. aido 

mencionado por la peregrina vieja de Talaveraa la peregl"'inac1ón 

como un modo de disculpar la ociocidad. El Cl"'iado y Luisa •e van 

a Roma, no tanto porque busquen la pur1Ticacidn, aino por-que •ra 

acostUmbrada por aquel los quienes no tenían qu6 ha.c:•r y 9ra un 
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camino bien visto socialmente, aunque la conducta de la.moza h•gA 

escribir al bagaJel"o: "No hay carga m&11 pesada· que la mujer 

liviana''. 

Otr'O aspecto qua podemos ver al analizar" al bagajero, ea 

el r-epudio sentido poi"' Cervantes contra el proceder d• loa 

escribanos no solo de su patria. En el ~ nos muestra qua 

España no es el únic
0
0 lugar donde habitan los "sátrapas de la 

pluma". Podemos verlo claramente ·en la cat"ta que Bartolomé envía 

a sus amos desde la. c&r-cal· ita! iana a donde lo metieron por' matal"' 

al sol dado: el bagajero se encuentr"a preso en el a>ett"'anJero y 

adem4s, víctima de escYi banca y procul"'ador"es, quienes lo tienen "en 

los puros cueros". El proceder de éstos pl"'ovoca qu• loa compare con 

el diablo, por- eso re:;ca por no caer en sus manos, como podemos 

verlo al téYmino de su carta: "[de escribanog y pr'ocuradores, J de 

quienes Dios, Nuestl"'o Señor nos 1 i bre C ••• ]••. 

Tenemos así como CeYvantes conocía bien el modo de 

administrar justicia no sólo de España, sino también de muchos 

otros p'aíses donde había estado, poi"' eso en uno de los comentarios 

de la cal"'ta de Bal"'tolomé, dirige una crítica simult.ánea contra los 

Jueces italianos y los españoles, pues a ambos los tacha de 

col"'ruPtos, pues se ablandan no con la Justicia, sino con las 

dádivas: 

Y advierto a vuesa merced, señor" mío, que los Jueces 
desta tierl"'a no desdicen nada de los da España; todos son 
corteses y amigoa de dar y l"'ecibir cosas Justas, y que 
cuando no hay parte que solicite la Jus-:.icia, no dejan 
de llegal"'SB a la misericordia C ••• ](Parspes, IV, ~j). 

La critica pasa m.ás allá de las declaraciones de 

Bartolomé. Este asesino (-finalmente, las razones que ~o hayan 

empujado a matar al antiguo amante de Luisa no Justifican el haber 

matado>, encuentra la li.bel"'tad gracias al ·dinero invertido por sus 

amigos, pues "adonde interviene el -Favor y las d4divas, se allanan 

los riscos y se deshacen las dificultades" <f.ru:a!laa, lV, SJ, y 

gl"'acias también a la diligencia da Croriano, pariente y amigo del 
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embajador de Franela. 

Este per-sonaje tenn1 na la novela con un -FÍ nal de•concer

tante, pues el autor nos dice que él y la Tal•veYana "acabar"on mal, 

porque no vivieron bien". Desconocemos cu6l Tua su mal -fin, y tal 

vez la pr"emura del autor por terminar". su. obra antes de mor-ir, lo 

hizo ho hablar m.!s del destino de Bartolomé. De cualquier modo, 

Cervantes nos present·~ a un personaj!! arl"'astr"ado por condlclones 

sociales <su concepto de honor, aiJ deseo de irse con una muJer 

ap•riencia bella, aunque no -fuera honesta, etc.), el cual, poi" su 

notoria -falta de -firmeza pal"'a poder seguir un obJetivo,, tat"'mina la 

obra mal, pues no merece la puri-ficacldn que recibieron los demAs 
per'sonaJes. 

6,. 14. Los sol dados. 

En la época cervantina, aunque gran pat"te del presupuesto 

de la nacidn se asignaba a la guerra <a los gastos par'a mantener' 

ejérci~os que soTocaban t•nto las r"ebeliones en la península como 

en las posesiones lejana& ) , los soldados constituían un sector 

social pocas veces beneTiciado por las riquezas de la nactdn. La 

paga de este grupo era miserable y llegaba con mucho retraso <o 

nunca llegaba>-. En los pueblos no loa querían, pues los con

ai deraban culpables de la lntranqui l ldad pública: el acantonamiento 

de tr"opas daba lugar a Trecuentes pendencias entre l•• distintas 

compañ:a'.as, lo cual ocasionaba en dive..-sas ocasionas, muerte de 

gente del pueblo.-

A diTerencia del !l!.!.1.J.Qll, '7'0 en el Perst lea casi 
tenemos ocasidn•de ver u oir a loa soldado!I. Aún así, Cervantes 

desperdicia la oportunidad de mostrarnos la dureza de la vida de 

la milicia pues como dice Luisa, ellos van "comiendo el pan con 

dolor y pasando la vi da, que por momentoa me hace desear la 

muerte[ ••• J". 

Estos mi 1 icianos aparecen solamente en dos oci11aiones1 la 

primera de el las es en Gluintanar de l• Or"den, l• segunda, en R<?m•. 
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Debido a que su partlclpacidn es mínima, en esta .ocast.dn no los 

separar"emos. 

Los soldados da Quintana.I"' per"tenaci'.an a~ aquella• 

compañías alojadas en algún pueblo. ReTlejan •l esta.do de in

seguridad que su presencia ocasionaba, pues cuando ellos estián ahí., 

tienen una pendencia con loa del lugar. Cervantes no nos indica el 

por qué de la pendencia, y ~nicamente se limita a decirnos que 

esa rev•lta hirieron al Conde, -futuro esposo de Constanza. Es 

notoria la actitud mantenida por' los soldadoe. Al darse cuenta de 

la -furia de los habitante11 del tugays 

"en escuadrón .formado, Clos soldadosJ habían sal ido 
al campo y esper•ban si Tuesen acometidos del pueblo, 
d.Andoles la batalla (Peral les, 1 I I, 9>. 

Con esto vemos la -falta de indentiTicacidn ent..-e la 

milicia y los poblado..-es de un luga..-. Los sol dados no se concebían 

como lps deTenso..-es de un pueblo. Veían su tr'abaJo como una 

obl igacidn m4s, de ahí que puedan luchar' contr"a la gente lne..-ma del 

luga..-, en ...,ez de lucha..- cont..-a los ingleses saqueado..-es de CAdiz, 

o con~r'a los moros, quienes en ..-eal idad atacaban la segur'idad del 

Me di te..-r4neo. 

Estos soldados posterior-mente se r'otiran, convencidos por' 

los capitanes. 

Aparentemente el episodio podr"ia haber' ter-minado ahí, 

pet"O Cer-vantes quiet"e mostrarnos el modo de hacer" justicia en su 

época. Ante una t"evuelta así., de algón modo había que hacer sentl..

el castigo del .Rey antf!I les desmanes de la tropa. El Rey envía a 

un pesquisidor de la cor-te a buscar a quienes ya habían huido 

<episodio ya comentado con los galeotes>, y anta la imposibilidad 

de impar'tir Justicia, atrapd a quienes pudo. Cet"'vantes nos comenta 

que "degollar'on a los capitanes y castii;1aron a muchos de los del 

pueblo". 

La pl"'imera pregunta que podría surgir •• lpot" 

qué habr'án castigado a los del pueblo si el los parecían no hiaber 
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tenido culpa alguna?. La culpa era de quien acantonaba a aoldados 

en un lugar- donde, al no tener- que prasentar batal l•, se pYestaba 

a que la tropa estuviera ociosa. 

El castigo -final consh1te en mandar" •l r-emo <vimos Ya con 

cuanta l lberalidad se r"epartía est• pena> a otl"os sublevado·s, pero 

no todos los castigados son culpables, puesto que entl"'e los nuevos 

galeotes va un joven· el cual era a toda vista inocente. Vemos 

también que la Corona era incapaz de controlar a su cuerpo ar·mado, 

v ante un caso de insurrección, acudía a una política de terror; 

castigaba indiscriminadamente a quienes considerab~ culpables en 

lugar" de revisar los orígenes del problema. 

O~r-o aspecto que el ~ nos permite conocer sobre 

la milicia de la época es el relativo a la presencia de las mujeres 

entra la tropa. Ellas no er"an bien vistas como acompañantes de loe 

soldados, pues como lo dice Contarino de Ar-bolanche
0

zs "poi"' hermosa 

que sea, es embarazosa la compañía de la muJer- en la guerra." 

C~, III, 12>. Aún asi, tenemos el caso del soldado español 

quien viaja con Luisa, la Talaverana, aunque no la lleva junto a 

a:L, sino con diTerancia de algunas jor"nadas. Este soldado abierta

mente -falta a los deber"e9 militares por viajar" acompañado, pero no 

lo vemos en ningón momento suTrir algún cautlgo más al l.á del que 

entrañaba la misma proTesidn. 

Podemos ver •n ese militar' el concepto de honor tan 

aTeYrado entre los españolas. A pesar de habar- libr-ado a Luisa .de 

la cár-cel·, a pesar de saber que ea una pr-ostituta, 81 viaja con 

el la y cuando la muchacha lo abandpna, se sienta de inmediato 

agr-aviado, por aso la golpea .al d•scubrirla Junto a Bartolomé. Así 
como el bagajero deTe~di.d eu honor.al no per"mitir que maltrataran 

a sus par-tenencias <lleva a la mujer como una cosa m.ts de su 

propiedad>, el soldado castiga a quien considera que le ha. -falt.ado, 

sin consider-ar la calidad mor"al de su antigua acompañanta. 

Este soldado muere víctima de la Tur"ia del bagajero da 

los per-egrinos. 
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Los mtlitares, cuya Tuncidn debía ser no •dlo proteger 

a la Corona, sino adema.e gar•ntlz•r l• segu,..idad da los pueblos 

(finalmente, pueblos los pueblos paciTicoa eran m.is TiAcilas .de 

gobernar), se ocupaban, como lo vemos en la novela, da ap,.ovaC:har•e 

de las condiciones de la época, las cuales les per""mitían ·t.oma,.. a 

la milicia como un tr"abaJo r"udo, cuando había que estar' an las 

batallas, y como tiempo perdt do, cuando par-manecian acantonadoa en 

algó.n lugar". El tener gente mal pagad.i y sin poslblidade!s de 

dedicarse a alguna actividad, originaba los pleitos ofr"ecuentea 

entr-e al pueblo y las tr"o_p~s acantonadas. 

6.15. Los venteros. 

Debido a que an la 6poca de Cer"vantes no se podían 

r-ecorl""er grandes distancias en poco tiempo, se hiciSron necesarias 

l•s vent•s, los mesones y l•s posadas. En estos lugares, u~ic.ados 

cerca del c._mino real, loe viajeros acostumbt"aban pasar' la noche 

y algunas veces el atardecer. La atención se pt"oPorcionaba tanto 

• los -Forasteros como a la• cabalgadura• de estos. 7'& 

A pesar de est•s atencionms, las ventas eran lugares 

incómodos, la mayor parte de las veces sucios. El ventet"o rara vez 

era una persona amabl17, y •n divers•s situaciones actuaba como 

complica de ladrones. 72 

Las mozas que trabajaban en estos lugares en general ·no 

se caracterizaban por su decencia73
, poi" esta t"Azdn analizaremos 

junto con los venter"os a tas prostitutas. 

6.15.1 Las prostitutas. 

Aunque en el Renacimiento hubo una gran libertad 

sexual 74
, no desapat"ecid la pt"ostitucidn, la cual era vi•t• como 

un mal necesario. Los prostíbulos eran, durante el reinado da los 

Reyes Catdlicos, negocios no a~lo l.i'.citos, sino ad11m4s, no mer"maban 

la hohra de quien los admini•traba79 
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El origen de la pl"'ostltucidn lo encontramos en las 

enormes dlf'erenclas sociales da la 6poca. Ent..-a las prostitutas se 

encontr"aban mujeres pe,-teneciantes a las capas m.ts bajas da la 

•octedad y mujeres: 

C ••• J procedentes del servicio doméstico, de 
sirvientas seducidas -y abandonadas- por el señor o por 
al señorito de la casa. En este caso, el clasismo en el 
amor es maniTlesto, pues ese se1=;or1to mantendt"'.i r"elacla
nes platónicas en el estado pr"e-matrimonial con su 
prometida, mientras en una actividad sincrdnica no duda 

manci l l•r a la CT"'iada. 7 • 

En la novsla, este sector social se encuentra r"epresen

tado por dos personajes. Apal"'ecen en una venta, lugar dondtJ <como 

pcdemos también ob•ervar"lo en el ~I era comi:.tn encontrar a 

estas "mujeres del partldo". 

Las dos mujeres que aparecen son Martl na y Luisa,. a,mbas 

pre•entadas en un princlplo por la narl"'ación del polaco Ortel 

Banadre, aunque posteriormente veamos como Luisa'se integra a la 

historia con acciones propias. 

6.15.1.1. Martina. 

Es muy breve la parti~lpacidn de asta mujer, sln embargo, 

nos sirve para demostrar la doble moral en la época cervantina.· 

Primeramente, a pesar de que por su o-fleto el la podr.:ta 

consideral"'&e <con un criterio estye~ho>, como vil y •in v .. lores 

morales, notamos su solidaridad -femenina, maniTestada cuando 
Alonso, el prometido d~· L:-~lsa, golpea a aeta ó.ltima. Martina acude 

a deTendeY a la muchacha y dice: ":Poi"' Dios, Alonso, que lo haces 

mal; que no merece Luisa que la santlgUes a coces!". 

A diTerencta de quienes se rien del incidente, Maytlna 

e>epresa la sol idarldad existente entr"'e las mujeres, pues nadie en 

la venta hubier"'a querido proteger"' a la muchacha. 
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Aunque Luisa ya no es golpeada gracias a la 1 nter"vencidn 

de Mar-tina, Cer-vantes no deja de verter" en un comentario de esta 

ó.ltima la ideología machista de la época pues la pr-ostltuta 

justtTica los golpea a la moza cuando aTirma; 

"la tal Luisa es algo atrevtdilla y algó.n tanto 
libre y descompuesta [ ••• J no dejará de seguir gusto 
si la sacan los oJos". CPer"siles, III, 6>. 

Con lo cual vemos, además de la caractertzacidn da Luisa, 

cl'"'ítica abierta contra su dasenvoltur-a, la cual, aunque -fuef"a 

propia de quien trabajara en una venta, se veía mal en Luisa. En 

esta crítica tenemos vista en pleno la doble morals se permite la 

pt"'ostitucidn, pero una Tutura esposa Cno importa de Qué vtva>, debe 

guat"'dar la honl""a del mart do 

Como la Maritornes del~ <I,XVI>, M•rttna presume 

de un origen digno por haber pertenecido a un hogar de moral 

intachable, pues su madre, dice ellaz 

[ .•• l Tue una persona que no me dejd ver la cal le 
1ii aun por un agujero, cuando m.is sal ir del umbral de la 
puerta: sabia bien, como ella decía, que la muJ~r y la 
gallina, etc. e~, III, ó). 77 

La pr"egunta ldgica, ante tanta presunción de honestidad, 

serla, ¿qué hace una mujer educada bajo esa moral en una venta?, 

y Martina contesta con una evasiva: 

Hay muc~o que decir •n aso c ••• J y aun yo tuviera 
m.ts que decir dB•tas menudencias, ai el tiempo lo ptdier"a 
o el dolor" qüe "traigo en el alma lo permitiera. <~ 
III, 6). 

Con esto termina la intervencidn de Mar'"ttni11. Este 

personaje sirve par'a ver la sttuaciOn moral en la época de 

nuestro autor:, pues como ya hemos visto con •J•mplo11 anterior••• 

los e
0

spañoles, convencidos de su dignidad v d9 eu orgullo de 
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aangra, aa sentían honrados¡ atempr• encontrí.an una Ju•ti-ficacidn 

p•ra cualquier •ctlvld•d r"ealtzada por" el loa, aunqu• 
0

éata parect•r-• 

a todas luces de•honesta. Encontramoa a.si an+'r-~ntadaa, en acción; 

la crítica a las mujare11 qua ••len da su hogar <representada ·pot" 

al ra-Fr&n da l• m•dr"a de esta mujer->, y la actividad realizada por 

Maritna, quien ancuan"tra en au· da•ventur-a <nunca n.,•rada) Jua

tiTicacidn par"a su pf"ocader". 

Cervantes, como con T1arttortn.a, praa•nt• cierta simpatía 

por este persona.Ja, .a pesar da lo ridículo da aus pretensiones de 

honestidad. Nos plantea qua esta muJer cayd en la proatituctdn no 

por gusto Propio, sino, al parecer, empujada por la• condlctone• 

aoctalea. 719 Nuestro autor nos mueatr• su c•paci dad para tachar 

vicios que perjudicaban directamente a au patria, <como son los de 

lq• administrador•• de la Juaticial, y al mismo tiempo, un• gran 

compr•n•idn hacia la• prostituta•, A qui•rte• Juzg•b• víctim•a da 

una sociedad corr"ompi da que le• impedía el con•uelo de poder contar" 

las razones por las cuales habían caído en el o~icto. 

6.ts.1.2. Luisa. 

Aparece en un principio c~mo ta prom•tida da un mozo da 

T•l•v•ra. El polaco Ortal Banedr• es quien no• nar"r"• au aparición 

en uno dm lo• mesonear 

C~ •• J •ntrd an •1 acaso una donc•ll• dtl ha•ta dt•z 
y seis •ños, a lo menoe a mí no m• P•r"•ció d• m••• pueato 
qu• d•apuéa aupe que tenía velr:ate v da•I venia en cuerpo 
y en tranzado, veatid• de p111Ro c •.• J ceaca.u..a, 111, 6J 

Podemoa ver en primera in•tancia, un• idealtzactdn por 

part• del polaco hacia la muchachas mientra• •t la ve muy Jovan, 

Con•tanz•, capitulo• adelante, cuando la encuentra la de•crtbe como 

"una moza de gentt 1 par•cer, d• h&•t• v•i ntÍt y do• afilo•" <f9!:.ai.1u, 

111, lb). 
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Luisa se nos presenta, en un inicio, como el bl•nco 

perfecto para que Alon•o, su prometido, ejet"cite su machi11mo, pues 

es golpeada poi"' éste: 

Llegdse a la cual un mozo del mesdn, y h•bl.indola 
al oido, alzd una gran r-isa, y CLui&a,J volvierido las 
espaldas, sal id del mesón, y se entt"d en una casa 
<frontera. El· mozo mesonero corr"id tras el la, y no la pudo 
alcanzar, sino .fue con una coz que le dio an las 
eapa 1das 1 que la hizo entra.- cayendo de ojos en· su casa. 

No obstante la escena anterior", podemos presumir el gusto 

que ella aentia por los golpes, puesto que m~a tarde se casa con 

un polaco, 0r"tel Banadre, y luego lo abandona para quedarse con 

Alonso, quien no prometía tr-atarla con dignidad humana. En este 

pu'nto ancontramca retr:..tada una primera muestra de .l• sumiaidn de 

l• mujer: primeramente con la accidn de la propia Luisa, quien pudo 

optar por el eKtranJe;o que se moatrab• mAs ·amable con el la, y 

prei= t r 1 ó 1 as cocea de 1 mesonero. 

Un• eegunda mueatr• de 6•t• •umisiOn la tenemos cu•ndc 

los padres ordenan l• vida de •u• hijos CCervantas, como ya lo 

hemos comentado, se.opone a •ates matrimonio• ~orzado•> Lul•a es 

vendida al polaco Ortel Banedre 7 quien oTr•c• au Tortuna • Cambio 

del matrtomonio. Ella ac•ta las drdenea p•t•rnaa y ac•pta cambiar 

el promattdo 7 en contra de sua id••& no •Kprea•daa oralmente, atno 

por medio de sus acctonea: olvidando el vin~ulo matrimonial, huye 

con Alonso, sin importarl.e la probable vida m.aa digna Can cuanto 

• no ser golpeada) qu• podría llevar con au comprador. 

De eate modo .C•rva.ntea nueva.mante ~· mueatra <como •n 
el caeo de F•lici•na, quien iba a sdr obligada a casara• con quien 

no queri•) qu• ai por un. lado, "•n loa cas•n;tiantos gravea, V •n 

todoa, aa justo se ajusta la voluntad d• loa hiJoa con l• da los 

padres" <ea.c:...1.lllr IV, 13>, por otro, aiempra •• nacaaar"io vigilar 

los 1nt•17•s•• de l~s hi Jos, y por- lo t•nto na •• deba concabi..- •l 

matr"imonio como un contr"ato d9 co:npr"a-v•nt•, •.ino como un acuerdo 

amor"osO donde los padr"ea velen por l.a correcta con•Umacidn d9 
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éste ..... 

Hasta eate momento t•N1mo• •1 personaJ• en una actuacidn 

indiract~. Es el polaco quien narra la historta. Po•ter~orm•nt•, 

cuando lo• peregrinos viajan por Francia, encuentran a una mozas 

C ••• J vestida a la española, limpia y aseadamente, 
la cual, lleg.tndose a Constanza, le dijo ei:t lengua 
castell•n•r ' 

-IBctndito saa Dioa, qu• veo gente, •i no de mi 
tterYa, a lo manos d• mi nación: España!. IBendtto sea 
Dios, digd otra vez, qua o1r6 decir vuesa merced, y no 
señoría, hagta loa mozos da cocina!. <~, 111,6>. 

Al igual que en el cae~ do la maga Canotta, con este 

peraonaJe vemos también el apego que sentían lo• españolea por ~u 

Pftrta, por •u• usos y costumbre•. Hay una gran diTerencia entre 

el trato 11oc:tal que tut ~aba en España. y en Franci•, y Luiaa lo 

percibe, por eso inmediatamente sa •legra al oir •u l•ngua ma.tef"na 

y los tratamientos de cortesía hiapanos tan cal"'emonioscs de los 

aiglos KVI y XVII. 

Luis• es un personaje qué pl"'eaenta en -Forma clar-• una 

evolución. En un pyincipio, a pasar da su desenvoltura mot"'al 

mencionada por Martina, aparece com<:> una novia cet"cana al matrimo

nio. Poater-ior"mente huye, y ea cuando apar"ace como una adúltera. 

En Ma.dr" id as aprehendida y envh1da a l• c4rcal. En ésta e Je re• la 

prostitución, como ella misma dice al se~ r-econocid• por Con•t•nza 

(quien, ya en Francia, la r"elaciona con lo cont•do por" •l polaco> i 

mujer-ea 

Vo, señora, soy ••• adúlier-a, aoy eaa presa y eoy 
la condenada • deetierro d• diez •Roa c ••• J f'U amigo •l 
primero CAlonsol murid en la c•rcel. Eat•, qua no •• an 
qua nOmar"o pong• Cseñal cl•r"• de qua ha ido con qui•n ha 
podidol me aoCOr"r"id en ella, de dond9 m• eacd c ••• ) 
c~,tll,Ió>. 

De un modo velado, Cervantea noa pr•••nta la vid• dlt laa 

pr"iaidns Luiaa tuvo l• opor"tunidad de •Jef"c•r cama 

prostituta, puea antea da aalil"' libre, v• •• .hab'• relaci~nado con 
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otros hombres. 

A•i como la muchacha prei=lrld l• m•l• vida qua l• ·daría 

Alonso, pre-fler"e l•• lncomodid•d•• de ir alguiendo a un aoldado. 

Sale de ta c4rcel con un hombre cuya compañía ea comparabl• • la 

de "lasºª"."'"ªª de lo• leonea" <f.cailu, !II, 16>. 

A pesar de la gratitud que debía al soldado por habar""la 

llber-ado, ella .finge 'qu•rer- abandonar la vida de pallgr'O qua 

repr"esenta ir tr-aa de la tr-opa, y pide re-fi.igto con los paregrlnoa. 

En este punto encontramos la i=orma como Luisa resume un 

eatAdo Q•neral en su patria. El la as pr-esa de un mundo O. apar'len

claa, ae atente en necesidad de aparentar bondad, ar-repentimlento 

y deseos de ser buena, pero hay una .fuerza aocial e interna m&s 

poct.roaa qua la muchacha. Fuer-za social en cuanto a que un• mujer 

aco•twnbr•d• • la p,.oatttución, diT'l.cilmente pod,.ia habituar"•• a 

un• vtda al l•do de un aolo hombre. Si bien, en su Patri• hubiera 

podido reganer•rBe y encentra,. otro o-ficto.,, no podía reg,.•••,. a 

la penin•ula, a pasar del arr"aigo que sentía hacia el la, con lo 

cu•l •ncontr"•mo• un• complet• p•rdtd• de identidad. En el •Mt,.•n

Jero, ell•, con dos contl""ario•• l• •dad y la belleza <ftl::I1..lu, 
III, 16>, •• encont,.ab• a rner"ced del azar". 

L• ~uer"z• inter"na de la Joven •• ·,.elaciona. con el l tb,.e 

•lbedráo en cuanto a la postbilid~d de ,.11genllr"ACión que aigniTic•b• 

ir can lo• peregrinos. Ella deadeñ• (como de•deñó l• poaibilid•d 

de un m•tYimonto establecido con el polaco> una vid• en p•z, y 

pr-eTier"D los azare• dlilll viaje y el sentimiento de culpa que siempre 

llev•rl.a por" haber •ban~nado a ~o• .P•regrtnoa que tan bien •• 

hablan por"tado con el 1•. 

Ella yeaumir~~. ~·• actlti.dea de la mayor parte de loa 
eapaRalea de la edad 6ur"ea1 no gua~• de quedara• en un •temo lugar 

(la ••plracldn de f!!Uchoa."penlnaular•• •r-• Cl""UZ•r el ••r • ir ·• 

''hacer la Am•rtc•"> y pr"eT'ler"e U.MA vid• hach• de •p•riencla• V •• 

dlaT'r•z• de P•r"eg,.ina en lo eKterlor, no en lo interna. Al lgu•l 

qU.e l• vt•J• de T•l•ver••", p•r• Lui•• no ilftport.an los blr.&ena• 

propdatt.oa, na tmport• •l h•ber ••t•do Junta ~ verd•dltr"oe peregri-
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nos: impo,-ta m4s seguil'" su gusto, no obstante los problemas que 

pud1er"'a acarrearle. Por este motivo, cuando Solodtnc, el astrólogo 

Judiciario, se lleva a los protagonistas, a Cror-iano y a Ruperta 

a revelarles el Tutur"'o: 

Bal"tolomé y la de Talaver"a ( ••• J, o ya de despecho, 
o ya llevado~ de su ligera condición, se concertaron los 
dos, viendo ser tan para en uno 1 de dejar Sartolomé sus 
amos y la mo:a sus arrepentimientos; y así aliviaron el 
bagaje de dos h.ibitos de per-egrlnos, y la moza a caballo 
v el gal.ion a pie, dieron cantonada, ella a sus compasivas 
señoras y él a sus honrados dueños, llevando en la lnten
cidn de ir tambi.in a Roma, como iban todos. <~, 
111, lBJ. 

Con esa acción podemos ver la hipoc,-esia presente en la 

épbca. A pesar de cOmeter una mala accldn, el bagajero y la moza 

se sienten con todo el derecho de ir a Roma, seguramente no a pedlf" 

perddn por sus pecados (por" el robo del bagaje y loa h.ibttos> sino 

a vagar" pot" el mundo como podían ser bien vistos ~ocialmente .. 

Aunque todo esto no oculta una censura de Cervantes 

contra la peregrinacidn como institucidn destinada a entretener a 

los ociosos, la Crítica cervantina aún es mi&s profunda. Hay una 

sociedad permisiva con todo tipo de irregulal"idades, como poi" 

ejemplo el hecho de que un hombre sea mantenido por" una pl"'ostituta, 

como nos lo deja ver"' lo que dice Bartolomé, al reunirse nuevamente 

con eus amo• para despedil"'•e de el loa y dev~lverlea lo robados 

c ••• l y advierta que me vuelvo •in blanca, Tiado en •l 
donaire de mi moza m.ts que en la l igel"aza d9 mis manos, 
que nunca Tueron ladran•• ni lo aer4.n t ••• l <fa!:.a.1..lll, 
III, 19J. .. 

Por lo vi•to, socialmente podría permitir•• al •J•rciclo 

de la pl"'ostitucidn <sdlo •• dañaría la moral de la •poca) V no la 

S)(fstencla da ladrones¡ estos últimos atentarían contl"'a la 

propiedad pl"'iva.da y dañarían los pr"lvilegloa de lo• podar"oao~. Por 

a&ta r"~Zdn Bartolomé pre~ler• no trabajar <Gl trabajo •• tema como 
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•ctJvidad denigl"'anteJ, ni robar, sino Tiaraa del donaire de una 

mujer-. 

Ahora bien, esta ea la única parta en la cual v•moa 

actuar independientemente a Luisa, debido a que después, todas las 

acciones realiza das por- el la las conoceremos a tr-avés de Bartolomé, 

con excepctdn de lo eacrito en La ~lgr de aTorismoa peregrlnoa, 

libr-o recopilado por u~ viajero da la novela, y en do~de ella misma 

manda escribir: "Más quier-o ser mala con esperanzas de ser buena, 

que buena con pr"opds.ito de ser mala" <~, 111, t>. 
En esta Trasa notamos la critica da Cervantes en contra 

de la moral de ·ta época, puesta en labios de la prostituta. Nue•tl"o 

autor no alaba las actitudes de Luisa, sin embargo, nos deJa 

.constancia de la sinceridad del personaje. 61 bien en un principio 

el.l• tomó los h.8.bitos de peregrina para apa,..entar honradez, ahora 

s• reconoce viciosa, y esto, m.as que causarle un con.flicto, la hace 

asumirse, pues sab• <como todos loa españolea de la contr-arreTor

ma>, que según la biblia, tiene m4s valor un pecador arrepentido. 

La ta.la.Verana deja el perdón de sus pecados no a su consciencia, 

sino a un Dios todopoderoso que descienda sobra ella. Luisa.tiene 

la esperanza de ser buena, lo cual podría ser motivo de alabanza, 

pese a· ello, no &Misten accionas peroonales que permitan a.firmar 

au voluntad. 

No volvemos a enterarno• de lo sucedido a Bartolome y a 

Luisa, sino hasta el capítulo quinto del libro IV, donde, gracias 

a una carta enviada pof" Bartolomé a Antonio, sabemos que ambos 

fueron a dar a la c.8.rcel, de donde aaldr.8.n para ser ahor-cados. 

Luisa, seg~n lo qu• narra el bagaJ•ro, aa muestra como 

en un principio;• aferrada a su tierra y • aua tr"adicionea •. En su 
primera aparicidn, la vimos alabar la lengu• •apañola, y ahora, ya 

en pal lgro de muer"te, suspira: 

[ ••• l po,.que eat' i n-Fcrm•da l• moza qu• aquí ten ltal ial 
no 11 evan 1 o• ahorcado• con l• •U ter"" i dad conveniente, 
porque van a pie, y apenas lo• ve nadie¡ v ••i, apenas 
hay quien 111• rece una avemaría, eapecialment• ai •on 
esparíoles los que ahorcani y el l• querría, •i -Fueae 
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posible, morir- en 11u tierr-a, y entre loa suyoa, donda no 
Taltaría algan pariente qua de compasión le carra•• loa 
ojo•. <~, IV, 5). 

No deja de eMisttr un poco da troní• en lo dtc:'ho paf"' la 

moza, pues se presentan dos tipo• dtr muertes la hech• "c~n la 

autor-tdad conveniente", lo cual Stgni-ficaba un a•pectAculo bAirbar"o 

para el pueblo, con muc:J.,o de teatro,· y la muerte sin el aspectA.culo 

con el cual se manejaba en Españá. Esta última muerte parecería 
menos digna, aunque compar"ad• conº la otra, se muestra m.!s c~viliza

da, pues no.•• e>eponía al castigado a la vargUenza pOblica 

Al -Finalizar, como ya. lo habíamos dicho anterior-mente-., 

el la y el bagajero "terminan mal porque no vivteYon bien". Casados, 

a disgusto y no sabemos qué signiTicó para Cervantes ese terminar 

m•·l, escrito "puesto ya .un pie en el estribo". 

6.15.2. Venteros. 

En este óltimo apartado de nueatro an4liais. ravi••remos 

a los tres personaJes que representan • aste grupo oocial, los 

cuales son un desconocido de CA.cares, Alonso, prometido de Luisa, 

y los Pad,.es de el la. Como podemos .ve,. a e imple vista, estos dos 

últimos giran en torno a nuestro personaje v• analizado, por lo 

cu•l los analizaremos en conjunto. 

6. ls.2.1. Ventero de C&ce,.ea. 

Como ot,.os pe,.son•Je• de 1• obra, l• p•,.ticipacidn da 

ésta es muy b,.e~e, no obstante, nos sirvti para caracterizar la 

religiosidad de los españolea de la ed•d 4u,.ea. 

Apa,.ece en el episodio dedicado • Diego de Pa,.racea, el 

cual murió asesinado por su primo. A causa d• esta mu•rte, en un 

principio mister-iosa, son aprehendidos los perBQf'"'inos y amenazado• 

con la tortura. Pueden 1 ibra,.sa de ella gr•ci•• • que: 
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c ••• J un huésped, o mesonero del lugar, h•biendo visto 
el cuerpo muerto que habían traido, y raconocídole muy 
bien, se Tue al corregí dar y te di Jo1 Cque el hombre 
muerto se había alojado en el mesdn y le había pedido:] 

-Señor huésped, por lo que debela a ser cristiano, 
os ruego, que si yo no vuelvo por aquí dentl'"'o da aeis 
días, abrais esta papel que oa doy, d•l•nte de la 
Justicia- V diciendo esto, me dio 6ate que entrego a 
vuesa mer"ced.C ••• l <~, III, 4>. 

Como en el caso de los pastol"'es, vemos aquí la fuerza del 

convencimiento rei igoso en el pueblo español. El mesoner"o bien pudo 

haber callado lo del papel, pues tal vez éste lo compromataria, 

per"O así como a la labt"'adora la cadena del ser cristiana "l• ata 

m4a que la de oro", igualmente el mesonero antepone• todo interiaa, 

su palabra dada como cristiano, de ahí su ayuda para esc:laracer el 

crimen. 

6. ts.2.2. Los ventet"os de Talavera.. 

Analizaremos primerament• A Alonso. En este parsonaJe, 

como ya lo habíamos comentado, vemos representado al machismo de 

la época. Alonso aparece como un prometido incapaz de dar un trato 

digno a &u novta, para el mozo, el la es un •ntmaJ que debe ser 
tratado a cocas. Ante el reclamo da M•rtina, 61 ea juati-ficar 

Como esas Ccocesl l• dartt VQ at vtvo c .... l. Calla 
Martina amtga, que a estas mocitas aobr•••li•nte•, no 
solamente •s menester ponerles la mano, sino lo~ piea y 
todo. <faca.1.lU, I II, 6J. 

E•te personaje ·no• rev•la"el trato da.do por el hombre• 
la muJ•r, la cual •ra co_n•id•r•da, al contrario d• loe ideales 

r•n•c•nttata•, como. un ser infar-ior, incapaz de actua.- sin •atar 

sujeta • los malo• tratos. 

Alonso ae mani-fi••t• como un par"aona.J• te.-ritorial, po••• 

.• su hembt"a y no ae •costumbr'a a la idea d9 p~rdar-la, de ahi qua 

ci..&ando· loa padrea de l• much•cha •cu•r.dan ca••rla con •l polaco, 
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al mozo mesonero sienta el deber de demo•trar su hombr.{a, si no cor:t 

dinero, como su rtval, si con ingenio, como parace
0

tnst~u4rnoslo 
su decisión. Aunque consideya huye con una mujer coq~at.a, de 

pr-ocedar no honesto y • la cual debo domarla a golpe•, •a •tente 

Tel iz de robar-la, como nos lo indica la narracidn del e)Ctl"anJoro1 

Quedó Alonso despechado¡ Luisa, mi esposa, rostr-1-
tuarta; como ·1 o di eren a entender 1 os suceso• que de a 11 i 
a quince días aconteciel"'on maa con dolor mio y ver-gilenza 
suya, que ~ueron acomodarse mi esposa con alguna• Joyas 
y dineros mios, con loa cualaa, y con ayuda de Alonso, 
que le puso ala• en l• voluntad y en los pie•, deaapare
c:LO de Tala.vera [ ••• J <~, III, 7). 

A partir de este momento notamoa que Cervant•• censura 

el proceder de este adOltero. Lo h•c• caer 1• c4rcel Junto con 

Luisa, v ahí muere, pueia era imposible eu vida, va que para 

Cervantes: 

c ••• l el casamiento ee sacramento que sólo•• desata 
con la muerte, o con otr•• cosas que son m&• dur•• que 
la misma muerte, las cu•les puedan escusar la cohabtta
cidn de lo• dos casados, pero no deahacer el nudo con que 
ligado& ~ueron. e~, 111, 7> 

La presencia de Alonso •irv• vehículo par• la 

rapreaentacidn del machismo de la época y como prate>eto par• h•blar 

del adulterio y castigarlo, ~unque parecer6 culpable 

de la situación no el mozo ni la ligereza da la Talav•r•n•, sino 

el interés de los padrea de Luisa, quienes la casan sin penaar en 

el amor qu• deb• eMistir en toda matrimonio. EncontralltO• entone•• 

que la sociedad •• espantaba del •dulterto, sttuactdn comOn en la 

ll:poca cervantina (como pueden ateatiguArnoslo otraa obr"aa d•l miam.o 

autor>, sin pensar' que ella misma era quien lo ~omentaba, cuando 

permttia la unidn de par.eJa• por tnter••• y no po,.. •mor, CDlftD no 

debía suceder en las naciones cri•tian•a, aegtl.n p•l•braa de 

Periandro: 
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c ••• J el mayo,. CanemigoJ que el hombl"'e tiena •uale 

~~~!:ª~e1~~t6~e~ª qmuueje:n Pf~P~~ ia~~~~.~5~0nt'!."ebel:: ~~=1=~ 
lo• matr"tmontos son una maner-a de concier"to y convenien
cia. como lo es el al qui lar" una casa o otr-a alguna 
her"edad C ••• J <~, III, 7>. 

Con lo cual, da paso, notamos l• 1,.-onia t,-a.baJada poi" 

Cervantes, quien culpa 4 otl""a& naciones de .a-f'ectuar matr-imonios por 

conveniencia y ein amor", Y en el mismo capítulo, nos presenta Ja 

venta de una pr"omEitlda a cambio de los taso,..os de un e>ctl"anjar"o. 

Ahor• a.nalizar"emo• a lom padr-es dtl Luisa. Estna per-

sonaJe• tianen Una paYticipacidn mínima, aunque stgni-Ficativa. 

elloa r"Bpr"esentan a los típt.cos vent~ros sin valores morales, 

tnter"esados tan solo en lo econdmico. El loa son los culpables del 

adUlterio de su hlJa, pues la. casan con quien ella. no queria. El 

polaco 01"tel Banedt"e nos n•rra el modo da concertar el matrimonio, 

pues f'ue a hablal" con el padl"e: 

C ••• J pidiéndosela C• Luisal por mu.J~ .... Enseñé!• mus 
par-las, tnaniTestéle mis dineros, díJele alabanzas de mi 
ingenio y de mi industria no sdlo p•l"a. con&el"var-los, sino 
p•I"'• •Utnental"'los; y con estas razones y con el •lar"de que 
le había hacho de mi• bienes, vino m.is blando que un 
guante • condescender con mi deseo y m'• cuando vio qua 
yo no repar-aba an dote, pues con aola la hermosura da su 
ht ja m• tenia por pagado, contento y satfaTacho dmste 
concierto. <fa!::a.llu., III, 6) 

La consecuanci• de un matr"imon1o eTactuado no de modo 

c..-t•ttano, as 1• inf'elicidad, pues •· cons•cu•ncta de ••t• venta 

Lul•• huye con quien vard•derament11 qual"'í• -cawara•, ·y no con quien 
le habi•n destinado sus padr•s tnt~l""e•.•doa, con lo cu•l vuelv• • 

..-e•Tir"marse lo dicho •ntaa poi"' ca..-vantes, en cuanto a qu• en loa 

m•tl""imon1o• la volurit•d de loe h!Jo• debe conce..-tarse con l• d• loa 

p•dr"es, y no la voluntad de los pl""oganitDl""as dab .. 1mpel"'•r aobr• 1• 

.felicidad da loe hlJo•. 

Con e•to• pe..-eonaJ•• tel"'min•mo• •l C•P'tulo d••tln•do •1 

•n·U iaia del pÚ.eblo Español del e..c.a.u.nr •hor"• nos correepande 
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llega..- a las conclusiones de to~o lo visto en al p,-esente trabajo, 

por lo cual primer"ament• haremos un breve r1111umen° de todo• los 

capítulos y posteyiormente presentar"emoa los ... a•ultado• Tinales. 
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SO.En el aupueeto caao que hubi•r"• podido hac•rla, pu••• como lo 
v_imoe .•rrlb•, la pl"'O&tttuctdn era ac•pt•d•, co1110 un mal nec•••rlo 
para Eapaña, y dl.fícilmente Lui•• •ncontrar'• un "trabaja que 
r'•Torzara eu• i ntenctane• dll ••r buena.: · 
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81.Vtd. anAlisis de los sirvientes, en el apartado destina.da a. 
BartoTOmé, en donde comentamos la escena. 

82.Vtd.supra., p. 87. 



CONCLUB IDNEB. 

En el presente tr'abaJo realizamos el anál isla dill pueblo 

•&pañol en Loa trabajog de Pwrwtlea y Siqismuodo. Hi•t,grfa 

septentrional, para lo cual utilizamos un método materialista 

hietdr'ico. 

Nuestro mét'odo se caract111r iza por- pr'e&entar a las 

condiciones materialeu como lo pi'imar"lo, y al eapíyitu como lo 

aacundario derivado.de astas última•. Conatdara al mundo como un 

todo en interrelactdn continua, donde los objeto• y lo• Tendmenoa 

se deben estudiar en conjunto. 

Nuestr-o método consl dera al arte <y por lo tanto • la 

literatura> como una Terma especíoftca de conctencta social y un 

peroducto históricamente determinado pera 

-La estructul"'a económica, 

-La attuacidn política, aoctal, cultural • idttoldgic•. 

-La vid• del autor o lo• autores. 

-La tradición l i ter•ri•· 

Estos elementos in.fluyen an la obra v maniTiestan su 

pr"esencia. en la Tor"ma v el contenido de 6ata, 

L• -For"ma. y el cont•'ntd.o son do• categoria• d• la 

dialéctica materialista que deben an•liz•r•• como una unidad, 

•Unque alguna• v•cea al estudiarla• •• separen, •n l• inter

pretación -Final JamA• deben ver•• como dos •nttdade• divorciadas. 

Las condicio~•• ht•tóricaa determinan •l arte. pero ••ta 

detet"mtnación no es mec.tnica ni unilateral. La in-Fluencia de la 

astructur"a •• presenta indirectamente por medio de otr•• ~orm•• de 

conciencia soci•l <ideología, pol i:ttca ••• ) a el arte •• .tnter

r"•laciona con la• diver•a• eMpre•ionea de la aupereetructura. Con 
lo anterior podemo• comprender la man•r• como •l arte tn~luye •n 

la •ociedad, pues ll:ste cambia nue•t.ra •preciactdn ct.l mundo, 

contribuye a valorar o de•echar ctel""t.a• td9••• na.; permite conacer 

•Obre la hietoria, el p•n•amiento y lo• gu•toa ct.1 momento qu• le 

dio Vida. 
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El arte nos habla de la huma ni dad en general y del 

hombre, del artista, en pat"'ticular, Algunos aspec~o• de la ob.-a 

pierden vigencia, pues hablan da r•Tal"'entea hoy desconocfdoa, pero 

otros adquieren nuevos signiTicados en virtud de l•s aMperienctas 

histórico-socialea qua adquiere el ho~bre en el tranacurso da tos 

ª"ºª• 
Por lo planteado anterior'mente, comprenderemos la 

necesidad de estudiar todas las p,.oducciones ar"tísticas qua la 

huma ni dad nos ha l~gado a lo largo de los siglos¡ se trata da 

aprender a dia.fr·utar- de la evolución del hombr-e y de sus sentimien

tos, y •l mismo tiempo, oír nuestras voces en el pasado. 

Elegimos este método por considerarlo adecuado par"a 

sustentar el rescate del ~. obra, en apar"iencia, incapaz de 

cr;>municar""se con nosotr-os: nadie cr-ee como en el siglo XVII, en los 

ideales neoplatónicos, y adem&a, la r-eligión catdlica no ea eJ• de 

nuestr-os compor-tamientoa; sin embar""go, nuestr-o método 

consider-a al ar-te, a la liter-atur-a, como Tenómenos histór-icos, como 

Tor-mas ~speciTicas de la conciencia social, deter-minadaa en To,..ma 

dialéctica por"" las estr-uctur-as econdmico-sociales, con el estudio 

del momento histór""ico que dio vida a la obr""a, podr-emos entender su 

génesis y saber" cuilles son los aspee.toa aón actuales, par-a ella ,..e

quer-imoa de lo siguiente: 

-Ubicar"" a la obr""a y al autor- en su momento histórico y 

liter""ar-io. 

-Hablar"" en gener""al de la g6nesis de la obr-a. 

-Realizar el anillisia. 

En nuestr-o caso no• ocupa.moa del anililisi• del pueblo 

español visto a tr-avés de loa personaje• de la novela, para lo cual 

empleamos la división de Gyar-gy Luk.tca, quien loa cla•iTica en 

tipos, receptor-es, personajes hiatdrico-univeraales, d• contr"aste 

y repl"'esentantes de algo en especial. Ya dentr""o de su desarr"ollo, 

estos pueden ser- nó.cleos, obJ.,;toa o Tuerzaa motri.c•• dm l• acc.idn 

novelesca. Par"a poder- clasiTicar-los debe estudi•n1•l•• eu idao

logia, su condicidn social y cultur""al y el modo como •• relacionan 



con e) mundo creado por el autor. 

Primeramenta debemos contemplar que Cervantes es un 

hombre nacido entre los siglos XVI y XVII, pot"' lo cual l"Bvlsamos 

de modo somero la situación politlca, social a ideolOgica de este 

per-iodo. 

En estos años comienza el ascenso de la but"gueaia, clase 

social presentada de niodo incipiente en algunas naciones, pero no 

había adquirido gr-an Tuel"za, pues el me.do de pr-oduccldn Teuda.1 

estaba bien establecido, aunque ya comenzaban a notarse Ti&ul"as en 

él, debido al deaat"""t"'ollo de la economía mel"c•ntlli&ta. 

Esta economía se enontl"aba en pl"oblemas debido al bloqueo 

de loa tur"cos 11n el Mediterr4neo, por ª:'Ita t"'azón, la incipiente 

bur-guaaía Tinancid viaJee con el objeto de enontr-ar una nueva t"'uta 

hacia las lndi••· 

En 1692 loa europeo• encontral"on un conti nanta hasta ese 

momento desconocido para ellos. A partir de as• Techa puede deci,..se 

que comienza l• e>epansión del capitalismo y la r-uina de E•paña., 

nactdn t:on un deaar"t"'ol lo econdmico truncado. 

No pensemoe que el deacubr"imiento de nuevos marcados 

pYovocd la caída inmediata del Taudalismo. La ar"istocr"acia, • pru1at"' 

de encontr"at"'se ante la necesidad de c•mblos aoclales y econdmicoa 

el(igldos por" bur"guese11 y campe:ainos, pref'iriO aTet"'rar-.•• al pod•r

con reg{menea absolutistas, quienes debían tntt"'oducll" un -forma 

paulatina v sin daña,.. privilegios, lo• cambi~• pedidos por" la nueva 

clase social y pot"' el campa•inado. 

E•paña -Fue una d9 las naciones donde ae detuvo el 

deaar"rollo burgué•. L• colonlz•cidn de Am•t""tca proveed un af'ian
zamiento de la nobleza: . V de•pue•; con la expul•i4n de moro• Y 

Judíos, par-diet"'on ~o~ Qt'""UPO• social•• que hubiel"an podido 

apr-ovechar, en el eentido capitali•t• del ter-mino, las t"'lquezas 

amer-icanaa. 

En este pet"'{Odo tamblen •• pr-e•entan laa lucha• rel igio

s.as, las cuate• no el"'"an Lanicamente por cueatlorwa dai f'e, atno •n 

d•f'ens·a de un nuevo orden •oclal. 
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La Iglesia, haat• -finales del siglo XV, ar-a una· in•

tituctdn Tuertem•nte ligada a loe inter-as•s de loa ae~ores 

-feudales, pero con al nacimiento de la burguesía, aurge la 

ne~es1 dad de cuestionar el modo como se concebía la riqu~z'.'I• La 

religión se convirtió en un inatrumento ideoldgtco de la• clases 

sociales en pugna. Hubo quienes cuestionaron la inatitucidn 

l'"'Bl tgtosa en -fol"ma Ínoderada: los araa
0

mi&tas, quienes pedían 

cambios, pero no a tal grado que ae pr-ovocar"a una r-evolucidn total 

en las creenciasi otros, los reTormistas, convir-tieron a su lucha 
religiosa en el sustento ideoldgtco para el ascenso de la but"

gue•ía. 

Oebi do a las políticas •eguidas en España, en un 

principio esta nactdn siguid los postulados de Erasmo da Rotterdam, 

Q'"•" amigo del Emper'ador Carlos v. El eraamt•m? mtrvtd pal'"a 

Juatt-ftcar la pol ittca imperial tata española, y la dasobadiancta 

• la Sant• Sede. Postertorment•, con el ascenso da los regímenes 

absolutt•tas, España ae decl•ra una nactdn de-fenmora del catolt

ciamo C• imperialista adem4s>, y comienz• un peri~do de intransi

gencia ideoldgica, social y política, el cual lleva 1• Paninaula 

a Tomentar la exiatencia de poblactdn económicamente no pl"oducttva 

<loe l"&ltgiosos> y a la p~rdtda de capital debido• las gu•r"r'•• con 

Flandes e Inglat•rra Cterrttor"ios protestantes>. Con •ato •• 

establecen las ba.saa de la rut na acondmtca hiapana. 

No pena•mo• que loa periodo• d9 au~e b9n•Ticial"on • algón 

aectol" del pueblo •apaño!. Muy al contr-arto. Antes d9 l• conqutata 

•• Tavorecia la ganadería, por" lo cual ao eattmuld la produccidn 

de lana en el tal"ritori~ ~ la 1'19ata, poatal"ior-mente •• deact.rla:a• 

da priol"i dad econdmtca .a .la conquia!:~, con Jo cual loa paatorea ae 

empob,.-ecen. 

La conquista d9 r"iqu11za• eTint9raa atrvtd ónicament• para 

Ja cr•actdn de un pueblo miserable, ocioao, quien luchaba por 

aObrevtvir" e, inconact•nte de la grav•d•d d9 la attuactOn econd

niica, •oñab• en •l di• ·en que viviría atn tr"ab•Ja,.-. 
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No había una noción del estado de crisis en el cual 11• 

encontf"aba España, pa.ia en quiebr-a y v•ndi do • 1a burguliai'.• 

genovaaa y alemana. 

A pasar da e•te panorama, par• remarca ... l.a te•t• d9 que 

a la decadencia económica no cor"reeponda un arte decadente, en este 

periodo se da lo que actualmente conocemoa cerno loe Siglos de Oro 

da la liter'atura española. 

En estos sigloe conviven multitud de génaroc, algunos 

heredados de la Edad.Media, otl"os de la antigüedad el.aste•, y otro• 

pr-opiamente creaciones del momento histórico. 

Podetnoa decir, de modo muy general, desde el punto de 

vtst• de la narrativa, qua •• dieron dos vertientes, la ide;altsta 

y la r•al tata. 
A eat.a \lltima vl!!rtient• ccrreaponde la novela picaresca, 

pf"opia ya del siglo XVII. Es un.a expresidn de l.a cr"i•l• ••P•ñola 

y r"eTlajo del empobr-ecimtento peninsul•r-. Estas novel.a• noa pint•n 

•1 hombr-e en luch• por" su sobr-evivencia. 

A la vertiente ide•liat• Cdll••,.,.ollada en su mayor" p•rtm 

cbr•nt• •l siglo XVI> corr-espcndan lo• •iguientea tipo• dtr novelaa 

-Cabal ler-íat géner-o madteval decadencia, per-o 

r-evit•lizacfo con la• aventur"aa de ~os conquistador•• an el Nuevo 

Mundo. 

-Mor"i•cas r•Tleja.ba la segur-idad política ••P•Rol•, pues 

tras la toma de Granada, loa peni naular-ea ya no conaideraron a loa 

mo~o• como un• amenaza. 

-P•ator-i l 1 Tavorectd• por" el auge del neoplatonismo. E•t• 

r-apreaentaba 1• utopía de loa hombt"ea r-enacentietaa, qui•naa 

buscaban en la ftnitactdn da la antigüedad cl••tca. un remanao ante 

los cambio• viol•ntos del mundo. 

-Btzantin•s tanto ••t•• novel•• como l•• creaciones 

pastori lea, Tuer-on Tavorectdas por lo• en•amtataa, quferw• la• 

Juzgaban mas moral as que la• noval a• de cabai l•ri.a. Como el 

~ entl"'a dentP"o de 1•• creaciones btzanti nas, dllcidimo• 

dedicarla una eKpltcacton mas •mpli• • ••t• o•rwra. 
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La novela bizantina ti•n• •u origen •n l• novel• griega, 

óltimo género invantado por loa h•lenos. Podemoa conaidtlrar • 

Aquiles Tac lo, con Lp• amor"•• de Cl t to-Fonte y Lwuclpe, y a 

Hel lodol""o 1 con Ie4gwnwp y Cartee le• Hlatgrt• at¡tdgtca como loa 

e>1ponentea miAs importante• d• la nov•l• dtl av•nturas ·en la 

antlgUedad cl~sica 

La novela griega de .avanturaa r•cibe el nombre de 

bizantina a partir da qua el aiglc:i XII •• desarrolla 

Constantinopla. En este período •• eacrlbia en un griego vulgar, 

no el.a.ateo. Los maestrea da estos novell•t•• bizantinos -fueron lea 

do• autores griegos ya nombr-ado• .. Tuvo alguna tnf=luencia de la 

novela de caballería, paro no Tue tan importante como esta <por lo 

ganar.al me car"actarizd por" haber sido una creacldn argumantalmente 

•C:,Sr"ton•da>, y casi no d•Jd huella en la lit11r"&tura posterior". 

Dentl"o da l•s cal"•Cter:i:•ticas de l• noV•l• bizantina 

tenemos las eiguiente9: 

- Combina lo histdl"ico con lo imaginado. 

- Plantea la situación del hombl"e abandonado •nte la 

natur"•l•z• tndomabls. 

- Sus protagoniatas son ei•1npr"• doa Jdvenee hermosos, 

quienes per"eQl"inan y euofren diversa• av•nturae. 

- L• vida de estoa p•r•onaJe• vacila aiempre •ntr"• el 

matr"hnonio y la muerte. 

- La trama •• complicada, pues aobre la hiatol"ia 

principal aparecen historias menoraa <proCadimiento hoy 1 lamado 

"naveta en ta novela">. 

- Hay una exageración •n la• p•ripectaa y abst.6.culo• a 

les cuales •• en-frentarr .&.oe protagonistas. f"lucho• d8 los con

tr&ttempos son originado• por la volubilidad del mar. 

- Se pr"esenta u~ mundo eati 1 izada. 

La novela bizantina r-esu,..g11 ctu ... ant• •l R11n.11ctn1t•nto 

debido a que tdeoldgtcamanta •• .f=avorect" por loa eraamtataa, y 

8n cuanto a BUS contenidos, reofleja la angueti& d9l Ser hWllllOO por 

el aza·,.., y el temor· inspirado por el mar, puea CG«lo loa griega•, 
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nuevamente el hombr"e se ve en la nacea1dad de hac:er grandes 

tr"avesias mar"ittmas. 
Loa im1 ta dores m.ls impor-tante• dul""ante el R•n•clmtanto 

.fueron Alonso NL.tñez de Reinoso, con au H19tor-ia de lg1 •mol"ep 

(1552>, y ~er"dnlmo de Contreras, con la Selva de ayontul""as o:S6:S). 

Miguel de Cel"vantes Saavedr"a ( 1547 - 1616), autor" 

alcala&no, cultivd caa·1 todos los géner-os lita,.-arios e1datenta• en 

su época, incluida la novela bizantina, a la cual estudiamos an el 

pl"'esente trabajo. 

La vida de Cer"vantes •• una •intasls da la hlator"ia de 

Eepaña en los siglos XVI y XVII. Recibid eu primet"'a i=ol"macidn con 

el hu.maniata ty tal vez erasmi•ta> Juan Ldpez de Hoyos. 

Muy Joven par-tid a Italia, y alli antr"ó al •ervlclo del 

carc:!enal Jul lo Acquavtva. Po•teriormente aa al istd en el aJerci to 

e•pañol, el cual an •quel momento •• encontr•ba uni
0

dc al italiano 

contra los tuycos, y pelad en la celebre Batalla de Lepanto, en la 

cual recibid dos her"idas de arcabuz, un.s de ellaa le inutilizó el 

S• curd en Meaina·· <Italia>, dond. probablemente leyd a 

los autora• r•nac:enttstas. 

Participd en otras c•mpañas militar•&, y· iln ellas ea 

diatinguid como •oldado. Por esta razdn •l Duque de Sea•a y Don 

Juan de Au.•tria lo dier"on alguna• c•r"t•• da recomendacldn, p•r• qua 

• au r"llQr"••o a E•p•ñA, -fuara aac•ndtdo a caplt.&n. Oasgraciadamente 

cuando volvía • su patria en compañia da '•u hermano Rodrigo, a 

bordo et. la g&lera Sol, ofue apr•••do por piratas argelino•, 

quienes, •l ver l•• cart•a, lo creyeron per"aon& de calidad y 
~iJaron por 61 un r•ecat• ~~•ntioao. 

Perm•nec16 cinco o:t.ño• c•uttvo, y ofue reacatado por' los 

trinitarios. 

Cu•ndo vol vi 6 • España encontrd a su ofaml l la en la 

miseria. Nadie se acordab• ya de 61 y Don Juan dll Auatrla habJ:a 

m·uarto. Comenzd su lucha por •obrevtvir V su c::•rrara literaria con 

l• publ lc&cldn de La Gal atea <1SB2>. 
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Tl"'ato de vivir como comedidgraTo, pero en aquella •poca 

el teatl"'o estaba dominado poi'" la emcuela de Lapa de Vega, y las 

obr-as de Cervantes no tuvter"on la -Fortuna esperada, por e•• r-•zdn 

buscd algó.n oTicio para ganal"'ae la vida. 

~nta:ntd pasar a la• lndiaa, per-o le -fu• impo11ible. 

Conslguid un tr-abaJo· de recaudado,.., el cual le ocastond diveraoa 

pr-oblemas, pues lo 8ncar"celan en doa ocasiones por pr"oblemas 

financiero•. 

En la última etapa do su vid• escr"ibe y publica las obras 

que lo c:onvertirian en el Príncipe de las letraa: El tngenloao 

hidalgo Don Qui fote de la Mancha. Pr"imera parte C1605J. Segunda 

parte <1615). Novelas et.molar-es <1613>. Ocho comedias y ochg 

entremeses <1615> y por último Lgg t,.-1b11g• de Perat1e11 y Btqiarnyn

da. Historia peptentt"iona.1 (1616), terminada c:ast c:on 14 vida de 

C•rvantes. La obra Tuei publ tc:ada por au viuda, Ca tal 1 na de 

Eaquivia•, •n 1617. 

Cer""vantea pasó lo• ó.ltimog años de •u vida mantenido por" 

su• m•c•~•, •1 Conde d• Lamo• v el Ar"ZDbi•po Barn~rdo d9 Sandoval 

V Rojas. 

Aunque el Per""ai les es la O.lttma obra de nueatt"o autor, 

no por ••O podemos auponer qu• su coff1po11tcidn aa muy tardía. 

Alguno• crltico11 han tratado de preci11ar" la .facha cuando Cer"vantes 

comienza • ••crtbirla v por dlverao• indicios quterw• tie,,.n .la 

Tacha m4.• temprana auporwn que -Fue com•nzad.• •ntr• 1608 v 1609. 

La noval a manl-Fteata in.fluencia de Aqui l•• Tacto, de 

Htll iodoro, V d9 algu.noa otros autor•a, CDftlD Olao Magna, loa 

h•r••na• Z•r:o <Antonio v Nical••>, Antonio da Tor"qu.-ada.,. Jerdnimo 

da Centrar•• v Garct laso da la Vega'",. al Inca. 

Podamos tambt•n anc:ontr'ar •n •1 facailu acoa de otr'aa 

cr"aactoa.a carvantinaa. 

La obr'a •• caractartza por praaantar' doa pr'otagantetaa 

~on uña paicologla sencilla, r'Odmadaa por alguno• par'aonaJ•• ••• 

complaJoa. La aatructur"a da la obr"a •• bipolar'. 
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quemes esta con los contraste• 11atablacidos eñ la novela entr-e doa 

personajes. Mientra• loe· princip•a "de aquall• ed•d", una claaa 

poderosa, a pesar de sus obligaciones como gobernantes, correteaban 

a las comediantes bel las, los pastores y labYadore11 daban prioridad 

aJ deber humanitario sobYe su propio gusto y curiosidad; o mientra.a 

RaTala, mora conversa, sa muestl"'a como católica consecuente, y se 

caracteriza por au religiosidad a toda prueba, aón cuando su vida 

pudier"& corr-er algl:'.tn peligro; aparece un cristiano viejo, el 

escr"ibano, quien da .prioridad a laa rJ.aWU>• ma.t:er.ial_. y no a la 

salvación de su alma. 

2.- Nuestro autor se enTrenta a una sociedad real, 

provisto de sus sueños de hombre renacentista en crietms ante él 

aparece una España incapaz de hacer justicia a aus habitantes. La 

a7titud del alcalaíno vacila entre la crítica y la idealizacidn. 

Tenemoa el engrandecimiento moral de las pastores y labradores, 

incorruptibles, preocupados por la Justicia y por el bienestar del 

prójimo, centra un mundo en el cual hasta la amistad se compraba. 

Cervantes describe el cariño con el cual los pastot"ea 

recijlen a los per"egr"i nos, las atenciones que tienen con al los y su 

Tot"ma de sol idarizar"ae ante la desgnu:ia humana <el caso de 

Feltctana de la Voz es mani-festación de ello>. Nos presenta una 

labrador"a, quien acaba de par'ir" y a pesar de au estado, va a deJat" 

a un hijo ajeno a una aldea cer"cana, y aunque pudier"a cobr~r"se el 

seyvicio con una cadena de oro, pYeTieYe actuar movida tan solo por' 

la car"idad cristiana, y oTr'ece devolver' la prenda. Finalmente los 

peregt"inos se la regalan, per'o existe el comentario amaygo y real 

sobYe el tiempo que puede durar una Joya tan r"ica an manos de 

pobres. 

3.- La idealización cervantina conlleva una dosis de 

ironía. El mundo ideal, deseable, se opone a un mundo r'eal y 

tangible. Parece querer"nos invitar a pensar' qua si aua contem

poy.!neos se hubieran guiado por norma& de Vir'tud y justicia, 

habrían podido ser más Tal ices; su ética no se hubiat"'a baaado •obre 

los inteYeses económicos. Podemos ejempli-ficar con el contr'a•ta 



1'10 

entre el ventar-o que descubr-• al asesino de Don Diego da Par"rac•• 

<a pasar de poderlo haber cal lado y con eso habar- enviado a la 

tortura a Periandr::il, y loa ciruja.noa, a qutanea les interesaba mAa 

conseguir' loa beneficios monatar-ioa de loa Ta.mili&l"'e& da un enTarmo 

que su salud. 

4.- La mayor parte de loa peraonaJea del puoblo en al 

Parsiles, aparecen tnrRersoa en la Problematica •acial, econdmica 

y política de los &iglos XVI y XVII, y sa convierten, gr,.cias a 

Cerv.sntea, en vehicUloa de cr:Ltica social o an re-fleJ011 de la 

situación española. 

Esto podemos verlo con lo• galeotes y los bal"beros 

quienes son mueatra de la protesta contl"'a la Terma de administrar 

justicia en España, pues mucha.e veces se enviaba a servir a galet"as 

a•quianas habían cometido delitos casi insigniTicantes. o con los 

alcaldes. pregoneros, escribanos y regidora•. Ellos personiTican 

el repudio habido contra los gobernantes aspa.Ocles, quiene& eran 

ignoran~es, analTabetas, ineptos y dignos d11 toda bur"la, por eso 

Cervantes habla <al igual que en otras novelas suyas) d• la calidad 

asnal de los r"egidore&. Pudier"amos pensar lcuál era el destino de 

un país en manos de inútil-es?. 

Con los ladrones nos habla n~ sólo de los asaltantes, 

sino adem6s de los gobernantes, "de&honeatoa públicos". Nuestro 

autor emplea recursos a veces directos <como en el caso de la 

ignorancia de loa alcaldes) o recursos indirectos <la critica a loa 

ladrones) para señalar los vicio• habidos en su patria. 

5.- Cervantes sabia que la peregrinación, instituciOn 

respetable para ~uc:hos cristianos, había dado lugar a la prolii=era

cidn de una población ociosa la cual no cr-eia en la• b11ndidonas que 

un viaje a Roma le podría traer. Contrapone ª. loa protagoni11tas de 

la obra, peregrinos sinceros, contra todoa los -falsos peregrinos, 

vagabundea de pro.festón y. como diria nuestro mismo autor: 

"asaltantes de las limosnas de loa vérdaderos pobres". A través de 

esta situación, Cervantes no• permite conocer la.a inf'.luenciaa de 

las ideas erasmistas sobre su Terma de pensar. Como al r•ligioao 
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de Rotte,..dam, critica a. lo• Talao• peregr-ino• Y. loa con•idera 

plagas sociales. 

b.- Un problema eMiatente para aatudiar el pensamiento 

cer"vantino lo constituyen los moros. No proTundizaremoa en aeta 

ocasidn dentro de la discusldn e1datente sobra la posición de 

nueatl"'a autor ante los muaulmane• Cesper-amos realizar otro estudio 

en un -futuro> y nos 1;1mitaremos a· hablar del desarrollo de éstos 

en la novela. Po,. un lado el alcalai'..no c:riti'.ca a quienes hipdcrtta

mente abr-azan el catolicismo con tal de continuar en el tel"'r"itorio 

esp•Rol, y por otro, nos presenta moros conversos atnceros en su 

Te religiosa. Inquebrantables modelos de rel igtosi dad están 

repr:csentados por RaTala y el Jadraque JariTe, quienes son m.éa 

católicos que los mismos cri•tianos viejos <como los escribanos o 

loa peregr i noa v•gabundoa). 

7.- Aunqu• Cerv•ntea emplee diverso& personajes para 

criticar una situacJdn soctal, no deja de reconocer valot"es huma.nos 

en los habitantes de su patria. Nuestt"o autor enseña un optimismo 

velado en sus obras, una conTtanz• en loa hombrea. Para 81 podría 

haber seres viciosos, pese a el lo, eKistían personas rescata.bles. 

Así, aunque critica a los escribanos, habla de uno da ellos bueno, 

conmprensivo y Just.o Cla proTesidn no entrañaba una deshumanización 

completa>, quien aloja• loa peregrino• en au casa y los atiende 

"con amor, con abundancia y con limpieza". 

e.- Cervantes divide a sus personajes entra los culpables 

de la crisis económica, social y política de su patria, y quienes 

reciben sólo la consecuencia de esta crista y como r"eceptorea 

anicamente puden su~rirla. Dentro de los primeros tendríamo•, por 

ejemplo, a los' príncipes y a los representantes del gobierno, 

quienes parecen ingnora.r el signiTicado del buen gobernar; y entra 

los segundos tendriamOs a los estudiantes, los comediantea, 1011 

poetas y las prostitutas, quienea no sqn culpables del estado 

social en el cual se encuentra su patria, pero tienen que vivir en 

ella, con sus pt"oblemas cotidianos y por asta razon •e van 

precisados a. aguzar su inteligencia para •obr•vivir"f miantr""aa 
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algunos aa dis.frazan de -Falsos cautivos, otro• deben olvidar el 

Parnaso y cambiarlo por una venta. Cervantes no dascaliTica a eotos 

per"sonaJes, eino entiende su !!llitu•ción social. 

9.- Aunque en la novela notamoe la decadencia española, 

nuestro autor se descubre esperanzado, por aso hace que alternen 

en el pueblo seres viciosos, culpables de la problem4tica aocial, 

económica y pal ítica, :con seres de comportamiento intachable. El 

pr-íncipe de las letras vivió la gloria y la p6rdida de la gr-an 

Armada, vivió la gloria y el descenso dsl poderío de su país. Con 

esto nos presenta una sociedad compleja, total 1 da hombres in•er-tos 

en una problem.itica, y quienes, a pesar de no ser tratados con 

pro-fundidad psicológica, constituyen Tragmentoa del mundo hi-spano 

de los siglos XVI y XVII. 

10.- Las mujeres constituyen un sector despreciado por 

la sociedad española, la cual las condenaba a pertenecer a un mundo 

idealizado o a ser víctimas del machismo~ Esto podemos observarlo 

bien .el Persiles. Por un lado aparecen mujeres hermosas, 

virtuosis y puras, cuyo desarrollo y Tinal es Taliz <las pastoras, 

por ejemplo, en ellas no presenciamos ninguna muestra de opresidn 

social J, pero por otro, Cervantes nos presenta un mundo -femenino 

sujeto· a la opresión masculinat Un mayoral de los pastores trata 

a su hermana como res recién parida, un mozo de un mesón se cree 

con suTiciente autoridad moral para golpear a su prometida. El 

mundo español estaba constituido por una sociedad en donde el 

hcltnbre era el ~er principal y la mujer (si no era en sueños) apenas 

si merecía un sitio. 

11.- Un último aspecto notado por nosotros en la obra as 

el de la rel ic;1iosi dad del pueblo español. La gente er"'a muy 

creyente, lo notamos en una .frase dicha antes de morir ("!Dios. sea 

conmigo!" eKclama Diego de Parraces cuando cae at,..avesado por una 

espada>; o en el motivo central para guardar"' la Te jur"'ada <muchos 

personajeg aducen su Cr"'istianismo par"'a actuar"' de determinada 

manera). A pesar de esta Ti,..meza en las creBnciaa notamos una .falta 

de Te en la Iglesia. Los españoles podían cr"'eer, con un conven-
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cimiento pleno, pero no con-fi•ban plenamente en la inatttución 

religiosa. <No por eso podemoa tacha..- a Cervantes de at•o. Seria 

arrancarlo de su momento hiatdrico>. 

Podemos ejemplificar esa Talta de ~e en la inetitucidn 

r-eiigioaa con el divorcio •Mi&tenta entr-e los mandatos dal Concilio 

da Trente, el cual pl"'ohibia los matrimonios clandestinos o 

r'ealizados sin la béndicidn ec:losi.istica, y al modo como las 

paraJa• se casaban: dándose las manos y el si ó.nicamentaJ o en el 

modo como los peregrinos ven a las iglesias. Mientra• Parailas y 

Sigiamunda la• conaideran un centro al cual daban llegar-, al resto 

de loa peregrinos las contemplan como un pretaKto para viajar. La 

Santa Hermandad sdlo tiene da milagroso el aparecer en al momento 

menos apor"tuno, y loa +:ralles y sacerdotes no tienen al podel"" moral 

suficiente para calmar" una insurreccidn en el puebla. 

Con asto llega.mas al Tin de nuestro an.ilisia. E•P•r"amou 

•n un Tuturo continuar can el estudio de Loo traba tos de Persiles 

y Sigismunda, libro en el cual Cervantes puso todas sus ilusi~nes 

y no ha' sida Justamente valorado par la critica. Tal vez no aea tan 

proTundo como el Qui iote. pera hay en él mucho• aspectos que nos 

permitirían acercarnos aón más al pensamiento cervantino, conocer 

sus mOtivaciones y conocernos a nosotros mismos, pues en la medida 

en que captemos la situación de crisis económica, social, política 

e ideológica vivida por el pueblo español, sabremos eMplicar 

nuestr"as dudas y calmar nuestra angustia vital, y tal vez, ante el 

siglo XX, el siglo de loa grandes cambios, sepa.moa criticar nuestra 

sociedad, pero no por eso deJar" de tomar _una actitud optimista. Con 

esto podr""emos comprender" nuestro entorno, como Cer-vantes, el 

Príncipe de las' letras, comprendió el aiglo qu.• le tocd vivir". 
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