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El tbrmino Carnaval evow imagenes de fiesta, de mascaras, de juego. 

de baile y de desfiles, descubre, en cierta forma, el sentido de la 

wnmemoracion festiva por el inicio o fin de un ciclo, y comprende la tradicion 

popular. El Camaval no refiere a una celebracibn especifica, es mas bien, un 

t6rmino asociado a una sene de fiestas con elementos comunes. El Camaval, 

ya sea en Espaiia, Rio de Janeiro o Veracruz en la actualidad o en la Francia o 

Espaiia medievales y renacentistas, ya sea bajo el nombre de la Fiesta de 10s 

Locos, la Camestolendas o la Fiesta del Obispillo, podria decirse que, en 

esencia, es el mismo fenbmeno festivo-popular pese a las diferencias 

geogrcifiws, historicas y en la forma de realization, ya que estos aspectos son 

circunstanciales. Las distintas variantes del fen6meno wrnavalesco son 

similares en cuanto mnvienen en un espacio fundamental (la plaza publics), 

una temporalidad determinada (transitoria) y una funcibn wm6n (la liberacijn 

del individuo y la superacion de las wnvenciones sociales). 

El primer wpitulo (Marco tebriw) de este trabajo plantea que el 

Carnaval es mas que una gama de eventos festivos y que por naturaleza es 

una perspectiva acerca de la vida, en especifico la vision altema a lo instituido 

por lo oficial. Este mod0 de comprender a1 Carnaval fue precisado por Mijail 

Bajtin en su libro La culture popular en la Edad Media y en el  Renacirniento. N 

context0 de Franpis ~abelais.' 

De acuerdo con lo planteado por Bajtin, el Camaval no es una arbitraria 

expresi6n popular sin0 principal medio de la cultura popular para expresarse 

' Eaa obra comtiNye la barc te6rica dc caa tcds, a eae  rcnpmo. la tmria bajtinim es mds men= pa0 
para 10s objnivos plantcadoa x d m o l l b  iuucammte la tmria acerca de la mltura camavalcxa. 



acerca del sistema social; expresion que no soiamente expone sin0 que critica 

y renueva 10s principios de la sociedad. Las manifestaciones del Carnaval 

desde esta perspectiva son actos significativos vinculados a una penisible 

rewnstwccion del sistema realizada por la sociedad, no wmo institucion sin0 

wmo wlectividad. Los estudios de Bajtin han sido claves para interpretar ai 

Carnaval y situar su sentido mas alla del ambito meramente fisiw. Helena 

Beristain opina que el Camaval es, en si, una percepcion del mundo y de la 

vida humana2. A partir de esta idea podria deducine que el enfoque del 

Camaval establece, en cierta forma, 10s parametros para evidenciar las 

estructuras de un sistema per0 desde la historia no oficial. El objetivo de este 

trabajo es seialar justamente que el Carnaval ha mantenido su funcion 

liberadora y analitica. Aqui no se pretende enumerar o describir distintas 

celebraciones asociadas al Carnaval en distintos wnteMos historims o 

geograficos sino proponer que el Carnaval esta presente tambien en otras 

manifsstaciones culturales; la literatura, en particular. 

Para este fin fuemn seleccionadas cuatro obras de la literatura 

espatiola e hispanoamericana pertenecientes a distintos periodos literarios, de 

manera que fuera evidente que desde la Edad Media a la epoca 

contemporanea, sin importar 10s distintos recursos retorico-literarios utilizados, 

en la mentalidad del individuo el Carnaval ha permanecido identiw en su 

funcion de medio de expresion social. Pese a que en 10s texlos seleccionados 

el objetivo era seialar el papel significative de la cultura carnavalesca, esto no 

condiciono a que las obras fueran meramente de caracter carnavalesco. 

WCamaval" en Helena Berinais Drccio,,orio de reloriw ypdlica, 8' cd y I. con. y aum.. Pornis, 
h41.d~~. i%i. 



Los capitulos restantes son analisis prActiws de las caracteristicas de 

la cultura carnavalesca en la literatura. Cada capitulo wmprende una 

exposicion, no exhaustiva, sobre ciertos rasgos carnavalesws w n  el fin de 

sefialar c6rno sin importar que las formulas carnavalescas adoptadas y que 10s 

wntextos sean distintos, el objetivo planteado es el mismo, lo primordial es que 

la sociedad es criticada y revalorada a traves de las rnanifestaciones de la 

cultura carnavalesca. El capitulo segundo, dedicado a la Edad Media por medio 

del analisis del Libm de buen amo?, dedica su atencion a la parodia sacra y a 

un juego alegorim wmo expresiones caracteristicas de la wncepcion 

carnavalesca medieval. El capitulo tercero wmprende el juego carnavalesw 

presente en las figuras de don Quijote y Sancho Panza, siendo esta parodia el 

mecanisrno wrrespondiente a la vision del Carnaval en 10s albores de la Edad 

Moderna. Pip& es la obra analizada en el capitulo cuarto, el tema desarrollado 

en este caso es el rol de las mascaras wmo herramientas para esgrimir criticas 

al sistema. La tesis wlmina en el capitulo quinto w n  el analisis de una de las 

obras r n b  representativas de la literatura y la cultura en Hispanoamerica. Cien 

ailos de soledad, donde, aunque el Carnaval es un elemento mas dentro de 

una diversidad de temas, wnserva su papel de abogado defensor de la opinion 

no oficial. 

En el capitulo dcl Libro de bum nmor son analizador linscarneste los pwjes  las "Horas Cananicar" y 
"ia Balaiia rntrc don Camai y ia Cuaresma". 



‘Coma lopntos enwntrar siNacioncl m 
que w nor prcocupm lar regla? 
NaNralmrntc I..l al enablseer un mvndo 
al rev& ( . ]  
Umbeno Ew, "Lor marcor de la 
alibmadn &mica". 

El hombre es un ser social, que desde su nacimiento hasta el final de 

su vida interactua de una manera u otra en una wmunidad, vive y wnvive 

dentro de distintas esferas: la familia, la escuela, el trabajo, el culto y el Estado. 

Dia a dia debe actuar de acuerdo con las reglas pertenecientes a esas 

catagorias sociales y culturales, a la vez que cumple w n  las obligaciones que 

su status le impone. 

Asi, el ser humano vive en un sistema del cual el no ha sido quien 

establezca las normas y demas patrones, y donde no tiene la posibilidad de 

modificar su medio ni seleccionar las particularidades del mismo. Los 

individuos, al estar insertos en un ei rnen que no eswgieron y donde la 

posibilidad de algljn cambio es minima, lo catalogan wmo limitante, parcial y 

rigido, de tal manera que, mas que un sentimiento de wnformidad, persiste el 

de sometimiento. El vivir en sociedad y sujetarse a sus normas, sumado a la 

falta de libertad observada, son percibidos wmo una situacion sofocante. 

acentuada en cuanto a la periodicidad creada por la reiterada presencia de 

normatividad y la repeticion de actividades. La vida del hombre encaja 

entonces en un ritmo etemo, denominado wtidianidad que vuelve alin mas 

agobiante la existencia del individuo. 

El hombre debe wmplir a diario ciertas tareas y mantener un 

determinado wmportamiento social y moral, per0 el realizar estas actividades 



ininterrumpidamente seria una pesada carga para el, por eso el ritmo habitual 

de su vida debe ser alterado ocasionalmente. La variacion de las ocupaciones 

y labores debe verse wmo una necesidad ya sea por justificacion fisiologica o 

psicologica, mas el hombre requiere de algo mAs que 10s dias de descanso y 

las noches, es forzoso una mayor suspension de la rutina, si el hombre no 

tuviera una oportunidad de desahogo le seria imposible sobrellevarla. 

Lo anterior origina que el individuo desee transformar su mundo para 

librarse o descansar de esa carga pesada, una opcion para romper esta 

regularidad es el instaurar otra existencia. Esta segunda vida debe interpretase 

wmo la busqueda de una realidad que no sea opresiva para el individuo en 

ninguna de sus esferas per0 es importante aclarar que esta transformation y 

liberation no pretende el implantar una anarquia o una destrucci6n total del 

sistema. 

Este universo propuesto, que pretende replantear las bases de la 

sociedad, es un enfrentamiento contra la "relatividad delpoder existente y de la 

verdad dominantem' (Bajtin. 230)', es el vislumbrar un porvenir en el que 

persisten "la victoria de la profusi6n universal de 10s bienes materiales, de la 

libertad y la igualdad y la fraternidad (Bajtin, 230), es decir, un Ambito donde el 

individuo pueda desenvolverse sin ninguna presion que coarte su existencia, a 

la vez que tiende a un sitio perfecto para establecer "nuevas relaciones. 

verdaderamente humanas, con sus semejantes" (Bajtin, 15), en las que pueda 

ser realmente tratado wmo un ser humano. A la par del hermanamiento ocurre 

la elimination provisional de la alineacibn, a grandes rasgos esta segunda vida 

' Las refemdar a1 libm Mijail B a j h  La ~ l f u m  popvlm m la E d d  Media y en el Re~aeimiento. El 
conreno & Fmzpis  'IRobis, vmi6n dc Julio Fareat y C h r  Conroy, Alianra. M W  1998 (Emyo. 
histaris y g m m  57) r& d a d -  a el tato  por d autor y el "hero  dc piginn mtre partntcrir. 



es tambien la Oportunidad del pueblo para penetrar temporalmente "en el rein0 

utopiw de la universalidad, de la libertad, de la igualdad y de la abundancia" 

(Baitin, 1% en cierta forma es la aspiracion a establecer el equilibria en el 

mundo aunque sea temporalmente. 

Erigir una realidad ilimitada es uno de 10s objetivos de esta propuesta, 

la pretension del individuo es formular una sociedad a partir de la eliminacidn 

de las reglas que lo relegan e inmovilizan en un determinado ambito y la 

permanencia de las normas que facilitan el paso al mundo ideal. Lo estatiw y 

limitado de la normatividad frenan la fundacion del eutopos o la recuperation 

de la anhelada Edad de Oro, la tendencia es hacia el rescate de preceptos 

universales. 

El descanso de la vida wtidiana y el egreso a una segunda realidad 

son fines alcanzables a traves de distintas formas, la wndici6n humana ofrece 

sus propias soluciones: el homo festivus y el homo ludens; a grandes rasgos 

puede decine que el punto de convergencia entre estas dos cualidades es el 

sentido de liberacion que crean entre el individuo y la sociedad. 

La salida a1 sistema: homo festivus y homo ludens. 

El homo festivus es la faceta relacionada con la wmunidad, la religi6n. 

el mito; 10s hombres celebran para afinar y renovar su mundo; alaban la vida. 

la muerte, las acciones de las divinidades o la Naturaleza, algunos festejan la 

wsecha de 10s fmtos, 10s triunfos de la guerra o alaban la virtud de 10s dioses. 

El ambiente festivo, disposition propiamente humana2, extrae al individuo de su 

tiempo natural transportandolo a uno cultural3. 

Odo Uyguard refiere que 'el hombre cr un wr fmejwtc y, par lo w o .  fmivo", dl d o g a  a h  6csn 
como una anividad exclurivmmte humana. la denomina como un onrhropi,mtr: wid Odo Marquard. 



La mUerte y resurrection, la sucesi6n y renovacion son algunos de 10s 

Principalas topiws sobre 10s cuales gira la fiesta, la manera de ejecutar cada 

uno de estos preceptos determina el ambiente festivo. A1 igual que no existe 

una unidad temhtica, pese a1 caracter universal de la fiesta. tampow hay un 

origen y objetivo mmunes, la fiesta es un quehacer realizado a distintivos 

niveles y de maneras diversas: 

a) La fiesta aque manda Santa lglesia guardar a honrra de Diosm 
b) La fiesta aque mandan guaraar 10s Emperadores e 10s reyes .n 
C) Aquella raue es llamada fena ... assi wmo aauellos dias en aLe 
cogen sus k t o s  ... B I...] *. 

La fiesta relaciona al hombre w n  la Naturaleza, el medio social, cultural 

y religiose, wnjugandolos en planos equidistantes. Mas esta wmpenetracion 

es pasajera, si la accion festiva fuera permanente perderia su funcidn de 

fen6meno extraordinario, formaria parte de lo habitual, no seria mas una 

suspension de la vida ordinaria, ni una vida alterna5. La fiesta es una opcion 

para el alejamiento provisional de la realidad, per0 este distanciamiento no es 

meramente arbitrario, posee una signification dentro de su realidad habitual6. 

[...I Vlvir su vida es la cotidianidad del hombre, distanciarse de su 
vida, la fiesta. Podriamos decir que 10s animales tienen &lo 
wtidianidad: viven. Dios [...I contempla. Los hombres disponen de 
ambas wsas: viven y se distancian de la vida, trabajan y festejan; 

"Urn pa(uen3 filourfii~ de Is ficsta" en In Fiem. L'm hisI~11i~ mlrt#ml &sde (D Anfignedod hula 
wesnordkrr. Uwc Schultz (wmp.), trad de Jole Luis GI-Arim, Ali- Madrid. 1988. p. 360. 
' Marmel Gut ike r  ErtCvcz obaerva quc la converrion del t i m p o  natural a uno mhral .  quc rcaliza la 
fiesta. pucde rer cntendida como una dome~ficacidn; v;d Manuel GvtiCrrcz E s t i v y  'UM visih 
antropal&@cs del Camaval" en Fornor c m ~ m I e ~ a  rn r l a r rcy  la l i r ~ r a r ~ ~ m ,  Jlavier Huerta Calvo (ed.). 
Edicionea del Serbal. Barcelona. 1989 (Libras del arlequih 10). p. 46. 
' Manuel N"ilcz Rodriguer. "cdlomo Festir~rm: la necsdad. el placer y la ironia'' m El mstro y el 
discwso de lo F;rrm. Manuel Nurlcz Rodriguez (&.). Uadvcrsidad de Sattiago de Coniponela. 1994 
(SCmata. 6). p. 61. 
' Yld l o h  Hukinga. Homo b,de!u, Em&, Madrid. 1972 (El Libm dc Bolsillo. secc humanidadcr. 
412). pp. 2&21: Uwe Schultr. "El wr que icnjs" m La Fiwa U,lp histwin ~ / r ! n O /  &de lo 
Antim~dd h u r a  m e 5 m  diu. Uwe Sehulu (wmo.). trad. do J o *  Lujs W-.4rbN. Alianro Madrid. . . .  
1988. p. 14. 

lohan Huiringa ejmplifics erta rigdicaci6n wn la justification ds la. fiestas d a d a  en Lnr Lr)us de 
Plmdn, dondc la 6nta n, por un lada, w, d e w s o  de lar prcacupaciones w l i d i u  y. por a m  lado, una 
iexiva rasurscibn conamte d d  ordm de lar mess entre lor hombres; t M  I o h  Huidnga, op cir.. p. 
189. 



disponen de la cotidianidad y de la fiesta. Asi la fiesta pertenece a la 
excentricidad vital del hombre: una especie de suspension, de 
interrupcion de la vida   tin aria [...j7. 

Para comprender la faceta de homo iudens debe pensarse en la 

actividad liidica primeramente mmo un fenheno cultural que permite al 

hombre crear constantemente una expresion de su existenciae, una invocation 

a un mundo que existe al lado del real o al de la Naturalera, y por otro lado 

cnmo un intermezzo de la vida cotidiana, complement0 de la vida misma, 

tomtlndose en esencial por su sentido de expresion individual y colectiva, 

revelando asi 10s ideales de convivencia social 

De cualquier mado que sea, el juego es para el hombre adulto 
una funcion que puede abandonar en cualquier momento. Es algo 
superRuo [...I En cualquier momento puede suspenderse o cesar por 
completo el juego. No se realiza en virtud de una necesidad fisica y 
mucho menos de un deber moral. No es una tarea. Se juega en 
tiempo de ocio. Solo secundariamente, al convertirse en funcion 
cultural, veremos 10s conceptos de deber y tarea vinculados al juego. 

I...] El juego no es la vida "coniente" o la vida "propiamente" 
dicha. MAS bien consiste en escaparse de ella a una esfera 
temporera de actividad que posee su tendencia propia [...Is. 

Pese a ser una interrupcion a la organization y reglamentacion comun, 

el juego conlleva una ordenacib empero las leyes y ordenanzas del sistema 

IOdico no tienen logica y validez fuera del mundo para las que fueron creadas. 

El juego y sus reglas expresan una vision del medio, representan la realidad 

transformada, la invenci6n de un mundo asintbtico al real, donde las regias 

pueden alterarse para vivir la realidad de otra manera. 

Los fenomenos de la paralizacion de la vida wtidiana y la instauracion 

de un nuevo universo son, entonces, caracteristims tanto de la fiesta como del 

' Odo MuquvQ op. eil.. p. 360. 
' 1. Huiringa considera que la concepci6n de juego dcbe hacclse m h  alli dc pu carhcter firiea o 
biol6gico. ya quc aunque lor animaler lambihn juegq la redlacion del juega human0 cumplc atra 
funci6n especifica; vid lohsn Huidngq "Ewncia y rignificacion del jueso como fen6meno cultural" en 



lueg0, luego el compartir estos elementos origina que la linea divisoria entre 

dlos cornience a desvanecerse, dando pie a otra manifestation humana: el 

Carnaval. 

Fiesta y juego. 

Los aspectos comunes entre la fiesta y el juego son: suspension de la 

vida cotidiana, invencion de un mundo alternativo, libertad, espacio estipulado, 

lapso breve, normas especificas, reglas disimiles a las habituales, todos estos 

aspectos enfocados hacia una perfeccitv, de la exislencia: 

[...I El descartar la vida ordinaria, el tono, aunque no de necesidad, 
predominantemente alegre de la accion - tambien la fiesta puede ser 
muy seria-, la delimitaci6n espacial y temporal, la coincidencia de 
determinadbn rigurosa y de autentica libertad, he aqui 10s rasgos 
capitales wmunes al juego y a la fiestai0. 

L ~ s  fronteras entre fiesta y juego pueden entreverarse per0 eso no es 

indicio de que Sean actividades identicas, toda fiesta es, en cierta forma, una 

actividad ludica per0 no todo juego es fiesta, aparte es necesario aclarar que 

no todas las fiestas y juegos tienen la misma funcion o la wmplen del mismo 

modo, por ejemplo el refommiento de lo establecido puede realizarse desde 

dos perspectivas: la conservadora y la liberadora. En la primera el hombre 

sigue atado a las normas de la sociedad, celebra y juega de acuerdo con el 

canon, sus acciones estan circunscritas dentro del respeto hacia las reglas 

estipuladas, en cierta forma el canto es solemne. La consolidation de lo oficiel 

parte de lo oficial. Esta vision es del mundo de la cultura oficial, representada 

por fiestas que pretendian simplemente perpetuar el orden existente. 

[...I La fiesta oficial, incluso a pesar suyo a veces, tendia a consagrar la 
estabilidad, la inmutabilidad y la perennidad de las reglas que regian el 
mundo: jerarquias, valores, normas y tabues religiosos, politicos y 
morales wrrientes [...I era el triunfo de la verdad prefablicada, 

1 o h  w g s ,  op. crr, p. 20 
I0 Ibidem. p. 36. 



victoriosa y dominante, que asumia la apariencia de una verdad eterna. 
inmutable y perentoria [ . ]  (Bajtin. 15). 

La otra tendencia para el afianzamiento de lo instituido es realizada 

wntradictoriamente. en ella el juego y la fiesta transfiguran al mundo oficial, lo 

despojan de sus deficiencias (entiendase por estas las restricciones y limitantes 

sociales, de ahi el caracter liberador) y plantean un mundo sustituto libre de 

imperfecciones. Por lo que la critica ejercida no es meramente discursiva, es 

trasladada al campo de la actuacion. El objetivo de esta sustitucion y 

renovacion es regenerar al sistema original, que es otra manera de la 

wlectividad de reafirmarlo. Este mundo critiw que redime a1 hombre es parte 

de la cultura popular. 

El tono de liberacion y critica en 10s modos de ratificar el sistema social. 

religiose y cultural marcan la diferencia entre el mundo oficial y el popular. 

Sumamente importante es la cualidad liberadora de la fiesta y el juego, estas 

dos actividades no estarian wrnpletas sin el sentido de libertad que ofrecen a 

sus participantes, libertad en cuanto ofrecer la oportunidad de acceder a otm 

nivel de vida. La fiesta y el juego son la excusa que permite al hombre ingresar 

en una tercera dimension: la risa, que es finalmente medio de liberacion, 

renovacion y critica, per0 a diferencia de las otras dos categorias es 

considerada exclusivamente wmo elemento discrepante e inwnciliable con el 

area de lo oficial y lo serio. 

Otra salida: la fisa. 

La risa es, al igual que el homo faber, homo festivus, homo ludens y 

homo fantasius, un rasgo particular del ser humano, mas lo singular del animal 



ridens" es que tiene tanto la facultad de reir como de mover a risa, como bien 

lo explica Henry Bergson: 

He aqui el primer punto sobre el que llamamos la atencion. No 
hay nada c6mico fuera de lo que es propiamente humano. Un 
paisaje podra ser hermoso, agradable, sublime, insignificante o feo; 
per0 jamas sed risible. Nos reiremos de un animal, per0 porque en 
el habremos sorprendido una actitud propia del hombre o una 
expresidn humana [...I Muchos hen definido al hombre como 
uanimal que rie*. Del mismo modo habrian debido definirlo como 
uanimal que hace reira [...]12. 

Al ser la risa un fenomeno exdusivo del hombre, la mejor manera para 

wmprenderta es desde su papel y funci6n culturales, cabe seiialar que no es 

una manifestation autonoma de la cultura, su posible funcion y signification 

estan subordinadas a1 conjunto total de pautas humanas. La risa generalmente 

es explicada y justificada a partir de una sene de dualidades, relacionandose 

generalmente con lo serio y lo tragim, sin sus contrapartes, la risa y su 

concepdon del mundo serian eventos sin sentido. Por ejemplo lo c6mico y lo 

tragico son conceptos interdependientes. Umberto Em, en su articulo "Los 

marcos de la ulibertad~ cdmica" opina que el efecto tragico ocurre cuando 

existe la violaci6n a una norma vigente del sistema por parte de un personaje 

fuente de admiraci6n y simpatia, y pese a la inclinaci6n hacia el infractor existe 

el acuerdo colectivo de que su actuar fue una falta y la necesidad de un 

castigo, la comunidad s61o le complace el contemplar el justo castigo y reafirma 

el poder de una reglal3. En cambio, el efecto c6mim ocurre tambien por la 

violacion de una regla, per0 ahora la falta no wnmueve o escandaliza a nadie 

aunque sea realizada a manos de un personaje antipatiw y despreciable. 

" Iqd hGjd Bzjtih op. cir.. pp. 66-67. 
" Henri Lauir B a g s o s  Lo rim Olroyo sobre Ca signifimcidn & lo cdm;co. mad. del h a n d r  por Maria 
Lvira Peru Torres. ESPASA-CALPE, Madrid. 1973 (Aunral. 1534). p. IS. 
" Yid U m b m o  EFO, "LO< mms de la Ulibenadm chmia' en jCmnmaI!. U m b m o  Eco rr 01, trad. de 
Mbnica Mansour, FCE. Medco. 1998. 1"' reimp (Tezorlel. pp. 9-10. 



Extraliamente su actuar no es repudiado por la colectividad en cuanto 

rePreSenta el deseo oculto de desafio ante el poder represivo de la regla, por 

un momento no existe la preocupacion por el cumplimiento de lo normativo. De 

lo anterior puede desprenderse que la wncepci6n de la risa y sus 

manifestaciones no son un concepto cerrado. 

El fen6meno de la risa ha sido enaltecido o exduido en la cultura 

dependiendo del context0 o momento hlstorico. La Edad Media y el 

Renacimiento le dieron un valor distinto a la epoca romantics o a la actual, sin 

embargo, es un concepto que podra ser excluido, relegado o transformado. 

per0 nunca desterrado del ambito cultural y social. Durante la Edad Media era 

el tinico medio de liberacion existente, un elemento situado en 10s margenes de 

la wltura, adyacente al mundo popular y antioficial: "la risa nunca pudo ser 

convertida en un instrumento de opresi6n o embwtecirniento del pueblo. Nunca 

pudo oficializarse, fue siempre un arma de liberacion en las manos del pueblo" 

(Bajtin, 89). 

Desde el siglo XVll hasta el siglo XVlll la creencia era qua la risa no 

expresaba una conception universal del mundo sin0 aspectos parciales y 

particularmente tipicos de la realidad, estos patrones negativos eran exhibidos 

criticamente por medio del ridicule. El sentido de la risa fue durante el 

romanticismo fue transformado en humor, ironia y sarcasmo, desatendiendo su 

aspect0 de alegre, gracioso y de regeneraci6n1'. Durante el siglo XIX la 

literatura cbmica fue relegada por wnsiderasele frivola, un nuevo cambio en la 

percepcidn de la risa ocurrio durante el siglo XX. 



Es evidente el papel memorable de la risa en la historia del hombre, lo5 

conceptos de Apolineo y Dionisiaco confirman esta vision. Dionisio, w n  su 

fiesta y el vino, liberaba a 10s hombres de su prision, permitiendo que 

expresaran libremenle su espiritu, pero el equilibrio era impueslo o restableudo 

por la existencia de lo ~polineo'~. 

A fines del siglo XVI y principios del XVll las obras de Rabelais, 

Cervantes y Shakespeare, serlalan que la risa era considerada como una de 

las formas mas importantes a traves de las wales era expresado el mundo, la 

historia y el hombre. La risa manifiesta un singular punto de vista pero no 

menos importante que la postura seria, la diferencia radica en que "~610 la risa. 

en efecto, puede captar cienos aspectos excepcionales del mundo" (Bajtin. 65) 

con el fin de revitalizar la realidad. Es importante destacar que el ojo analitim 

de la risa no dirige su atencion contra 10s acontecimientos negativos aislados 

de la realidad, sino wntra la totalidad del mundo acabado, es la perfection del 

mundo ordinario a la que el humor pretende desmantelar y modificar. 

Hay que vislumbrar a la risa como un medio para examinar la pluralidad 

del universo, la historia, la souedad, en si, es "una concepci6n totalizadora del 

mundo" (Bajtin, 80). La risa enfrenta a todas las limitaciones sociales, morales y 

religiosas, y "super6 no solo la censura exterior, sino ante todo el gran 

CENSOR INTERIOR, el miedo a lo sagrado, la prohibition autorizada, el 

pasado, el poder, el miedo anclado en el espiritu humano desde hace miles de 

arlos" (Bajtin. 89), todo con el tin de rescatar y revalorizar 10s principios de la 

sociedad. 

Por su aspect0 totalizador, la risa comprende una serie de aspectos 

ambivalentes: alegria y sarcasmo, injuria y elogio, negacion y afirmadn, 



amortajamiento y resurrection. Este conjunto de elementos generales son las 

herramientas para la observation de la realidad, y son aplicadas de rnanera 

variada dependiendo de la intencionalidad, por ejemplo la risa popular enfatiza 

el aspect0 regenerativo a partir del mundo material y corporal, refiere a 

actividades primarias wmo la comida o la reproduccion. 

La universalidad de la risa tolera, ademas, la participation de todos 10s 

miembros de la comunidad, es asi wmo la wlectividad logra apropiarse de la 

wncepci6n del mundo y decidir entonces 10s parametros entre su vida real y la 

ficticia, al mismo tiempo es juez y verdugo de 10s actos de la sociedad, porque 

"no cabe duda que es mejor que nosotros sepamos reimos de nosotros 

mismos, en lugar que Sean 10s dioses 10s que se rian de no~otms"'~. Al 

respecto Jose Enrique Ruiz-Domenec en "Reflexiones sobre la fiesta en la 

Edad Media" opina que el demostrar que "un autor se rie de si mismo y de laS 

grandezas de su mundo de la vida [implica que] estd levantando un firme pilar 

wntra la adversidad. [que] esk3 wnstruyendo 10s fundamentos de una nueva 

plenitud de la existencia humana"". 

La vision particular acerca de la realidad sumada a1 juicio de la realidad 

son 10s elementos que otorgan un poder innegable a la risa. F. Nietzsche en su 

obra Asi habi6 Zaratustra reconoce la fuerza y poderio de la r i s :  

(...I de ti mismo [lo] aprendi en otro tiempo, oh Zaratustra: quien 
mas a fondo quiere rnatar, rie. 

'No con la wlera, sino con la risa se mata' -asi dijiste tti en otro 
tiempo. Oh Zaratustra, tu el oculto, tu el aniquilador sin cirlera, t13 
santo peligros0,- ieres un bribonla". 

- p~ p~ 
l6 IosC Enrique RuL-Domms, "Reflnioner wbre la fiesta en la Edad Media" en El rostro y eldiscr'rro 
& h Firslu; Mmuel Slinez Rodriguez (ed.). Univcrridad de Santiago de Composrda. 1994 (Skmats. 6). 

43. 
Pi,b&m, p. 42 
" Friedrich Nierufhc Ari hob14 LrrafusUa (in libropora I& y pmo nadic. introd.. trad, y notas de 
~ n d r & s  SBnchez Pawual. Alianzs. M&m. 1989 El Libro de Bolsillo. reec Clarice,. 377). p. 418. 



El hombre es wnsciente de que la risa juega un papel importante 

dentro de su sociedad, esta wmprension es claramente ejemplificada en la 

novela de N nombre de la rosa de Umberlo E w ,  donde 10s personajes Fray 

Guillermo de Baske~ville y el bibliotecano Jorge diswten acerca de la hipotetica 

segunda parte de El AIfe Poetics de Aristbteles, texto que refiere acerca de la 

wmedia y explica la trascendencia de la risa: 

-Per0 ahora dime-estaba didendo Guilleyo-, ~ p o r  qub? LPor qu6 quisiste 
prOteger este libro mas que tantos otros? LPor que, si oarltabas tratados de 
nigromancia, paginas en las que se insultaba, quiz4 el nombre de Dios, sdio par 
tas paginas de este libm llegaste al aimen, mndenado a tus hermanos y 
wndenandote a ti mismo? Hay muchos otros libros que hablan de la wmedia. y 
tambien muchos otros que mntienen el elogio de la risa. ‘Par qu6 este te infundia 
tanto miedo? 

-Porque era del Filbsofo. Cada libro escrito por ese hombre ha destruido 
una parte del saber que la aisliandad habia acumulado a lo largo de 10s siglos. 
Los padres habian dicho lo que habia que saber sobre el poder del Verbo y bast6 
mn qua Boecio comentase a1 Filbsofo Dara oue el misteno divino del Verbo se 
transfonara en la parodia humana de la's catkorias y del silogismo I...] 

-Pem. Lpor qu6 temes tanto este discurn wbre la risa? No eliminas la risa 
eliminando este libro. 

-NO. sin duda. La risa es la debilidad, la wrmpcibn, la insipid02 de nuestra 
came. Es la distraccibn dei campesino, la liwncia del borracho, lncluso la iglesia. 
en su sabiduria, ha permitido el momento de la fiesta, del carnaval, de la feria, ese 
polucidn diuma que penite descargar 10s humores y evita que se ceda a otros 
desws y a otras ambiciones ... Per0 de esta manera la risa sigue siendo algo 
inferior, amparo de 10s simples, mistere vaciado de sacralidad para la plebe. Ya lo 
detia el ap6stol: en vez de arder, casaos. En vez de rebelaros wntra el orden 
querido poi Dios, reid y divertior mn  vuestras inmundas parodias del orden ... al 
final de la comida. desouk de haber weciado las iarras v bctellas. Elmid al rev de ~~~ -~ ~~ 

10s tontos, perdwJ en ia liturgia del asno y del &;do, jugad a representar w&as 
saturnales cabeza abaio Pem aaui. aoui v Jorae aoloeaba la mesa con el ~~ - ~ ~~ ~~~ ~ ~ , ~~ - - ~ .  ~~ ~ ~ , ~ 

dean, cerce oe~ rbro que Gutllemo haoia estado hqeando-. aqdi re inverle la 
funchn ae la r sa. se la eleva a ane, ae le aDren las puenas del m~ndo ae 10s 
doaos so la Wnvlene en ob,eto de h osofia y de perfma teologia [ . I  La rlsa 
11Dera a, a.aeano del mledo al dab 0, p0rq.e en la festa ae 0s tontos tamblbn e 
diablo parece pobre y tonto, y, por tanto, wntrolable. Pero este libro podria 
ensenar que liberarse del miedo al diablo es un ado de sabidurla. Cuando rie. 
mientras el vino gorgotea en su garganta, el aldeano se siente amo, porque ha 
invertido las relaciones de dominatibn: per0 este libro podria ensenar a 10s dodos 
10s artificios ingeniosos, y a partir de entonws ilustres, con lor que legitimar esa 
inversibn [ . . . I  Que la rise sea pmpia del hombre es signo de nuestra ilmitacidn 
wmo pecadores [ . . I  La hsa distrae, por algunas instantes, al aldeano del miedo. 
Pero la ley se impone a trav6s del miedo. myo verdadero nombre es temor de 
Dios. Y de este libm W r l a  saltar la chispa luciferina que encenderia un nuevo 
incandio en todo el mundo; y la risa seria el nuevo arte, ignorado incluso por 
Pmmeteo, capaz de aniquilar el miedo. Al aldeano que rie, mientras rie, no le 
importa morir, per0 despues, concluida su limncia, la liturgia vuelve a imponerle 
seg~jn el designio divino, el miedo a la muerte. Y de este libro podria surgir la 
nueva y deslrudiva aspiracibn a desmir la muerte a trav6s de la emancipad6n del 



m,eao ' Y  que ser:amos noso~os cnatLras pecaaoras sm el mmdo la1 vez e 
m6s propluo y afectuoso oe 0s doner alvlnos? [ r* 

Bergson, Ew. Petronio, Quevedo, y otros autores percibieron que el 

rein0 de la risa no era exclusivamente el esparcimiento o la diversion. 

obselvaron en ella un singular medio de expresion, y descubrieron en ello la 

seduccibn de la risa. Mostraron que era semejante a una arma de doble filo, 

su poderio recaia en su ambivalencia, creaba y wnstruia per0 tambien 

atacaba y desmantelaba, igual causaba deleite que atemorizaba, de ahi que 

una burla al honor pudiera ser mas mortal que una herida fisica. La risa puede 

ser la grieta que resquebraja a1 sistema y precipita su caida per0 tambien una 

de las aristas que lo mantienen en equilibria. La risa omnipotente e 

inesquivable, pues no respeta a nadie, puede ser el sabor dulce en la vida del 

hombre pero tambien la hiel. 

Camaval. 

El hombre puede celebrar, jugar y reir wmo eventos aislados, per0 

ique ocurre wando celebra, juega y rie gregariamente, que mundo 

wnstruye?; el universo resultante es el Carnaval, que retoma de la fiesta, el 

juego y la risa, principalmente, sus nociones de libertad y regeneracibn. 

Empero hay que aclarar que el uso del vocablo 'Carnaval" puede ser terreno 

peligroso, ya que el termino ha sido definido de distintas maneras wnforme al 

paso del tiempo, actualmente no hay un acuerdo generalizado sobre sus 

origenes o su wnnotaci6n. A ciencia y cierta no puede delerminarse si sus 

origenes se pueden hallar en las fiestas antiguas de las Saturnales y 1% 

Lupercalia o si su procedencia es m8s antigua, o acaso es un termino que 

Is Umbeno Em, El nombre de 10 mro. trad. dcl itdimno dc Ricardo Pochtar, Reprexntacionn Editorialn, 
Mixiedco. 1988. Sed. (Palabn a el Timoo. 148). or, 572-573. 



solamenle puede ser aplicado a las celebraciones realizadas anteriores a la 

El Origen del carnaval es desconocido y, par lo tanto, es un tema muy 
dixulldo. LOS grlegos ya lo celebraban en el an0 1100 a.c. [ . . .I  El carnaval suele 
relacionarse w n  la evolucibn y el mantmimiento de la adoraci6n de lsis (la diosa 
de la maternidad y la fertilidad en la mitologia egipcia), urn las Bacanalia, las 
Lupercalia y las Saturnales romanas. 

Las Bacanalia eran las festividades que griegos y romanos caiebraban para 
rendir homenaje a Baw y a Dionisos. Llegaron a ligarse w n  el libertinismo, 
fiestas, banqueter y orgias. Las Lupercalia [eranl celebradas cada &o el 15 de 
febrero en homenaje al dios Pan o Fauna, wmo lo llamaban 10s mmanas. Las 
Saturnales rmanas era festividades celebradas para rendir homenaje al dios 
Saturno I...] El rey de las Saturnales era un personae coma dtiro que aduaba 
wmo emperador durante el festival. El carnaval, entonces, tiene su origen en 
e m s  antiguas, wando se destacaba par sus damas aleyes, sus mescaras y 
sobre todo su notable libertinaje. Atenas celebraba durante tres dias la llegada de 
la primavera. Se bebia vino en abundancia y loo griegos proclarnaban su alegria 
de vivir. Una procesi6n atravesaba la ciudad cargando a Dionisos, rey del vino, en 
un carro w n  forma de barw [denominado] "cams navalis", que luego se 
transform6 en "carnaval" (BBr Essen). 

El carnaval fue intrcducido en Eumpa por 10s rmanos. En la Edad Media, 
en el carnaval mmano se podian ver wmbates de mnfeti, carros aleg6nws. 
cameras de caballos y jorobados [...I Algunos rastos de vioienua, que eran pane 
del ritual, se eliminarm gradualmente y el libertinaje fue pardalmente remplazado 
par el gusto de sensaciones macabras y 16gubres. El Renacimiento via nacer 10s 
bailes de disfraces I...] En el siglo XIX, la celebraci6n del carnaval emper6 a 
mostrar un toque artirtiw, caracterizado par bailes y desfiles de carros aleg6riws. 
LOS rasgos violentos y libertines se estaban psrdiendo. No obstante, estas 
caraderislicas desapareciem en Europa hacia fines del siglo XIX y principios del 
X X  y tcdavia pademos encontrar lndicios de ellos en 10s carnavales de Niza, 
Venecia y Munich. 

[El Carnavall es un preludio a loo rigores de la Cuaresme, un lapso de tres 
dias de loqlra, sobre todo en las prwincias tradicionalmente caldlicas [En siJ es 
una festividad pagana con sabor cristiano. En t6rminos de etimologia, segun 
Antenor Nascentes H9321. al Drincicio el carnaval r e  referia al martes de . .. . .~ 
absot.ti6n A panrr ae ese a'a, la Igles a proh:oe comer came (aet atin levael 
Segin Perom, la patabra carnaval pro" sne ae cemefevamen, ILego moalfma 
a wrne vale En Posa tenian wrnelevare, en Ndpoles karnolevare, en S c..la 
kamn;i;vare". 

El acuerdo general es que las fiestas camavalescas transforman el 

tiempo de un nivel c4smiw o natural a uno social, mhs que referirse a un 

period0 o fenomeno natural son la exteriorization de ese suceso desde la 

identidad wlectiva o comunitaria. Por ejemplo, 10s fendmenos naturales, 

'O V8d lor capllulo$ referenrn a1 ongm dcl Camaval y olrof modebs de frcnbl popularrs (I* S a w d n  
y Lupnda) cn l d o  Car0 Buoja, El C m l  A,al!nr hrrlonc-lmml Tauws. Madnd 1979 2&ed 
(La olra hjnona de Erpmla 2) Car0 Barola analua tamblcn m cnc llbro lh dtsuntao leonas oltmologuu 
del termino Camaval. 
>I  M6niea Rector, "El cdrl'go y el monuje &I -owl: .Eswlarde -bar "rrr j C m / ~ l ! ,  Umbeno 
Eco er of., trad, dcM6nicaManrour. FCE. Mexico, 1998,l'"rcimp. (Tcrontlc), pp. 50-51 



oCaSiOnalmente, son asociados con las emociones e intereses humanos Wmo 

con transformaciones conceptuales, por ejemplo el paso de oscuridad a luz, de 

vejez a infancia, de rnuerte a vida y otras masp. 

La significaci6n y definicidn del Carnaval estiln apoyadas 

principalmente en 10s conceptos de liberation, transformacidn, nivelaci6n, 

renovacidn, revolucidn y replanteamiento del sistema en el que vive el hombre, 

todas estas nociones intrinsecamente relacionadas con la necesidad de una 

cesura en el transcunir del tiempo de la vida cotidiana: 

[...I lo distintivo del Camaval esta en el carilcter extremado de su 
oposicion a la vida ordinaria [ : ] su radicalidad; es decir, la diferencia 
de grado, con respecto a otras fiestas, en que el Carnaval se 
manifiesta frente a la vida ordinaria. Asi puede decirse, con un 
lenguaje que estil entre la mednica y la psicologia, que el Carnaval 
wnstituye como una villvula de escape, como una liberaci6n 
episbdica de tensiones, mediante la cual se logra y garantiza la 
persistencia del sistema social mismo. Seghn estas interpretaciones. 
el Camaval no seria sin0 un mecanismo complejo, y quib mils 
eficaz, que el representado por otras fiestas, per0 w n  una funcidn 
semejante a ellas, la de ajustar homeoskAticamente el sistema social. 
[...I El Camaval, segun esta interpretacidn, es contemplado wmo la 
encarnaci6n simb6lica de un igualitarismo, mds o menos anilrquico, 
y resto del pasado o anticipo del porvenir, que pugna con el 
autoritarismo y la jerarquia del sistema social imperante [...I en el 
Camaval se reflejan las tensiones Mciales y que, como 
consecuencia del ejercicio peri6dico de su representxibn sjmbdica. 
las sociedades y 10s individuos adquieren la capacidad de modificar 
las relaciones sociales que generan eSas tensiones [...I*'. 

Otro acuerdo es que 10s principios del Carnaval son ejecutados a 

traves de actividades aparentemente espontdneas per0 sumamente 

preparadas y wnforme a unos elaborados dnones prefjados, 10s cuales son 

principalmente: la subversidn de la organizacidn social establecida, la 

desinhibici6n en las relaciones personales, el enmascaramiento de la identidad 

" nd, m u d  Gutitrru Entvy op. cil.. p. 47. 
" ibidem, pp. 48-49. 



individual, el enfasis en la satisfaction de la lujuria y la gula y el ensayo de la 

desmesura subversiva del orden wnvencional. 

Pero entonces jQue es el Camaval? juna fiesta? jun vestigio de un 

pensamiento pagano7jcual es su trascendencia? jposee una funcion 

deterrninada? Tal vez a estas interrogantes no hay una respueste precisa, la 

unica respuesta cabal es que el Carnaval es el resultado de la wnjuncion de 

varios aspectos, y que la fiesta carnavalesca puede entenderse wrno la puerta 

hacia la utopia, o mAs bien la utopia realizada. 

Para entender mejor las caracteristicas de esta desmesura debe 

reflexionarse en que el Carnaval durante la Edad Media y el Renacimiento era 

denominado como "la fiesta por exce~encia"~' debido al abanim de beneficios y 

oportunidades ofrecidas al pueblo, al ser el mundo del alarde, de la 

fastuosided, el derroche. la flexibilidad, la igualdad y la ostentation, era un 

mundo ecualizador. El individuo jugaba, celebraba y reia simulttineamente en 

un mundo libre de las jerarquias y del rigor impuesto por la cultura oficial, 

estableciendo wmo orden el desorden, instaurando un ambiente de licencia y 

familiaridad, marcando wmo attitudes legales las obscenidades, 10s insultos, 

10s wronamientosdestronamientos burlesws, las tundas, las disputas 

parodicas o simplemente cualquier wmportamiento que en la vida cntidiana 

hubiese estado reprimida por las wnvenciones sociales. Por lo anterior el 

Carnaval era visto wmo la oposicibn categbrica de todo el perfeccionamiento y 

reglamentaci6n del mundo real. 

En la Edad Media, durante el Carnaval, no existian 10s espacios 

diferenciados para las jerarquias, no existia ningljn distintivo entre 10s 



participantes, 10s miembros de las dislintas ciases wexistian sin recelo 0 

resewa alguna debido a que las infranqueables barreras cotidianas 

desaparecian, la wndicion social, ewnomica, familiar y sexual no eran 

limitantes ni condicionantes, por lo tanto el contact0 entre 10s individuos era 

libre. En este momento lo consagrado era la igualdad y el triunfo otorgado por 

la implantation de la liberacion. Los festejos del Carnaval celebrados en la 

Europa medieval creaban una especie de reino libre (enfatizado en su 

transitoriedad), intocable por la rigidez de la cultura oficial, pero que sobresalia 

por ser mas apetecible que el ofrecido por la lglesia o el Estado feudal. Lo 

carnavalesco tiende a ubicarse en la frontera de lo prohibido, mas alla de la 

orbita de la concepcion dominante, identificindose con la abolition provisional 

de las relaciones jerarquicas, privilegios, reglas y tabues. 

El Camaval bajtiniano 

Una manera de delimitar el wncepto de Carnaval, es aproxirnarlo a la 

concepcion de Mijail BajtinZS y su teoria expuesta en el texto La cultura popular 

en la Edad Media y en el Renacimiento. El context0 de Franfois Rabelais. En 

esta obra el teoriw sovietico establece que el termino de lo carnavalesw 

puede aplicarse a diversas festividades 0 actividades pertenecientes al 

pensamiento de la cultura popular y de la plaza pirblica, diferenciadas del rest0 

del bagaje popular y de las fiestas periodicas por su funcion y tempo- 

espacialidad. Al Carnaval le son atribuidas tres posibles funciones sociales: la 

" hfijsil Bajtin (Orel 1895-hlorc" 1975). e*ico lilrrvio sovietico; estudiantc m San Pctcnbuigo durmtc 
la RcvvludSm~ dr Ocldns, d o w &  ynvrcrut ds YilcInL. EsaibiS xmda, cniliw wbne y,iwanairi, 
(1927). el fomalipmo (1928) y el entucruralismo saurrureano ( ~ / m i s m o y j i l ~ f u ~  del lel%~tujc, 1929); 
I s  obns mis reconocidas de ru producci6n son: Lo Pdrica de Dosroyevlh y La culn,ro popr,lm r,, In 
W , $ f ~ d i a  y e/Re,mimierrlo, en lar iuales w rrponm, respectivammte. lar teorias de la polifonia y lo 
camavalexo, vid -8akhtinc" en Uiclio,umirr hisrorique, lhrmollque el rech,riiqn,u der lirtiral3rrer 
,;t!,8rn,ftr~c f?nev.-,+~,, ,Jr-nst&?,,v r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , r ~ ~ . ~ ~  .,t ~ , V ~ , ? U . ~ C  1 ;hm;tie I a m r w c ?  Pnti*, lOX5.  pp 147.14t. 



primera wmo identidad wmunitaria, la segunda del fortalecimiento del sistema 

social y la tercera como replica o alternativa a ese sistemazs. 

La funcion global del Carnaval es cumplida a traves del planteamiento y 

creation de un mundo ideal, ambos objetivos implican el uso de formulas 

sistematizadas, que para algunos puede ser visto a grandes rasgos wmo la 

burla y demolici6n de 10s wnceptos perlenecientes al mundo de lo oficial, per0 

en realidad la esenda del Carnaval es evitar el sometimiento a cualquier tip0 de 

dogma, ya sea de indole religioso o social, formula para evidendar 10s limites 

de las wnvenciones sociales o religiosas, y rescatar principios universales que 

penitan al individuo encaminarse al mundo de la Edad de Oro. Las formulas 

sistematizadas de este singular cmnotopo, que permite fjar una vision del 

mundo, son: el cuerpo, la mascara, la alimentacion, el lenguaje, el sexo, lo 

escatolbgico y la vide-muerle-vida (wronarniento-destronamiento). 

El Carnaval, en si, es un espacio abierto para un continuo proceso de 

relativizacion y desjerarquizacion general. Mas las pautas carnavalescas para 

su ejecuci6n necesitan de un espacio preciso per0 a la vez ilimitado. De 

acuerdo w n  Bajtin, el espacio carnavalesw no posee fronteras fijas wmo las 

del espacio oficial, las arenas donde transcurre la accion son la plaza y las 

calles wntiguas, ya que el espado wmunal penite que las relaciones 

interpersonales Sean de mayor familiaridad. La fratenizacion ocurre mas 

facilmente si desaparecen 10s limites espaciales, sin la existencia de fronteras 

entre 10s participantes; en el Carnaval no existe la categoria de actores y 

espectadores, en esta fiesta todo el pueblo es parte integranle: e l  camavalse 

l6 Vid Manuel Gutitrrer Elir&er op eil., p. 47 y n. 



vive, no se contempla, por eso no hay un espacio wmo escenario uniw; no 

hay proscenio, la cuarta pared es la vida misma. 

El espacio para la carnavalizaci6n es importante per0 lo es tambi4n su 

temporalidad, el Carnaval es entendido wmo la intensificaci6n de la vida 

enclavada en un lapso breve de tiempo y debe permitirse solo una vez al afio 

(Semel in anno licet insanire) u ocasionalmente, ya que igual que la fiesta si 

fuera elem0 0 permanente no funcionaria, perderia su funci6n extraordinaria, 

Seria Otra actividad cotidiana; el goce del Carnaval radica en parte en esa 

diswntinuidad temporal que permite el goce de la transgresi6n de la 

obselvancia ritual. 

En este sentido el Carnaval es una clase de juego, ya que una vez que 

suenan las campanadas el plazo termina y con ello expiran las reglas que han 

surgido. El regreso al orden original no le preocupa ai individuo wmo tampow 

le altera la pbrdida del bienestar obtenido, debido a que el hombre esta 

wnsciente del inminente retorno de ese period0 extraordinario, mientras el 

calendario da la vuelta 10s recuerdos y sabores de esa segunda vida le aligeran 

la espera y le hacen mas sostenible la vida durante el resto del afio". 

Las normas violentadas a las normas realizadas dentro del tiempo del 

Camaval no son una selecci6n arbitraria, existe cuando menos un prerequisito 

fundamental: la ley seleccionada debe estar penetrante y profundamente 

introyectada en la wlectividad en el momento de su violentacion, debe 

pertenecer al imaginario wlectivo, es decir, una imagen presente en la mente 

del individuo; de ahi que para disfrutar el Carnaval es necesario que las reglas, 

las prohibiciones y 10s rituales a parodiar Sean factores rewnocidos. 



respetados y vigentes en esa epoca; a mayor reforzamiento estricto de la 

norma prohibitiva, mayor la sorpresa y aturdimiento como su trasgresion. Una 

norma arcaica y sin vigencia no tiene sentido quebrantarla, sin una ley valida 

para incumplir no puede darse el Carnaval; esto explica que 10s 

contrarrit~ales~~ durante la Edad Media (por ejemplo la Mi= del Asno) fueran 

apreciados. 

Para wmprender totalmente a las transgresiones no deben olvidarse 

10s wnceptos que marcan la significacion y definition del Carnaval wmo 

tampow su funcion. La transgresion tiene la finalidad de brindar liberation, la 

conducta transgresora tiene en la mira a las areas sensibles en el sisterna con 

el objetivo de criticar al sistema pero no sin razon, ya que despues de enjuiciar 

a la realidad, el proposito es proponer una norrna alterna (esta es la 

transgresion) y con el wnjunto de ellas pretender crear un niejor porvenir. 

caracterizado por ser un regimen social y economiw mas juslo, que tienda al 

rescate del mundo ideal. 

El proposito de estas normas es el jugar con la degradation de lo 

limitado (lo normico) wntrapuesto con el enaltecer lo ilimitado (lo anbrnico), 

presentandose un conflicto de dualidades sirnbolizadas: espiritual-material. 

oficial-popular, superior-inferior. Este conflicto deliva en transformar lo nomico, 

sustituyendolo por aspectos de un mundo subordinado, y para ello son 

utilizados elementos que simbolicen el descender de un plan0 espiritual a uno 

terrenal, las formulas carnavalescas encuentran en este principio de 

degradacion-enaltecimiento su significacion. 

'' Enxc retorno im anhelado cs lo que propicia que el C m v d  al urn fiefa sbrigzda y plan=& a n  
meres de aaicipaci6n. lor preparativor adquierq en ocarioner, rargos ritualo, por ejemplo lor 
Carnavales de Rio dc Janciro y Veracrw. 
i" , Lid. bllro. p 46. nata 12. 



Esta confrontation de preceptos, en cierta forma, esta apoyada en 10s 

m0dOs de ver y reforzar la realidad desde las perspectivas conservadora y 

liberadora, cada una de ellas observa a la vida desde un lado distinto de la 

valla. (espirituaC-oficial-superior versus popular-material-inferior) y 

dependiendo de su enfoque sera la conducta y la norma establecidas. Por esto 

a la fiesta medieval Bajtin la define como 'un Jano de doble faz", por un lado el 

rostro oficial, religioso, quien "miraba hacia el pasado y s e ~ i a  para sancionar y 

wnsagrar el r6gimen existente", y por otro lado el rostro popular, quien 'miraba 

alegremente hacia e l  porvenir y reia en 10s funerales del pasado y del 

presellte: oponiendose al estatismo del regimen, a las wncepciones 

establecidas, enfatizando "la sucesion y la renovaci6n"(Bajtin. 78). 

Durante esta sucesidn y renovacion el Carnaval realiza, a traves de la 

negacion y fragmentacion de 10s elementos oficial-superior-espiritual, el 

aniquilamiento (aparente) del viejo mundo y el nacimiento de uno nuevo 

(pasajero). La desintegracion del regimen ofidal a1 igual que su transgresion 

consisten en transferir al plano de lo concrete-material-corporal-inferior (lo bajo) 

a lo abstracto-espiritual-ideal-elevado (lo alto). Este principio esta 

fundamentado en la percepci6n de que el cuerpo y las cosas individuales 

forman parte del conjunto del mundo; el cuerpo y la vida corporal son de 

caracter universal, no estan singularizados ni separados del resto del mundo, lo 

cosmiw, lo social y lo corporal son una totalidad viviente e indivisible, por eso 

cuando: 'El viejo mundo aniquilado es dado junto con el nuevo, es 

representado con el, como la parte agonizante del mundo bicorporal Gnico" 

(Bajtin. 370-371). Este principio es un concept0 de fisiologia original. no es la 



vision de un ser biologiw aislado o de un individuo, sino una especie de cuerpo 

popular, wlectivo y generiw 

[...I El principio material y corporal es percibido wmo universal y 
popular, y wmo tal, se opone a toda separacidn de las ralces 
materiales y corporales del mundo, a todo aislamiento y 
confinemiento en s i  mismo, a todo caracter ideal abstract0 o intento 
de exprasidn separado e independienfe de la tiema y el cuerpo I.. .I 
(Bajtin, 24). 

La distincion de 10s niveles de lo alto y lo bajo es meramente 

topogratica, wncreta y perceptible, lo alto es el cielo, lo bajo es la tierra ( y  el 

cuerpo), por lo tanto rebajar radica en una aproximacion a la tierra, la que es 

interpretada como principio de alimentacion, nacimiento y resurreccion por sus 

wnnoteciones de muerte, nacimiento, crecimiento, fertilidad, muerte y 

nacimiento (representados material y corporalmente por la tumba y  el vientre). 

Dentro de esta wncepcion, el aspect0 material y corporal son elementos 

ambivalentes (negativos-positives) que ofrecen la dualidad de vida-muerte, por 

eso mismo pueden ser utilizados en la aniquilacion-regeneracion. El wntacto 

con la tierra aniquila con todo lo acabado, casi etemo, limitado y obsoleto pero 

el seno otorga tambien vida, asi que 10s elementos del mundo inferior estan 

dotados de ese doble poderio, ejecutor y creador. 

La orientation hacia lo bajo es entonces el principio-fin de la alegria 

popular del Carnaval; ocurre el encuentro w n  la muerte, sucedido por la 

resurreccion, por el afio nuevo, la juventud, la primavera y el nuevo reino, y 

posteriormente la repeticion del ciclo, en si, la muerte no existe, su rostro es 

mutable. La muerte y el nacimiento refuerzan la idea de ser las dos caras de la 

misma moneda 

[...]entrar en wmunion w n  la tierra wncebida como un principio de 
absorcion y  a1 mismo tiempo de nacimiento: al degradar, se amoRaja 
y  se siembra a la vez, se mata y  se da a luz algo superior. Degradar 



significa entrar en comunion con la vida de la parte inferior del 
cuerpo. el vientre y 10s organos genitales, y en wnsecuencia 
tambien con 10s actos como el coito, el embarazo, el alumbramiento. 
la absorcion de alimentos y la satisfaction de las necesidades 
naturales. La degradacion cava la tumba corporal para dar lugar a un 
nuevo nacimiento. De alli que no tenga exclusivamente un valor 
negativo sino tambien positivo y regeneradoc es ambivalente, es a la 
vez negacion y afirmacion. No es solo disoluci6n en la nada y en la 
destruccion absoluta sino tambien inmersion en lo inferior productivo, 
donde se efectua precisarnente la conception y el renadmiento. 
donde todo crece profusamente. Lo uinferiors para el realism0 
grotesco es la tierra que da vida y el sen0 carnal, lo inferior es 
siempre un comienzo (Bajtin. 25-26). 

Hay que enfatizar que dentro de esta reinterpretaci6n de las nociones 

sagradas y elevadas, no es tanto el enaltecer la nocion de lo bajo 

transportdndolo a lo alto sino lo alto incorporado a1 mundo de lo bajo, Bajtin 

refiere una fusion entre el cielo y la tierra, donde lo fundamental no es tanto la 

ascension de valores como el descenso o la caida 

Con el doble sentido demoledor-regenerador es como el Carnaval 

esgrime al mundo corporal y material; es una fuente de vida a partir de las 

cenizas del mundo incendiado de lo oficial. Entonces las fbrmulas 

carnavalescas: el cuerpo grotesco, lo escatol6gic0, la alimentacion, el lenguaje, 

la mascara y 10s coronamientodestronamiento. encuentran su justificacion. 

El sentido de lo alto y lo bajo es trasladado wncretamente a1 cuerpo 

humano, lo alto esta representado por la cabeza y lo bajo por 10s organos 

genitales, el vientre y el trasero. Las familiaridades escatologicas realizan 

mtiltiples referencias a las funciones de la parte inferior del cuerpo: 

alumbramiento, digestion y defecation, en cuanto lo inferior corporal, es lo que 

"fecunda y da a IuZ' (Bajtin. 134). Esto explica por que las imagenes de la orina 

y 10s excrementos guardan un vinculo substantial con "el nacimiento, la 

fecundidad, la renovaci6n y el bienestar" (Bajtin, 134). Ademas. "10s 



excrementos tienen el valor de intermedio entre la tiem y el cuerpo [.. .I entre el 

cuerpo V ~ V O  y el cadaver descompuesto que se transforma en tierra fertil, en 

abono; durante la vida, el cuerpo devuelve a la tierra 10s excrementos; y 10s 

eXCEmentos fecundan la tierre, como 10s cadaveres" (Bajtin, 158). 

La imagen grotesca'8, otro recurso mas del Camaval, caracteriza a un 

ser abierto e inacabado, refiere un fenomeno en proceso de metamorfosis, un 

paso entre el estadio de la muerte y del nacimiento, del crecimiento y de la 

evolution es el ejemplo vivo de la ambivalencia, "10s dos polos del cambio: el 

nuevo y el antiguo, lo que rnuere y lo que nace, el comienzo y el rin de la 

metamorfosis" (Baitin, 28). 

El cuerpo destaca tambien por rechazar sus limites, para lo cual traga. 

engulle, desgarra a1 mundo, lo hace entrar en si para enriquecerse y crecer a 

sus expensas. Oe ahi que el individuo recurra para cumplir estos fines a una 

desmesura sexual y alimenticia; el cuerpo es wnvertido en la boca abierta que 

deglute al mundo para hacerlo parte de si mismo: "El hombre vencia a1 mundo, 

lo engullia en vez de ser engullido por el; la frontera entre el hombre y el mundo 

se anulaba en un sentido que le era favorable" (Bajtin. 253). 

La voracidad, la desmesura, la intemperancia y superabundancia de la 

sexualidad y la alimentacion son wnsecuenlemente estados emblematicos del 

Carnaval. En el mundo idealizado del Carnaval, el individuo d i s f~ ta  de lo?. 

dones y placeres prohibidos por su mundo cotidiano, la ausenua de control 

sobre el sexo y el mundo alimenticio es notoria. Gracias a la Iransgresih de las 

normas sexuales y alimenticias el hombre sacia sus apelitos y posee su 

Is I'id, K. B m c 4  The grolesq~rc. .4 sliia$ it, mcmrirrgr. Moutoq La Hay.?, 1971: Wolfwg Kaywr, Lo 
groIeseo, n, confiiprmidn m pittnnro y iireronrro. trad. ilw M. de Brugger. Nova, Buenos Aires. 1972; 
Allan Kim Robensan. ll!e potespe  inrerfoer. DrfomriIx d d r h e t r r e ,  dimI~tlion. VelvueR 
lhcrormrricrna Mrdrid 1906 



mundo. Manuel Gulierrez Estevez opina que "10s orificios del cuerpo se abren, 

en un desorden wmunicativo, para. casi restricciones, engullir o amaf3'. 

Mas el afan de degradacion es complementado w n  el destronamiento 

CarnavalesCO, estg representado por las tundas y el lenguaje carnavalesco. La 

orientacibn hacia lo bajo es propia de 10s pleitos, luchas y golpes en cuanto son 

elementos que hacen caer, tiran al suelo, pisotean, en una manera simbolica 

entierran acercando a la tierra regeneradora. Los golpes son arnbivalentes en 

su significado, por un lado matan, pero por otro dan pie a una nueva vida a 

partir de lo antiguo. 

Las golpizas y 10s improperios van dirigidos a1 destronamiento de 10s 

representantes de lo antiguo, lo rigido, lo serio o el poder, ponen en evidencia 

el verdadero rostro del injuriado: lo despojan de sus adornos y de su mascara. 

Este proceso puede ser entendido como una Ragelacion o una acci6n simbolica 

de purificacion ritual. 

Una determinada sene de fenomenos lingijistiws son el resultado de la 

elimination de las relaciones jerhrquicas entre 10s individuos, creandose un lip0 

particular de wmunicacion inwncebible en Situaciones normales, en el que 

toda distancia en la comunicacion entre 10s individuos es abolida, 10s individuos 

son liberados de las normas wrrientes de la etiqueta y las reglas de la 

wnducta, es el arrasamiento de la sociedad. 

Los aspectos laudatorios e injuriosos son evidentemente propios de 

cualquier palabra en todo lenguaje. Los terrninos neutros no existen, de no ser 

artificialmente neutralizados. Los insultos, jurarnentos y obscenidades, 

elementos extraoficiales del lenguaje, son wnsiderados una clara violadon de 

-- 

* & & ~ e l  Gutsmu Estivcs op. cil.. p. 56 



la5 reglaS normales del habla, un rechazo deliberado a aceptar a las 

convenciones verbales de etiqueta, wrtesia, piedad, consideracion, respeto del 

rango, etc. La fusion del eiogio y la injun'a permilia al pueblo la expresion de la 

relatividad de las verdades de clase limitadas, del estado de no acabamiento 

constante del mundo, de la fusion permanente de la mentira y de la verdad, del 

ma1 y del bien, de las tinieblas y la claridad, de la ruindad y la gentileza, de la 

muerte y de la vida. 

Exisle una degradacib topografica literal, es decir, un acercamienlo a 

lo inferior corporal, sinonimo de destruccion y sepukura para el que recibe el 

insulto. Las injurias representan la muerte, la vejez, el cuerpo vivo vuelto 

cadaver, son la representacion de la vida que se aleja: 

[...I la fusion del elogio-injuria, refleja en el plano estilistico, la 
ambivalencia, la bicorporalidad y el inacabamiento perpetuo, del 
mundo I...) La agonia se funde con el nacimiento en un todo 
indisoluble. Este proceso es descrito en las imageries de lo rbajon 
corporal y material: todo desciende a lo bajo, a la tierra y la tumba 
corporal, a fin de morir y renacer [...I Todas estas imagenes 
precipitan, conducen hacia abajo, rebajan, absorben, condenan, 
denigran. (topograficamente), dan la muene, entierran, envian a 10s 
infiernos, injurian, maldicen, y al mismo tiempo conciben de nuevo. 
fecundan, siembran, renuevan, regeneran, elogian y celebran. Es un 
movimiento general hacia lo bajo, que mata y da vida a la vez. 
unificando acontecimientos extrarios uno al otro [...I (Bajtin. 392). 

Otros elementos asociados con la idea del Carnaval son la mascara, el 

disfraz, la abolicion de la identidad y el asumir otra personalidad que simbolizan 

"la renovacidn de las ropas y de la personalidad social" (Bajtin. 78). Ocultar la 

personaiidad bajo un disfraz permite la inversion o usurpation de papeles, de 

una manera que el primer resultado es la confusion y el descontrol social, 

originados por la imposibilidad de ejercer el control social, asi el individuo no 

esta sometido a patrones sociales o cu~turales". 



Manuel Gutierrez Est4vez en su ensayo "Una vision antropologica del 

Carnaval" observa que la confusion carnavalesca deriva en una diversidad de 

wmportamientos ya sea de indole formal, informal, desmedida o regulada; la 

inclination en la wnducta no importa realmente ya que cualquiera forma es 

admitida, la falta de normatividad no hace que sea obligatorio una wnducta 

carnavalesca. A1 individuo w n  el Carnaval le es permitido buscar una segunda 

vida, ser otra persona, cornportarse como desee per0 bajo la condidon de que 

finalrnente debe regresar a reafirrnar (regenerar) su realidad 

El Carnaval con sus irnplicadones de fiesta, juego, risa, transfonacion 

de lo wnsagrado, arrebata la mascara al sistema y descubre su verdadera 

realidad, tal vez solo w n  esta desacralizaci6n es posible manifestar la ridiculer 

de la cultura oficial y presentar una critica social pura y objetiva. 

Es importante seialar que tarnpoco cualquier elemento festivo, ironic0 

o relacionado w n  Carnaval tiene que encajar dentro de 10s &nones de las 

categorias carnavalescas, desde la vision bajtiniana, esta relacion no debe ser 

wnsiderada wmo una doble irnplicaci6n. A. Belleau entiende la 

carnavalizaci6n wmo al fenomeno de textualizacion basado mas que en una 

representacion en una est~cturacion en distintos planos wmo: la narration, el 

wntenido narrativo y las imagenesa2 

Bajtin precis3 mas su concept0 de Camaval al wncretarlo wmo 

[ . . . I  la carnavalizacidn, termino tornado del significado de la palabra 
carnaval, que sirve para parodiar todas las forrnas dogmaticas al 
desacralizar a 10s seres humanos, independientemente de su 
jerarquia social o emnomica, la fiesta, que crea ambiente de 
libertad, licencia y farniliaridad I...] la. 

" Isvier Hunts Calvo, 'Lo camavalero en la laria literaria dc M j e l  Bajfin' m Fomm c m m l e r c a r  
en e l  mre y lo liremrura. Jancr Hucna Cdvo (cd.). Edicioncr del Serbal Barcelona. 1989 Gibros del 
arlequh 10). p. 27. 
" 1117 Frrninrlrl de Alha nrl anido nfmrr d,- In f r r~o .  llnn lpel,rrn ~rl l lco~h! ,Ser.#o Pi101 D 30. 



El Camaval, herencia viviente. 

El Carnaval en Espafia e Hispanoamerica es un concept0 vigente no 

tanto por su realization wmo fiesta fisica sino por la funcion y signification de 

regeneracion del sistema social y la liberaci6n del individuo. Mas el Carnaval no 

necesita hacer evidente su presencia para defender su funcion social, no es 

necesario que ostente su nombre para confirmar su insercion en la cultura, 

puede estar presente bajo otras denominaciones (sin el calificativo direct0 de 

carnavalesco). De ahi que el uso de formas carnavalescas posiblemente sea 

inwnsciente, ya que dificilmente las personas que practican 10s juegos o burlas 

carnavalescas piensan explicitamente en el sentido de renovaci6n. 

replanteamiento y reafirmacion del mundo real. Es indudable es que el 

Carnaval es una herencia viva y palpable, por eso mismo puede recondrsele 

no linicamente en las fiestas del Brasil o Veracruz u de otras regiones de la 

wmunidad hispanoparlante (Zaragoza) sino en una idwlogia y en una 

conducts, reflejandose por ejemplo en ciertos juegos linguistiws. 

El Carnaval es un elemento que ha logrado persistir a traves de 10s 

siglos, como un instrumento que permite la liberation o la critica social; a traves 

de la literatura se demuestra la vigencia y continuidad cultural. La literatura 

permite obsewar 10s enaltecimientos, menoscabos, redescubrimientos, 10s 

distintos altibajos de la concepcion carnavalesca wmo recurso tematico o de 

expresion en la literatura de Espafia y America Latina. Los textos deben ser 

comprendidos wrno parte de un proceso discursive abierto y en movimiento 

activo en el que participan varios sujetos, espacio sumamente valioso en 

cuanto puede verse reflejada la concepcion del individuo (autor-lector- 



personaje) de cierto period0 historico. La totalidad discursiva de un text0 

demuestra un discurso intercalado, resultado de una pluralidad discursiva3' 

El analisis de la literatura permite desentrafiar una serie de elementos 

culturales inmersos en el texto; el filosofo, el sociologo, el artista, el historiador 

y el pSic(ll0go encuentran plasmados en la literatura al pensamiento de 10s 

individuos de una epoca, mas bien de una sociedad o de un g ~ p o  social. 

Asimisrno la literatura es un tipo de indicador de 10s cambios sociales, es un 

termometro del acontecer social ya sea el nacimiento de una idea o la 

decadencia de un sistema, 10s textos no pueden evitar denunciar o manifestar 

10s camb'ms sociales. 

Desde la perspectiva de Bajtin el analizar la literatura pemlite 

desentranar a 10s diversos sistemas culturales inmersos en una obra, debido a 

que se debe wntemplar al texio literario no como un "mundo autonomo y 

cerrado en si mi~mo"'~ sino wmo otro elemento integrante de la cultura del 

hombre. Javier Huerta Calvo apunta que desde el punto de vista de Bajtin una 

obra debe explicarse no solarnente con relacion en su valor individual sin0 

como un factor perteneciente a la cultura y vida del ser  human^'^ 

N Camaval en la literatura hisp61iica 

[ ]  la dmina  de textus camavalescon 
podria ampliarse haaa cl dia de hoy, con 
otror mushar poetar, narradoier y 
dramaturgor quc han hwho de la palabra 
una mbcara y dc la ereritura un gororo 
manes de camestalendas. 
Javier Huena Calvo. Formar Lhrtrnva1e.s- 
em r.,r rlnrre y lo lifrmrrrro. 

" I ' i d  Tmiana Bubnovn. "El crpacio de htijil Bajtin: Fiiorofia del lenguajc. filarofia de I =  novela". 
rVur.t'u Raridu Je F;lulvgiu Hi~pit,iic'r. SXS, tuGltb. I .  19SO. p. 101. EILS Ioabajo IIU p~ulur~dica LVJI la 
teoria bajtiniana, rina que "nicamente erti cnfocado en algunos aspector exputstop en su obra: Lo 
ertln~roppalor @,I 10 EdndA4abo .s r,! el Re,tocimir,rro. 
,I Javier Huena Calvo. "Prerentaci6n" a Formar C~~MYL~ICSFYI era el orre y lo litemrr,rq Javicr Huena 
Calvo (4.). Edicionea del Snbal, Barcelona 1959 (Libros dcl arlequin 10). p. 7. 
'd I ' j d  lrvirr Ri*na CIIV~ .I n ramrvrlrrrn m I2 tmn'? literqn'a de  \%nil Rnitin". D 29 



El Carnaval esta presente en la tematica y en 10s recursos de la lirica, 

la prosa y el teatro de distintas epocas, asi que demostrar el proceso 

hereditario del Carnaval como un medio de expresion no oficial seria tarea 

ardua por el extenso campo a analizar. Por lo mismo esta investigacion delimita 

10s objetos de analisis al apoyarse en dos criterios fundamentales; el primer 

criterio: escoger cuatro periodos cumbres en la historia de la literatura espaiiola 

e hispanoamericana, la selection result6 en: Edad Media. Renacimiento, el 

realism0 esparlol y el Boom latinoamericano; el segundo criterio: eswger una 

obra representativa de cada period0 en la cual pudiera observarse que el 

Carnaval juega un rol significative, aunque esto no implique que el text0 

seleccionado sea exclusivamente de carticter carnavalesco". Estas cuatro 

obras sugieren el seguimiento del juego camavalesw en cuanto al uso de 

recursos similares, per0 ubicados en distintos contextos. Por lo tanto, aunque 

estas formulas posean la misma funcion, signification y valuation pueden tener 

distintos rostros dependiendo del wntexto historiw, ya que el mundo oficial 

enjuiciado es diferente en cada epoca. Los textos seleccionados son: Libro de 

buen amor, El ingenioso hidalgo don Quqote de la Mancha. Pip3 y Cien anos 

" Es imponute dcrtaw que 13 producci6n de trnor e6micoa ir6nimr. pxrodimr o uriricos no 
derayansib cumplelaawls ds la Iiiclaiu~a so dlu, peiwlux, cu88w rl t u ~ ~ w ~ l i c b t ~ u .  I*;!" rur 
caracrerirrim no coinciden con lar de la rira camavalerca. En el caw, dd mmanticirmo el wntida jacora 
de la rira h e  tmfarmado. exaltando el d a e r  imnico o sareistico. Un ejemplo n la producci6n de 
obrar de Owar Wilde. En el siglo XX hay peridor y ewritorer m lor que el wntida camavalewa renace 
graciar al conlcno historic0 y culmral. Alonsa Q u ~ d a  y Ramb Maria del Valle-lnclh ron dor 
cjcmplor. Accrca de lor rasgos camavalcrcor de ws tcdor vid AndrCr S&chez 'El Camad de .Nonw, 
Quesada' e hi, M. Zavala, 'Pdiica de la ca;ullavalicdci(l!~ nt Valir-bclb!' en Formu( c u t u l y l ~ ~ c u ~  m 
d onr y lo brmmm. lavier Huma C h  ( d l .  Edicioncr dd SAbal. Barcelonq 1989 (Libmli del 
arleqvi~ ID). pp. 233-256 y pp. 257-277 rcrpmivamente. Ertor ejemplos heron dacanados por un lado 
para ceder un cipacio a la litermra hispaomericm y por otro lado p m  W a r  una mayor biecha 
temporal cnlre el rcalirmo y el ripuimlc period0 scleccionado (d Boom lalinoamcrimo). Pew a su 
cvidente iducncia del Camaval Sergio Pitol h e  dencanado. ya quc la intenci6n era cwoger una obra 
reprewaaliva de la lileratura hirpan0am~'cana Olro ten0 acerca de la camavaliracibn d e b  lireratura 
hirpanoamericana vid Emir Rodriguez Monegal. "CamavaUAntmpo-fagialParodiaB', Hevisla 
fh,~rr,,,l,.,ir~n,m YI V nllm. IOP.ln0 illlin.r(ir 1070 nn A"1.41? 



La intluencia de Mijail Bajtin en el campo de la leoria literaria no es un 

factor novedoso, asi que la propuesta de estudiar 10s aspectos carnavalescos 

de estas obras literarias no es ningrin nuevo analisis; por el contrario, la 

mayoria de las obras seleccionadas, por ejeniplo el Libm de buen amor, El 

ingenioso hidalgo don Quijote de la Manclia y Cien ados de soledad son obras 

que diversos investigadores han analizado ya desde la vision de Bajtin acerca 

del Carnaval, por lo que este trabajo busca generar una explicaci6n global y 

ordenada acerca de la carnavalizacion en la literatura. Al unir las piezas del 

rornpecabezas que resulta del analisis de estas cualro obras, este docurnento 

pretende brindar un panorama de conio el Carnaval ha perdurado corno 

herencia. 



CAP~TULO I I 
UBRO OE BUEN AMOR 

La vida del hombre medieval acontecia en un mundo completamente 

jerarquizado y ordenado; el universo era concebido como un sistema unitario e 

incambiable donde 10s ejes ordenadores eran lo wsmiw. lo divino y lo terrenal. 

y cada uno de estos macrocosmos y microcosmos internamente ejercia un 

ordenamiento. El hombre necesitaba clasificar su mundo para comprenderlo. 

cualquier elemento debia encajar dentro de una categorizacion. Debido a esta 

sistematizacion el individuo experimentaba su realidad de rnanera polarizada, 

vivia inmerso en una eterna dualidad, ya fuera denominada Dios-Diablo, virtud- 

vicio, espiritu-carne, mundo oficial-mundo popular, seriedad-risa. Graciela 

Candano opina que la Edad Media es la edad de la antitesis, todo era dual o 

pendular, "como si todo en ella estuviese gobernado por el principio que obliga 

a que a una oscilacion en un sentido corresponde otra en sentido inverso"'. 

La dualidad de lo oticial-no oficial. 

La coexistencia de la dominante cultura oficial y la cultura popular eran 

una de las dualidades en las que transcurria la vida del hombre del medioevo. 

La oficial, representativa de 10s elementos del poder (Iglesia, seAor feudal, 

Estado), estaba caraclerizada por una reglamentacmn y estratificacibn social. 

que en wnjunto wnformaban un universo totalmente normado. El orden 

universal sobre el hombre y su medio eran impuestos por las jerarquias del 

clero y la nobleza. Por el otro lado, la cultura popular podria entenderse 



simplemente wmo el mundo de las clases populares o la cultura de todo lo no 

perteneciente a la elite2. 

Las norrnas de la cultura oficial estaban presentes en la vida diaria de 

la sociedad, de una manera u otra, ya fuera por las creencias y practicas 

religiosas o las obligaciones y facultades estamentales; las mismas 

disposiciones religiosas y sociales regian a 10s miembms de las clases oficiales 

que a 10s de las populares pero a pesar de esto sus realidades eran 

wmpletamente distintas; la desigualdad de las condiciones sociales wnducia a 

un sistema clausurado e inmovil per0 que a pesar de sus defectos era 

irrefutable. Durante toda su vida, y por generaciones, 10s individuos estaban 

subordinados a un sistema, que no habian elegido ni podian modificar; no 

habia otra opcion de existencia, ante esto era necesaria una bifurcation en la 

realidad para que el individuo pudiera sobrellevar y admitir placenteramente el 

rol que le habia sido asignado en la sociedad. La fiesta y el juego eran esa 

disociacion a la wtidianidad a la que estaba sujeta el hombre, per0 estos 

msdios pertenecian tanto a la cultura oficial wmo a la popular, de ahi la 

ambivalencia de su funcion3. En la Edad Media las fiestas oficiales no eran un 

medio para diferir de las pautas marcadas por las autoridades ni para variar el 

ritmo de la vida, por el contrario consagraban y fortalecian el regimen vigente. 

reforzaban la estabilidad, la inmutabilidad y la perennidad de las reglas que 

regian al mundo (ierarquias, normas, tabues religiosos, politicos y morales)'. 

' Yld Peter Burke, Lo CI,/,UII pop~rI1~1 rtr lo Et~rnp modenm. vveoibn de Antonio Feros. Ali- 
Madrid, 1996, 1'" reimp. (Alianra Univcrridad. 664). p. 29. ' Iqd Mjjail B a j t i ~  La mlnrropop~~lm m lo ~ ~ I e d i o  y en e l  Rrtmcimir!,lo. El cm~lrrro dr Fra,rcuis 
Rahlais, vmi6n dc  Julio Forcat y Cerar Conroy. Ali- Madrid. 1998 (Ensyo. historia y gmgrafia, 
57). pp. 14-15: vid Johan W i n s  Homo 181de,ns. pp. 21-22. 
Roy Strong a p o n c  d i v e m s  ejemplar de fiestas ofieiala: "id. Roy Strong. Arle y poder. Fiestar del 

Rr,?acimimro 1450-1650, v c n i b  apalo la  de Maribel de Juan, Ali- Madrid. 1988, (ALianra Forma. 
79). 



Era necesario un medio que fuera exclusivo del ambito popular. Mas en la 

Edad Media la vida estaba reprimida por diversos marcos convencionales, toda 

nocion que wntrariara o no compaginara con 10s &nones era eliminada a 

menos que estuviera bajo la salvaguardia de ciertas mascaras, por ejemplo del 

humor y la risa. Estas dos mascaras serian la salvaguardia de la libre 

expresion, y formaban parte de otra dualidad vital: la seriedad-la risa. El mundo 

de las manifestaciones de la risa oponia principalmente al tono serio de la 

cultura oficial, representada por el mundo religioso y el feudal de la epoca, dos 

medios de expresion. Luz Femandez de Alba al respecto opina que: 

El humor y la risa ocupaban un lugar preponderante en la vida 
de 10s pueblos de la Edad Media, ya que eran 10s unicos 
instmmentos que podian oponerse a la cultura oficial, al tono serio, 
religioso y feudal de la Bpoca. Se manifestaban principalmente en 
dos Bmbitos: las fiestas carnavalescas y la literatura parodica5. 

La dualidad de la senedad-la risa y e l  Carnaval. 

Para wmprender la funcion de 10s dos ambitos seialados por Luz 

Fernandez de Alba, las fiestas camavalescas y la literatura parodica, es 

necesario reiterar la dualidad en la percepcion del mundo, sus implicaciones en 

la vida wmun y el papel de la risa en la cultura medieval. Desde un punto 

social, la ambivalencia en la apreciacion de la realidad era el resultado del 

establecimiento del regimen de clases y de la subsiguiente negacion de 

posibilidades de derechos iguales. La apreciacion de ese desigual escenario 

social podia realizarse desde la dualidad seriedad-risa, donde las forrnas 

wmicas eran ejercidas wmo una segunda perspectiva de la realidad, eran la 

vision wncebida de la wsmovision y la cultura desde la expresion no oficial. 

' L u  F-dez de Alba. Drl rm71do ol m e  de Io j rga  litla lechno crirrco de Scrgro Pnrol. U N W  
\<Mrn I M P  I<n<rFI FattAinl n 7, 



En este wntexto el principio ujmico era, en si, la presentacion de la 

vida misma, aunque exhibida con 10s elementos caracteristicos del juego (por 

eso la coexistencia de cultos y ceremonias wmicas paralelos a 10s serios, 

donde la diferencia radicaba en que las divinidades y autoridades eran 

trastocadas en objetos de burla y bla~femia)~. La diversidad de manifestaciones 

de la n'sa (fiestas publicas, ritos y cultos ujmiws, bufones, literatura parodica) 

conformaban una unidad: la cultura carnavalesca. El reino del Carnaval era tal 

vez la unica ruptura con el sistema (la cultura oficial) que era aceptada sin 

represion consecuente, el festejo donde el individuo resquebrajaba totalmente 

el yugo de lo oficial, y la ocasion donde una de las dualidades dominaba. 

brevemente, sobre su contraparte. El Carnaval y su entera signification eran el 

testimonio de la existencia de realidades y perspectiva duales. 

Los ritos y espectaculos carnavalescos ofrecian de manera deliberada 

una vision de la realidad, del hombre y de las relaciones humanas totalmente 

diferente a la oficial; al lado del mundo oficial wnstruian una reproduction del 

universo. per0 esta replica lograba independizarse de su original y wbraba vida 

propia, el resultado recreado en el espacio analog0 del Carnaval era la vision 

no-oficial de la realidad. El Carnaval hacia que el enfrentamiento de lo oficial-no 

oficial fuera entendido wmo la wntroversia del mundo de las normas y lo 

austem frente al mundo alterno de la libertad y la abundancia. Las 

celebraciones camavalescas ocupaban un lugar importante en el mundo 

medieval, en cuanto la influencia de la cosrnovision carnavalesca pemiti.3 

renegar de la condicion oficial y a conternplar el mundo desde otro punto de 

vista. El Carnaval otorgaba al individuo ciertas ventajas y facultades, el hombre 

"id, Mijail Bajtin, op. cir .  pp 10-1 1 



era capaz de realizar actos que eran inwncebibles en otras situaciones, le 

permitia intercambiar su realidad: 

En [el Camaval] se evadia del miedo a lo sagrado que  incluia 
lo infernal-, del tenor a la perdida definitiva de la felicidad con el 
ambo de la muerte; se liberaba del wrse de la seriedad, de lo 
solemne, de lo abstract0 y, en virtud de la mascara, podia vivir la 
paradoja de aparentar lo que no era y ser quien era, sin limites ni 
represiones7. 

La perspectiva de la realidad del hombre medieval, 

La existencia de una realidad intercambiable o doble desprende la 

posibilidad de que un hecho no necesariamente tiene una sola explicacion; 

abre las puertas a una nueva dimension. Es impoltante rewrdar que en la 

literatura medieval habia distintos enfoques, por ejemplo la perspectiva dual 

seria (que edificaba) y la burlesca (que entretenia y liberaba). El tono sen0 era 

la manera mas adecuada para expresar el bien y la verdad, reflejaba una 

tendencia era hacia al didacticismo, de ahi que 10s relatos pretendieran ediricar 

al hombre medieval. Mientras la literatura didactics estimulaba el rewgimiento 

del individuo hacia su centro interior y con el Creador, la risa y la literatura 

expresaban la wsmovision popular comica per0 tambien entretenian al 

individuo fuera de si, lo conducian al campo exterior de la creacion. La 

disposicidn doble (seria-burlesca) de wmprender a la realidad no fue el unico 

elemento determinante en las caracteristicas de la perspectiva medieval, otro 

aspect0 significativo era el modo de apreciar la realidad. El hombre medieval 

no solo a traves de la sensacion captaba la forrna y la apariencia de 10s 

objetos, mas alla de la perception directa podia leer al mundo y a la naturaleza. 

en cuanto todo estaba investido de una interpretation sirnbolica; a trav& de 

esta exegesis del mundo era observada y comprendida la realidad divina. Un 



clam ejemplo de este juego comirn de desciframientos de la realidad eran las 

alegorias. 

La alegoria en la literatura medieval funcionaba consistia en buscar un 

significado mas allA de las letras. Las alegorias medievales wmprendian 

personificaciones, meteforas extensas, ironias, eufemismos, es decir, cualquier 

fona literaria con un desdoblamiento entre el significado literal y el figurado. La 

alegoria combinaba basicamente un sensus pmprius, que era la lectura directa 

(el significado literal de las palabras) y un sensus figuratus que mrrespondia al 

significado escondido o disimulado que debia ser descubierto. Por ello la 

alegoria era una forma de expresibn poetica caracterizada por su elasticidad y 

profundidad, per0 tambien wmo una mezcla culto-popular en funcion del 

docere y del chusw delectare; esta cualidad le penitia acceder a diversos 

sectores, ya fuera utilizada dentro del estilo de lo didactico o de las obras 

jomsas, o w n  un caracter ironiw o burlon. 

Dentro de esta misma linea de contemplar a la realidad desde una 

doble vision, estaba la parodia; Fernandez de Alba expresa que "Parodia, en 

griego, significa ua contracanton o ucanto en otro airea, es decir, wntar un 

hecho en otro tono, un tono que capta lo ridiculo y lo cdmim"! La parodia es, 

por lo tanto, una inflexion cdmica que transforma la realidad sin desvanecerla. 

el sentido de esa segunda version depende del modelo parodiado; el lector de 

parodia para comprender en que radica el juego entre las dos situaciones 

necesita rewnocer las transformaciones hechas a la realidad y diferenciar las 

modulaciones entre un molde y otro (el real-el pamdico), por ello debe wnocer. 

' Gracida Cbdano Fimo. Ia ruriedndy lo rfm. Lo comroidzd em 10 Iireraf,tra ejcmplm de lo Bqja LGhd 
Medk?. p. 14. ' Luz Fmbder de Alba, Del ratlido alorre dr l a j ~ g a  Utn  iecnrro eririerr dr Serpio P;fol. p 102. 



de antemano, 10s objetos, eslilos, reglas o rituales escarnecidos y la 

circunstancia en la que estaban inscritos, es decir, el hecho y su wntexto. La 

parodia es una perspectiva extra de la realidad, por wnsiguiente, en la Edad 

Media la palabra sacra, la palabra autoritaria y oficial, eran 10s principales 

motivos a parodiar. Estos temas eran seleccionados por la oportunidad de 

presentar un doble que evidenciara criticamente las caracteristicas del original. 

Mas la parodia medieval no pretendia describir y jugar unicamente con 10s 

aspectos negativos o imperfectos del culto, de la organization eclesiastica y la 

sociedad estamental, aunque permanecia una tendencia a jugar con las 

significaciones que la ideologia oficial wnsideraba mas importantes. Fueron 

diseiiados juegos irreverentes a partir de las subversiones de las enseiianzas 

oficiales de la lglesia y con todo lo considerado wmo sagrado dentro de la 

ideologia oficial. De acuerdo con Bajtin, para 10s parodistas todo, sin excepcion, 

es 05miw9. Durante la Edad Media y el Renacimiento las fornlas parodicas, al 

ser medios de libre expresion, serian manifestaciones sumamente importantes 

de la cultura popular. Al hablar del "Rewrrido historic0 de la forma parodica" 

Luz Fernandez de Alba asienta: 

Hacia el final de la Edad Media y durante el Renacimiento, la 
palabra parodico-transformista rompio todas las barreras y se filtro a 
todos 10s lenguajes. Es posible identificarla en la mayoria de 10s 
generos de la epoca: penetro en la novela caballeresca, en 10s 
misterios eclesiastiws e hizo surgir un genero tan importante wmo 
la wmedia satirica. Este nuevo manejo del lenguaje, esta 
representacion de discursos ajenos desembocd finalmente en la 
gran novela del Renacimiento, cuyos maximos exponentes son 
Rabelais y ~e~vantes". 

La alegoria y la parodia son dos ejemplos de la manera en que el 

hombre medieval wntemplaba y entendia ese mundo dual en el que vivia. Un 



mundo que por sus contrastes requeria tambien de una vision enfrentada y 

wmpuesta, como la que resultaba del mundo oficial-popular y de la senedad- 

risa. 

La comicidad, lo ridiculo, la risa y el Camaval en la Edad Media 

Los principios de lo cdmiw y lo ridiculo, que hacian funcionar a la 

parodia y en muchas ocasiones eran las bases de ios juegos alegoriws, 

formaban parte del legado del rnundo clasiw. La civilization latina le heredo a 

la Edad Media una cultura comica wnformada por variadas manifestaciones, 

por ejemplo las disputas y dialogos parodicos escritas tanto en latin wmo en 

lengua vulgar, per0 este acervo wmiw no permanecio estatiw, sino que crecio 

y transform6 su aspecto para finalmente multiplicarse en nuevas fomlas". En 

el amplio universo de la risa medieval una de las manifestaciones que destacd 

fue la figura del bufon; quien gozaba la potestad de ridiculizar y burlarse de lo 

sagrado, de las vitales e importantes cerernonias, de las personas y las 

costumbres, su arte cbmiw le otorgaba facultades Onicas. En la cultura 

medieval la risa era vista corno un don divino ofrecido unicamente a1 hombre. 

que junto w n  la razb y el espiritu formaba parte de su poder sobre la tierra; la 

risa, en sus multiples facetas, adquirio un rol fundamental en la sociedad. 

debido a la perspectiva de la realidad que representaba o por las licencias que 

otorgaba al hombre. Bajtin manifiesta: 

[...I la risa es tan universal como la seriedad, y abarca la totalidad 
del universo, la historia, la sociedad y la wncepcion del mundo Es 
una wncepcion totalizadora del mundo. Es el aspecto festivo de/ 
mundo en todos sus niveles, una especie de revelation a traves del 
juego y de la risa (Bajtin, 80-81). 

" Ed, Mijail Bajtin, op. cil.. pp. 18-20. 



La risa era instrumento de cualquier gente y podia abordar todos 10s 

temas, por ejemplo podia presentarse bajo la apariencia de risus pascualis, que 

era la que awmpaRaba a las ceremonias y rituales uviles de la vida wtidiana y 

espiritual, un claro ejemplo de ella son algunas parodias  sacra^'^; una segunda 

faceta, caracteristica de la plaza publica, era la festiva, que representaba para 

el pueblo una forma de liberacion, un tiempo de igualdad, de concesion 

permitida per0 no fomentada. Estas diierentes clases de risa, 10s distintos 

enfoques de la realidad y sus diversas manifestaciones, demuestran la 

importancia de 10s wnceptos de seriedad-risa y de su parafrasis del mundo 

oficial-popular. Pareciera, que la tendencia a cursar de las aguas de la seriedad 

a las de la risa w n  el fin de rewnocer a la cultura es una actitud sumamente 

wmun, o mas bien una exigencia; este requerimiento parece originarse en una 

necesidad de expresibn y en una busqueda de opciones de discursos 

diferentes al oficial. Esta tendencia de diferir del discurso oficial es un camino, 

en cierta forma, aunque no fonoso, hacia el Carnaval. 

El Camaval, wmo ya fue setialado, representa la expresion del mundo 

oficial a traves de una segunda voz, que no es la de la autoridad, per0 que 

destaca porque no es meramente discursiva; esta expresion practica es 

interpretada wmo parte de un fenomeno colectivo. El Camaval, no es 

exclusivamente una fiesta, ni el gobierno del mundo popular en el universo. 

mas bien es el momento, donde y cuando, un segundo mundo, reemplaza al 

mundo real de lo oficial, proclamandose como una realidad pasajera, lo 

importante es que este mundo altemo no proviene de las clases oficiales. Al no 

" Mijail B&in meneiona como parodies sacral la Liturgia de 10s bebedores, la LiNrgia dc los jugadores. 
la Fiesta dr 10s Toator. Cvrtw Cvpriu,,;. las oaodia, dr I* lecluras evalykticas v dr la vlr~aries. v,d 



ser rinicamente una fiesta, el Carnaval puede revelarse de distintas maneras y 

aprovechar para ello la divenidad de rnanifestaciones c6micas o profanas 

existentes. Esto es lo que ocurre con 10s recunos de la alegoria, parodia, ironia 

y burla, que no necesariamente son elementos carnavalescos, pero a veces 

sus caracteristicas y el wntexto en el que estan inscritos les concede esa 

etiqueta. La adjudication de este sello estaba celosamente determinada por la 

risa. 

La relacion entre la risa y la libertad es innegable, expone Jose Enrique 

Ruiz-Domenec en "Reflexiones sobre la fiesta en la Edad Media", 10s hombres 

y las mujeres "atenazados por el hambre, por el miedo o por la coaccion y la 

torturaVi3 acudian irremediablemente a la fiesta y a la risa corno un medio de 

redencion a su realidad. Bajo el ideal de la emancipation eran celebradas la 

Fiesta de 10s Lows y la Fiesta del Asno, y escritos 10s textos de 10s goliardos y 

otras obras que fueron la antitesis de 10s modelos literarios wrno 10s 

religiosos-didactiws y la literatura aristocratica de amw y caballeria. 

En la historia de la literatura espaiiola existe un ejemplo de la mezcla 

de perspectivas duales, elementos carnavalesws, parodia sacra, alegoria. 

wmicidad, que, de acuerdo con Alan Deyenond, fueron utilizados por el autor 

wmo una forma de sobrevivencia ante las duras wndiciones que imponian la 

lglesia y el Estado en la Espaila del siglo XIV". Deyerrnond, al hacer esta 

referencia, pensaba en el Arupreste de Hita y su Libm de buen amor. 

", Jori Enrigue Ruk-Dommcc. .'ReIlexiona sobre la fiesta en la Edad Media" en N rorrroy rl disnlru, 
de 10 Fia10. &lanuel N"I)u Rrnlriyur~ (d.). Urdvo,iddd ds Sar~liayv dr Cornprlela 1994 (S6ttala 6). 
p, 41. 
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Libm de buen amor. 

El Libm de buen amor es una clara muestra del caracter ambiguo de la 

literat~ra medieval. Las particularidades de esta obra han motivado que haya 

sido analizada desde las mas distintas perspectivas, desde la que defiende 

abiertamente el caracter moralizante y didactiw del texto hasta la que 

wnsidera este escrito wmo un ejercicio totalmente ltidiw, 10s exempla insertos 

no tienen mas objetivo que el de entretener al lector por medio de anecdotas 

chuscas, graciosas, ironicas e inclusive obscenas, per0 sin peneguir una 

cuestibn edificante (didactica). Al igual que muchas obras pertenecientes al 

period0 medieval resulta wmplicado clasificar al Libm de buen amor dentro de 

un genero especifico. Dadas sus caracteristicas estructurales y el hecho de 

haber sido escrito por un clerigo el L B A ' ~  ha sido catalogado wmo mester de 

clerecia, sin embargo, presenta algunas peculiaridades, por ejemplo las ideas 

de amor ovidiano, que motivan una falta de wrrespondencia con este campo; 

tambien debido a la gran cantidad de relatos enmarcados en el ha sido 

wnsiderado dentro de 10s ejemplarios, sin embargo su estructura no esta 

constrefiida a una sola categoria literaria. En su interior hay cantares de ciegos. 

cantigas de serranas, una trova cazurra, una parodia de 10s gozos de Santa 

Maria, un prologo en prosa y un ers amatoria de wrte ovidiano. 

En relacion con la pamdia sacra, el LEA posee variados ejemplos 

sobre la transmutacion comica de asuntos sagrados y seculares, aunque de 

acuerdo con A. Deyermond la mayoria de las parodias conciernen al campo de 

la religion y del amor cortes". Los episodios parodicos son entre otros: el 

sermon ridiculizado en la prosa introductoria, el sermon de 10s pecados 

" Lar referencia3 al Libro dr bum omor w r h  indicadar por lar rigla canvencionales LEA. 



capitales, el episodio de 10s Clerigos de Talavera, la falsa wnfesion y 

penitencia de don Carnal, las Horas Canonicas, la peregrinacion del 

protagonista a la sierra, la Batalla entre don Carnal y la Cuaresma y la 

procesion triunfal de Pascua de don Carnal y don ~mor".  

De la multiplicidad de pasajes presentes en el LEA, solamente dos 

fueron seleccionados en este documento w n  la finalidad de exponer el juego 

del Carnaval y su funcion wmo medio de expresibn y liberacion, aunque esto 

no implica que en otros fragmentos no existan elementos carnavalesws, wmo 

tampow que 10s elementos seiialados en 10s segmentos indicados Sean 10s 

uniws motivos carnava~escos'~. El ejemplo de parodia sacra, las "Horas 

Canonicas", y el de alegoria. "La Batalla entre don Carnal y la Cuaresma", 

pretenden ser una muestra representativa de las distintas maneras en las que 

puede presentarse la carnavalizacion y el significado que wnlleva. 

'Hoas can6nicasn. 

La parodia sacra. 

Klaus Bringmann manifiesta cjue para relativizar las cuestiones vitales 

de un sistema o las pretensiones de una grandeza sobrehumana el camino 

usual es recurrir a la broma, a la burla divertida o mordaz", hecho que las 

mismas autoridades deben aceptar, dispensar y hasta participar en ellas. Por 

otro lado Harvey Cox expresa que no hay razon para que el celebrar la vida no 

pueda relacionarse w n  buscar un cambio social; la transformation social no 

l6 Alan D e y m o n d  q , d  Louise 0. Vawari. "An example of parcdia sacra in the Libro d< bnen m o r :  
rw,,nrn, rPtr&rnlr. ".I* Coninica. X11. n"m. 2. 1983-84. p. 1%. 

PLL.  tit .  
" El pasaje dande FI dercrito el anibo triunfal que don Carnal y don Amor tienen derpues de la Cuarerma 
(w. 1210a.I224d) rugiere una parodia dc lor rims dc la Semana Santa, parodia de la cntrada de Crirto a 
Jerusalen y Ian procnioner tit"r@car de la mirma Semana Santa. 
'' Klaus Bring- '.El triunfo del emperador" en La Fiesfo. .(I hhmorio culnrral drde lo A?Nigrirdml 
horfa rmerrror ilior, llwe Schulrz (comn \. lrad de Joe& Luis Gil-Arisnl. hlianra. Madrid. 1988. p 69 



exige solamente un caracter formal y a ~ c 6 t i w ~ ~ .  Es asi wmo la risa destaca, a 

diferencia de la seriedad, por ostentar un potencial particular de comunicacion, 

otorgar al individuo una capacidad unica de cuestionamiento y analisis de la 

realidad y revelar una verdad libre en cuanto que al no rendirle cuentas a nadie 

puede simplemente superar 10s miedos y 10s limites de la sociedad. Estas 

facultades son la razon de utilizar a la risa y sus diversas manifestaciones. 

wmo la parodia, para examinar, desarmar y desnudar al sisterna. 

La parodia auxiliada, principalmente, por el pnncipio de lo wmiw 

ademas de por otros distintos terminos semejantes como el humor, la wmedia. 

lo grotesw, la satira, el ingenio o lo carnavalesw descubre al sistema, 

exponiendolo en su totalidad, tanto sus aspectos negativos como 10s positivos, 

aunque arremete con mas fuerza hacia 10s topicos sagrados y oficiales, 

exponiendolos con una mirada critica. El mundo de la lglesia no podia pasar 

como argument0 desapercibido, la familiaridad del pueblo con 10s dogmas 

religiosos y con las ceremonias hacian posible una interaccion de las 

connotaciones religiosas y las profanas, el resultado de este constante contact0 

fue la creacion de numerosos himnos, salmos, sentencias, credos, evangelios. 

liturgias, letanias, ritos monasticos, sermones, plegarias parodicas, que 

conformaban un amplio conjunto de obras catalogadas w n  el rubro de parodias 

sacras. Estos generos literarios gozaban, en cierta forma, de una indulgencia 

por la lglesia y el resto del rnundo oficial, quienes 10s toleraba y canonizaba en 

cierta medida. 

En el caso de la parodia sacra el mundo religioso es inserto en otra 

dimension, que lo despoja, en cierto grado, de su significado, per0 no elimina 

20 Vid. Harvey Cox, Tho fern o j  the fools. A Aiheolo@col esvry on fvst;v;ry and fontary, Harvard 
TlnivcrdtvPre.. Crrnhridnc M~..rrh,~crtf. 1470 n Vlll 



tajantemente su valor esencial, esa particularidad es la que habilita el 

significado parodico. En este sentido la carnavalizacion, de acuerdo con Isabel 

Rodriguez-Vergara, implica parodia en la medida en que equivale a confusion y 

afrontamiento de ideas, a una interaccion de 10s distintos estratos de 10s 

diferentes sistemas linguisticos, concretamente cuando ocurre una 

intertextualidad2'. 

Recunos de la parodia sacra. 

La intertextualidad en la parodia sacra es la que convierte a lo posible 

sacrilego en un objeto ridiculo y burlesco. La transmutacion de significados es 

un fenomeno presente en las "Horas Canonicas" (w. 373-387)*. Otro factor 

fundamental para la ejecucion eficaz de la parodia es el wnocimiento y la 

cercania con el evento parodiado; la familiaridad del pueblo con 10s preceptos y 

las ceremonias religiosas fue el factor que permitio 10s tmws literarios y 

linguisticos de la parodia sacra, por ejemplo un fenomeno usual era el juego 

con 10s patrones fonicos y sintactiws del latin de la liturgia. Este mecanismo 

ludico resultaba del desconocimiento del significado de los numerosos terrninos 

y frases latinas y del enredar su posible traduccion; en la Edad Media para el 

individuo la incomprension de la lengua (el latin) no era un impediment0 para la 

afinidad con las nociones de la lglesia, la diferencia de entendimiento la 

resolvia de maneras distintas, por ejemplo a traves de analogias vagas. Cada 

frase en latin le sugeria una asociacion de ideas, mas estas interpretaciones y 

asociaciones podian conducir a giros de la acepcion real, el fenomeno anterior 

era habitual en la parodia sacra. Estas asociacione% pueden ser: 1) simples, 

" Vid Isabel Rodriguez-Vergara, N mzrndo wrririco de Gobr;rl Gorcia Mdrqz~e:. Plicgos. Madrid. 1991 
lieyo, dc mrayo. 64). p. 57. 

If)Las eitar del texto wian dc aeuerdo con la edici6n de Arcipme de Hit& Libro de bar,t mw, ed.. 
inrm,i +c: R Cn,hhnn.\b--;-?n?v r?qrsli,~ Indrid I~Wlrlisiear Cartslis. 161) 



cuando son directas sin amere pens&e, es decir, el sentido de la frase esta 

apoyado en la totalidad de sus componentes, cada palabra es significativa para 

la idea general; 2) complejas, el lector o el oyente confecciona puentes a1 atraer 

significados mas alla de las palabras nombradas, en este circuit0 funcionan el 

humor y la blasfemia; 3) compuestas, donde a partir de un termino es 

construido un puente de dos niveles, en el primer nivel existe un significado 

claro y directo, en el segundo una deformacion del sentido, un distanciamiento 

con el significado real, ambos niveles componen un sistema total, una especie 

de un doble juego de equivocaciones2'. Estas asociaciones combinadas son 

las que permiten el juego manitiesto en las "Horas Canonicas". 

La parodia sacra y el Carnaval. 

La terminologia utilizada en el pasaje de las "Horas Canonicas" esta 

transferida de las esferas de lo religiose al ambito mundano de las 

descripciones amorosas; a las formulas pertenecientes a 10s ritos religiosos les 

es asignado un sentido irreverente apoyado en la familiaridad de 10s lectores 

con 10s conceptos. El autor explota el uso de la lengua clerical, a partir de la 

ruptura del sentido cotidiano sorprende al lector; el mecanisrno del humor esta 

apoyado en el juego verbal creado expresado para ellos. Los Mlemnes versos 

de 10s salrnos e himnos latinos son utilizados para la descripcion de encuentros 

amorosos entre unos amantes; de acuerdo con G. 6. Gybbon Monypenny la 

comprension del sentido parodic0 de las frases dependia del conocimiento del 

latin y 10s salmos2' por parte del oyente. En las "Horas Canonicas" el juego 

verbal esta apoyado en la asociacion de patrones fonicos, sintacticos y saber 

I' fid. Otis H. Green. 'On Juan Ruiz's Parody of the canonical hours", Hispnic Rrvrew, XXVI, 1958, p. 
24. 
2, , I id G. B. Gybbon-Manypenny, "IntroduccMn" a Areiprerte de Hita, L1bro de bwen mnor, p. 56. 



religioso, ya que el oyente popular manejaba y wnstruia puentes asociativos 

sobre estos tres aspectos para compensar su deswnocimiento de la lengua. El 

lector descubre nuevas escenas en cada verso, ya no son imagenes sagradas 

las invocadas por 10s salmos e himnos, el autor ingeniosamente tuerce las 

frases liturgicas con la finalidad de extrapolar su sentido desde la devocion 

espiritual al goce carnalz5. Las oraciones alternas son un juego que transforma 

las palabras de la liturgia y las horas de 10s oficios en un discurso lascivo; el 

matiz de version antagonica es reforzado por el tipo de amantes descritos, ya 

que 10s versos no solo reflejan un matiz erotiw al hablar de encuentros 

carnales, lo erotiw adquiere mayor tono impudiw al involucrar como amantes 

a un clerigo y su barragana. 

En esta parodia sacra 10s versos no son meramente eroticos sino 

ludiws: Otis Green seiiala que en el fragment0 del LEA de las "Horas 

Canonicas", lo profano no busca sonrisas ironicas como lo impudiw una risa 

salaz, ambos aspectos buscan en la audiencia una sana risotadax. Sana en 

cuanto que la degradacion, creada en ocasiones por la carnavalizacion de la 

situacion, implica realmente una expresion de liberation para el individuo, la 

parodia sacra no era de caracter destmctivo, no perseguia la herejia ni 

pretendia atentar contra las creencias de la religion, era en realidad una 

manifestation de degradacion y renovacion de 10s preceptos del mundo 

religioso a traves del juego carnavalesm de la inversibn de lo alto a lo bajo, del 

mundo espiritual-mundo carnal. El lenguaje en el ambito del Carnaval, ya sea 

como juegos libres verbales, agresiones e insultos ritualizados, obscenidades, 

" En erte docummto linieamente ha rido errudiado el mecaniimo camavalerco de  lor juegos linguisticor 
en el cpirodio de  lar 'Horar Can6nicu1', cl d i s i r  nntktico y f6nico dc crtos vcnos fuc omitido; para 
referencia a la interpretation vld Otis H. Green op crr., pp. 25-34. 
" (.id Otk H Green. on cir n 13 



geStOS, danzas, canciones, bromas, proverbios, acertjos y otros generos 

populares pretendia liberar al individuo de un mundo restrictivo. El hombre 

escapa de la esfera de lo espiritual a la terrenal, es liberado en el mundo 

carnal, eSta libertad es mas deleitosa al ser propiciada por el aspect0 que 

debiera wartarla, por el simbolo de la castidad, de la represion: la religion. 

Esta predisposicion al mundo carnal, ya sea en una avidez sexual o 

alimenticia, es una innegable influencia del mundo de 10s goliardos per0 

tambien goza de un sentido carnavalesw. Un mundo concupiscente avecinado 

al universo moderado simboliza la reafirmacion de un gobiemo de lo terrenal 

sobre lo espiritual a la vez que representa la wmplacencia de todos 10s 

apetitos vetados en la vida ordinaria; este mundo insaciable no es, en si, la 

realidad retratada sino la tergiversacion carnavalesca de una amarga 

existencia. Esta fraccian del mundo carnavalesco no es una satira arbitraria de 

la realidad, la finalidad de la profanacion, a partir de imageries eroticas, es 

evidenciar y criticar las costumbres de 10s eclesiastiws y 10s falsos devotos. El 

sarcasm0 del texto parte de una critica a la moral laxa de ciertos gmpos 

sociales, la intention era subrayar, entre otros aspectos, la hipocresia religiosa, 

las actitudes de 10s clerigos preocupados por lo terrenal mas que por Dios y la 

relajacion de las costumbres del clero2'. Esta moral disputable wnstituia una 

seria problematica que afectaba las politicas de 10s g ~ p o s  oficiales, su 

disquisition y solucion eran un tema delicado e inwmodo ante lo cual habia 

una serie de medios de denuncia, represion y resoluciones como 

reglamentaciones y formulismos, la voz carnavalesca es una opinion mas 

acerca de esta situacion, per0 con tintes de liberacion y en pos de una 

I' Rerpeno a una explication concira del e o n t m o  hirtdrico del LEA v n l  G. B. Gybbon-Manypemy, 
"Intrc-dtlcci6n" n 4rcinrc-tc dc Hit*. I ihr , ,  r h  b r w ,  rrmor nn 11-16 



regeneration de las pautas y modelos seiialados. El tono camavalesw penite 

una crilica w n  una mayor libertad de expresion ya que su formulacion no esta 

obligada a responder a 10s estandares de ninguna clase social, ni siquiera con 

la popular, simplemente revela lo que ve y piensa, aunque con un tinte de 

exageracion. 

En las "Horas Canonicas" la significacion de las frases es modificada, 

10s deberes de 10s oficios son transformados en un ars amatona, de esta 

manera la parodia cobra un doble sentido, ya noes solamente una irreverencia 

a las cuestiones litljrgicas, ni una critica a una wnducta reproba sin0 tambien 

una burla a 10s ideales y practicas del buen amor (aspecto evidente en el 

enfasis hacia el amor fisiw). 

El juego de la inversion de lo alto-lo bajo y la preeminencia de lo 

terrenal, caracterizados wrno la subversion de 1'0s temas religiosos o el 

predominio del aspecto carnal, wmprenden un juego carnavalesw cuyo 

ejercicio, en este fragment0 de LEA, no tiene mmo tinica finalidad lo ludiw y lo 

jowso sino tambien lo critiw. 

La Batalla entre don Carnal y la Cuaresma. 

Los apetitos del espiritu y el cuerpo. 

En la Edad Media la ausencia o negacion de 10s apetitos wrporales era 

una pauta marcada por las creencias religiosas, las cuales consideraban a las 

inclinaciones carnales como conductas pecaminosas que alejaban al hombre 

de la templanza y del camino de Dios. Los apetitos del cuerpo, personificados 

wmo lujuria y gula, eran emblematicos de la imperfects y corruptible naturaleza 

humana, per0 tambien fueron considerados wmo estados representativos del 

Camaval. Lo anterior en cuanto que si la religion (parte del mundo oficial) era 



quien imponia las normas de privacion y regimen de 10s apetitos, la exencion Y 

la transgresion de esas reglas provenian del g ~ p o  adversario (el mundo 

popular) y por ende del mundo del Camaval. 

Manuel Gutierrez Estevez considera que el discurso eclesiastiw fue 

una influencia decisiva en la imagen estereotipada del Camaval, de ahi la 

amalgama de aspectos de lujuria y gula representados en elz8. Gutierrez 

Estevez opina, tambien, que el Camaval es el tiempo en el cual las normas 

reguladoras de la sexualidad son mas flexibles al igual que las transgresiones 

propiciadas, aunque mas que tolerancia lo que awntece es una relajacion 

normativa o una desaparicion total de la regularization, situacion rematada con 

la aparicion de practicas redefinidas, por ejemplo la dieta correspondiente a las 

fiestas cuaresmales sufria una ruptura y variation, para ser presentada como 

un regimen supeditado a 10s alimentos vedados anteriormente en esa 

dimension temporal. 

El hombre medieval era incapaz de cuestionar lo que el sistema le 

imponia, pero esto no implicaba que no expresara sus aficiones; debido a esto 

la complacencia de 10s apetitos terrenales desplego distintos rostros, un 

ejemplo de ello fueron los goliardosB, otro el Carnaval. Este irltimo destaw por 

ser para el individuo un medio tanto de exencion wmo de renovation de las 

normas, en el eran aparentemente perdonadas las faltas. Aunque en realidad 

en el Camaval no habia infracciones que indultar, ya que parte del maleficio 

carnavalesw wnsistia en la elimination y reawmodo de las reglas, y. 

wnsecuentemente, sin normas no habia yerro que perdonar, permanecia asi la 

" Manuel Gutiirrer Eneve& 'Una visidn anlropaldgica del Carnaval" en Formor c m l e s c o r  r!I el 
urre y lu linmn,ro, Javicr Husna Calm (ed.). Edicioncr dcl Scrbal. Barcelona. 1989 (Libror dsl arlequin. 
10). P.43. 



opcion de vivir y disfrutar 10s dones antes prohibidos, ahora tegales; la 

tendencia era rehabilitar una vida dispensada. 

La voluptuosidad era una disyuntiva moral en la Edad Media, y segun 

Deyemlond una habilidad del Arcipreste de Hita fue captar ese conflicto del 

hombre medieval. El autor del LBA ilustro singularmente la demanda de 10s 

apetitos materiales a traves del relato alegoriw de la pugna de dos de 10s 

principios duales del mundo de lo alto-lo bajo; la batalla simbdlica 

pormenorizada entre el polo espiritual y el material es el eje de la historia. Este 

mecanismo de confrontacibn, derivado de 10s generos de debates de la 

literatura medieval (latina o en lengua romance), aparece con el fin aparente de 

dar la preferencia y razon a una de las dos perspectivas. "De la pelea que ovo 

don Carnal con la Quaresma" (w. 1067-1127)'~ es una alegoria de la lucha 

intema del hombre derivada del conflicto entre la carne y el espirito, per0 esta 

wnfrontacion del polo espiritual versus el polo material no es meramente un 

retrato dogmatiw y didactiw, esta elaborada desde la vision carnavalesca w n  

el fin de evidenciar 10s apetilos carnales del hombre, tema que desde otra 

perspectiva hubiera sido dificil de plantear. El tono carnavalesw permite un 

juicio, donde ambas partes (la espiritual y la terrenal) seran expuestas y 

enjuiciadas, sin exencion o redencion, ya que el juicio es imparcial, no hay una 

inclination hacia algunos de 10s polos, la ventaja de que el juez y jurado sea el 

" l id  L u ~ r  Anturua dc Vtllenr. DnJw urnor) ~lrrrpm I I rna,$du Js Im pulrurdor r,, ha LJ.,J \Ir.$> 
o.rvpru prcl~rn~nu dc \$ma Hcmandcz Estcbm Cupsa Sladnd I978 tGulrard,ra) 
* LO% ocrranatos don Carnal v Cuarerma apvceen tarnblen en otror ep ,oa.os del / H A  ("De la penltcnaa 
quel fliire dio-a don C d  ; de commo 2 pKador re debe confew. e quien ha p d e r  de lo absolver" 
(w. 1128- 1172). 'De lo que w fare miircoles coniUo e en la Quarcrrna' (w. 1173-1209). "De c6mo don 
Amor e don Carnal vcnieron e lor saliemn a rr-bir" (w. 1210-1224) ) rn 10s males tambiin apareccn 
elernmtor del camaval. pero el objnivo dc n t e  t m o  ha lirnitado ru atenci6n (Inicamcnte al pasaje de 'De 
la pdea quc ova don Carnal con la Quarcrrna'. aunque no sido porible &tar cimar refercncias a ertos 
otrnt n n ~ i e ?  



propio Carnaval es su posicion neutral, ya que no debe razones nadie, ni al 

lado oficial ni menos a1 popular. 

Cuaresma y don Carnal. 

La encarnacion de las dos posturas de las apetencias espirituales y las 

carnales cobra forma en las figuras de Cuaresma y don camat'. Cuaresma es 

un dignatario de la cultura oficial. promueve las cualidades del polo espiritual 

tales wmo la mesura y la abstinencia (v. 1071c), mientras don Carnal, el 

representante de la parte material y baja del cuerpo, es la encarnacion absoluta 

de la carne y sus apetitos ("a ti, Carnal goloso, que te non coidas fartap, v. 

1075c), de 10s pecados de la lujuria y la gula. En el reinado de la Cuaresma son 

instauradas wmo reglas de la vida la moderacion y el sacrifido, mientras el 

desenfreno y el beneficio son caracteristicos del imperio de don Camal. 

Cuaresma corresponde a la personification de chdritas y su adversario a 

cupiditas. 

Los personajes principales de esle singular wmbate destacan por lo 

grotesw de su cuerpo, en cuanto a la deformidad de sus rasgos, ya sea por 

una desmesura positiva o negativa (exigiridad u opulencia ~ r ~ o r a l ) ' ~ .  Ambas 

figuras protagonicas estan retratadas de manera grotesca por dos motivos 

principales, el sentido parodiw y el de permutacion. En el caso de la pareja 

" Lar figuras de Camal y Cuarerma forman pane de una tradicih dc historins. la upuerta por el 
r\rcipmtc dc Hils es una &ants -. Funando Delmar e l n a  CClpcd rcalilan un &iris comparatiw 
enae alguna de las olra vcrrioncr y la del Arciprerte; vid Fanando Dclmar. "La reprcwntacian dcl 
calendaria en la batalla de don C d  y doaa Cuarma" en Amw y N ~ I U ~ O  en lo Ednd Medio. 
Concepcibn Company Company (ed.). UNAM Mexico. 1991, pp. 81- 95; tld. Im Cbpd 'De la pelca 
que avo Don Camal con la @arr$ma'. Revism Ch;lr,za de Lilrrotum. nGms.16-17, 1980-81. pp. 71-1 13; 
Varvari rcfiala que la dewripdb de lo$ p e ~ n a j e r  Camal y Cvarcrma son pane dc urn tradicibn; ad. 
Louise 0 Varvari, T h e  Banlc of Flesh and Lent in the <<Libra del Ar$ipreno,>: Ganmgenital rites of 
reversal", Lo Cordnica IM, nljm 1, 1991.1992, pf 1-2; iambien vid Julio Car0 Baroja. E l  Cm?mal. 
Atd;sis h;srdrieo-orlr,rrrrl./, Taurus. Madrid, 1979. 2 ed. &a otra historia de Espda. 2). pp. 130-140. 
" I'id, lla deruipeibn de los personsjes Quarema y don Camal en otron pasajes del 1-0. IJA ,  w. 
1190cd. 119%. IZOZa y w. 1216122Ornpeni~mente. 



Cuaresma-don Carnal la parodia es hacia la rigurosidad de las penitencias y 

prohibiciones impuestas por las autoridades edesiasticas. Pero esta imagen 

grotesca es, tambien, el simbolo antiestetiw del proceso de metamorfosis, es 

caracteristica de un ser abierto e inacabado3'. Cuaresma y don Carnal son 

seres grotesws, en cuanto son cuerpos que nunca estan acabados, estan en 

un estado de regeneracion permanente. El cambio de sus cuerpos esta 

originado en el sentido ciclico de su existencia. 

Las huestes de Cuaresma y don Carnal. 

La division cualitativa no afecta lbnicamente a 10s personajes 

protagbnicos sino al resto del universo descrito; de esta manera 10s distintos 

elementos wmponen una serie de oposiciones con el fin de reafirmar el campo 

semantiw de las figuras pseudo-alegoricas principales, don Carnal y 

Cuaresma. La accion del texto esta apoyada en la sucesion de wnceptos 

opuestos que giran alrededor del polo espiritual-carnal, tanto 10s personajes 

principales wmo sus ejercitos son simbolos de esos dos ambitos: lo espiritual y 

lo material. Los soldados son disfraces verbales para describir tres cuestiones 

durante el desarrollo de la historia: el enfasis en 10s alimentos permitidos- 

vedados, el banquete carnavalesco y la voracidad sexual. 

Alimentos permitidos-vedados. 

La serie de alimentos enumerados en 10s ejercitos de ambos 

personajes son personificaciones de 10s comestibles caracteristiws de cada 

uno de 10s periodos, ya Sean animales vivos o alimentos preparados; la sardina 

(v. 1103a), las anguilas (v. 1105a), el atljn (v. 1106a), la lisa (v. 1109a). las 

langostas (v. I I I la), don Salmon (v. 11 19b), el pulpo (v. 11 16a), las ostras (v. 

1117a), la ballena (v. 1120c), el delfin (v. 1113d), entre otros son 10s 



subordinados de la ayunante emperatriz; las gallinas, 10s wnejos, 10s capones. 

10s anades (v. 1082b-c), 10s jamones (v. 1084c), 10s cabritos (v. 1085a), la 

liebre (v. 1090a), don Tocino (v. 1093a), dona Cecina. (v. 1106c), y algunos 

mas seran el ejercito del goloso emperador. La reiteration, en el ejercito de don 

Carnal, de alimentos relacionados con el puerw (piernas, jamones, tocino, 

lechones), es una referencia directa por un lado a1 caracter popular de la came 

de cerdo, y por otro lado a su wndicion de aliment0 vedado tanto en la 

idiosincrasia judaica wmo en la tradition cristiana durante el period0 cuaresmal 

(consecuentemente un aliment0 wmlin en las celebraciones del Camaval). 

Estas consideraciones explican el simbolismo de la figura de Jueves ~ardero~'. 

el no solamente representa la tipica wmida porcina (como 10s alimentos 

curados y embutidos) sin0 principalmente dos aspectos, las fiestas populares y 

la violation del mundo de la prohibicion, es la representation de la 

normatividad violada (la vigilia). 

En la batalla ocurre tambien una antropomorfizacion de arquetipos 

wmo el Ayuno (v. 1075d)'~, 10s emisanos simMlicos parecieran cobrar vida 

con la finalidad de transportar las nociones de lo abstract0 a lo wncreto, su 

caricter de materialidad 10s toma palpables y consecuentemente vulnerables y 

con opcion a sar destituidos, resultado de perder su rasgo de idealization. 

La imagen del banquete festivo. 

Mas las referencias alimentiuas no son originadas linicamente por el 

regimen ritual, las alusiones estan apoyadas tambien en el ml del banquete en 

la fiesta popular. El banquete, en el Camaval, es prinupalmente la 

. [..I el ajucves gardox o d u e v a  lardwon, que n el primer jucva antes del Damingo de Camaval. 
v&n "a &elto. Eu~uacer diiui lor emtpluw a pedir pot la, call- y bani& de puehlor y aldcqs. 
tocino y huwoo npialmentc [...)" : "id. Julio C m  Baroj4 op. cit., p. 101. 



representacion de la abundancia absoluta (objetivo generalmente inalcanzable 

en la vida cotidiana) ejemplificada en las imagenes de beber y comer; las 

cuales crecen, y son ensanchadas hasta alcanzar el nivel de lo excesivo, ya 

que lo que buscan presentar no es solamente idea de colmo, es riqueza 

transformada en desmesura, es un hiperbolismo positivo, triunfal y alegrem. En 

el fragment0 de la batalla de don Carnal y Cuaresma, la coleccion de alusiones 

gastronomicas presentadas ocasionan que la pelea entera pueda entenderse 

como un banquete al cual le es sumado el festin de don Carnal y su sequito; 

este ambiente culinario esta contrapuesto al de la vigilia cuaresmal, el ayuno- 

banquete reafimlan, asi, el choque de lo ofiual-no oficial, espiritual-camal. 

abstinenciadesmesura. 

Los preparativos del ejercito de don Carnal cobran por si mismos tintes 

de la gran cnmida carnavalesca: el desfile de 10s soldados equivale a un 

banquete festivo (vv. 1082-1087). donde son celebradas la desmesura, la 

transgresion y la liberation a las costumbres rituales eclesiasticas, cada uno de 

10s seguidores del emperador goloso es ejemplo de ello: 

Puso en la delantera muchos buenos peones: 
gallinas e perdizes, conejos e capones, 
anades e lavancns e gordos anssarones; 
[...I 
las ansares ~ e ~ i n a s ,  wstados de cameros. 
piemas de puerco fresco, 10s jamones enteros; 
luego en pos de aquestos estan 10s cavalleros. 

(w. 1082a-1084d) 

El ambiente festivo es completado por el lenguaje carnavalesco 

desplegado en 10s votos de servicio de 10s combatientes (jabali, ciervo, liebre, 

cabron montes. buey. vv. 1088-1092). la solemne emperatriz es el objetivo del 

" Vid. otron ejemplos de antropomorfizacibn de conceptos en el LBA serian la rnericnda (dona Merienda. 
v. 1195d)y el almuerru (dm) NIIIUFIIU. Y. 11968). 
' 6  Vid Miiril Rnitin m ril o 250 



repertorio de insultos formulados a partir de la ambivalencia de 10s elementos 

semantiws, mas no es so10 un discurso hilarante sino una proclama cargada 

de violencia camavalesca. Lo anterior en cuanto su intendon primordial no es 

tinicamente exterminar sino degradar y humillar a la injuriada. Las ofensas son 

decretadas desde la esfera de lo bajo en cuanto lo superior exige ser vulnerado 

por elementos del mundo inferior; per0 noes solamente la mencion de terminos 

del mundo de lo bajo, sin0 las imagenes creadas. En 10s agravios verbales de 

10s soldados de don Carnal es claramente explotado el polo negativo de lo 

inferior (las alusiones son a la muerte, la enfernledad, la deswmposicion, el 

despedazamiento), este mecanismo es realizado con la finalidad de tender al 

polo contrario y permitir el renacirniento: 

Vino presta e ligera al alarde la liebre 
"Seiiof, diz. "a la duefia yo le metre la fiebre; 
dalle he la sama e diviesos, que de lidiar no1 mienbre; 
mhs querria mi pelleja, quando alguno le quiebre." 

Vino el cabron montes con corqos e torcazas, 
deziendo sus bramuras e rnuchas amenazas; 
"Seiiof, diz. "a la dueiia, si w n  migo la enlazas. 
non te podra enpester con todas sus espinaps." 

(w.  1090-1091) 

El vino (vv. 1096d. 1100a-b), elemento presente en las escenas de don 

Carnal y su tropa, ya sea durante la celebration o pelea, completa la 

simbolizacion del ambiente festivo y ritual; por ello su ausenda wmpromete las 

facultades obtenidas por el escenario festivo y ocasiona debilitamiento; al 

equipar a la abundancia y festividad w n  la fuerza, estaria justificado el efecto 

funesto de la falta de vino sobre la actuacion de don Tocino: 

Si non fuese la cecina, con el grueso tocino. 
que estava amarillo, de dias mortezino, 
que non podia de gordo lidiar sin el buen vino, 
estava muy seiiero, gercado e mesquino. 

(w. 1123) 



Este banquete ritual corresponde tambien a una fiesta de wronacion, 

en ella don Camal reafirma su titulo de emperador, la investidura procede tanto 

por sus cualidades como por un consenso implicit0 por parte de su sequito (w. 

1094). La aceptacidn como jefe por parte de sus wrnparsas en un ambiente de 

libertad, le otorga a su gobierno un caracter de popular (situation wntraria al 

titulo que ostenta Cuaresma, la reverencia a ella es obligada, ya que esta 

reglamentada; no hay opcion a su devocion wmo soberana). 

Otro significado de la imagen del banquete festivo es la victoria de la 

lucha del hombre contra el mundo, 10s alirnentos son equiparados a una 

fraccion del mundo arrebatada a la naturalera y dominada por el trabajo del 

hombre. El comer, como actividad social, es la oportunidad para el individuo 

(en realidad de la wlectividad) de devorar al mundo que generalmente lo 

engulle a el; en el text0 don Carnal (el pueblo) atropella (traga) al mundo de las 

prohibiciones (reino de la Cuaresma). De manera particular, el banquete 

demuestra una doble cara, no implica solo la vida o lo positivo (fecundidad- 

crecimiento-abundancia-libertad). la alusion a 10s elementos de lo bajo (las 

partes inferiores del cuerpo y las actividades corporales, comer y fornicar) crea 

una correlacion con las imagenes de 10s infiernos, y por ende con el fin-muerte 

(muerte transformadora). El banquete de Don Carnal y sus huestes (w. 1096- 

1097) es la gran wmida ritual, la celebradon de la fiesta en pleno, pem es 

tambien el principio de la caida del emperador; el destronamiento, el ocaso de 

la fiesta, esta propiciado en parte por 10s resultados tan desfavorables de la 

wmida sobre 10s wmbatientes: 

Commo avia el buen omne sobra mucho wmido, 
con la mucha vianda mucho vino ha bevido; 
estava apezgado e estava adomlido; 



por todo el su rreal entro el apellido. 

Todos amodorridos fueron a la pelea; 
pusieron las sus azes, ninguno non pletea; 
[...I 

(w. 1100-1101b) 

La muerte que sobrevendra durante el ultimo banquete (la batalla final) 

destaca no por ser un estado terminal, sino de transformacion (el ciclo del 

Carnaval, el paso de Carnestolendas a Cuaresma). 

. La voracidad sexual. 

El juego con las huestes de alimentos es pulido por una 

relexicalizacion, varios animales'' poseen una significacion sexual, 10s 

~OIUSCOS son relacionados con simbolos sexuales, al igual que el capon, la 

cabra, el ciervo, el wnejo, la liebre y el jabali18. Esta manipulation semantica 

esta fundamentada en la tradidon de cruzar el campo de la comida w n  el de lo 

sexual; la apetencia hacia estas dos esferas es wmtinmente fundida, 

numerosas expresiones son intercambiadas de un area a otra, por ejemplo las 

locuciones vinculadas al comer son transferidas corn0 metaforas del 

vocabulario a m o r ~ s o ~ ~ .  Esta relexicalizacion esta originada en la funcion de las 

partes inferiores del cuerpo (vientre, genitales) wmo la gran boca abierta que 

deglute; las imagenes de alimentacion y reproduccion estan ligadas entre si 

(fertilidad, crecimiento, alumbramiento) de ahi que la comida y el sex0 esten en 

un mismo nivel de wnfrontacion y relacion w n  el mundo (v. 1075~)'~. De 

" Louise Varvsri tradada crte juego de doblc rignifieado a lor utmriliar de eocina quc u t i l i  las 
l>vnler o~ la baldla. &,id. Luuiw 0 V-rari, "The Balllr ufFlsrl> ad Loll is lllr ~Libw drl r\r+ptnlo,. 
Gastra-genital rites ofreversal". pp. 5-8. 
I8 fid. AM Grace Lee. "Multiple rymboli~m in ihe Libro de brren omor: the erotics in the forcer of Dan 
Carnal", HiponrcRrvirw. 43. 1975, pp. 375.380, 
'' En d mismo LEA hay mh ejemplor dc esta transferencia reaintica. par ejemplo la lujuria de don 
Amar er cornparada con gloloneria LEA. w. 291.293 AI rcrpccto del rnecanisrno del ltxico erauco y su 
inrerprerad6n "id. lo* Luis Alonra Hemindel. "Clavcs para la formacian del lt*co eroticom. EdaJ de 
Oro. IX primavcra 1990. pp. 7-17. 
* l%d Viin;i Rahin n~ ? i t  n ? < I  



acuardo con Vasvari 10s juegos en este pasaje del LEA recaen en un 

antilenguaje de reinterpretacion semantics, donde las metaforas centrales que 

giran en Ires niveles rnayores (gastronomia, sexualidad y violencia) actuan 

simultaneamente, sobrepuestas o alternandose unas w n  otras: 

Porfiamn grand piep e pasaron grand pena; 
si a Carnal dexaran, dieral ma1 estrena: 
mas vino wntera el la gigante ballena: 
abra* sewn el, echo lo en la arena. 

(w. 1120) 

Los elementos de la armada de 10s dos emperadores funcionan en una 

sistematica equivalencia gastronomica y gastro-genital, existe una paridad 

entre las imagenes del wmer y las partes inferiores del cuerpo y el acto sexual. 

A partir de este juego IingOistiw es que 10s soldados de Cuaresma y don 

Carnal sirnbolizan en distintas planos las preferencias carnales (la gula y 

lujuria). 

La batalla polo espiritual versus polo carnal. 

El desarrollo de la historia no solamente puede equiparase a un 

banquete sin0 al de una fiesta camavalesca, inicia w n  un banquete y culmina 

con el rito del destronarniento del fey; esta alegoria (fiesta) esta desarrollada en 

cinw panes: el banquete del Arcipreste y Jueves Lardero, las cartas de 

Cuaresma, la preparacion de la batalla (la gran wmida ritual), la aparicion de la 

Cuaresma y la batalla en si; este conjunto de episodios en distinta forma 

representan la wnfrontacion de polo espiritual-polo carnal, y en cada uno de 

ellos la batalla entre 10s dos polos que wnforrnan el espiritu hurnano va in 

cmscendo para llegar al climax en la batalla. El combate-destronarniento (la 

batalla entre 10s polos espiritual-carnal) es la culrninacion de la fiesta 

carnavalesca. Graciela Candano en su texto La espina y la rosa refiere: 



En este episodio batalla epica, donde lo corporal y lo espiritual 
se enfrentan sin engarlos, donde naturaleza y dogma ostentan sus 
poderes porque estan juntos. Los wnsejos de dona Cuaresma -que 
representa al dogma-, sobre la cnntencion y el ayuno, topan con el 
escudo de don Carnal- que representa el instinto-, todo el wdicia y 
lujuria, y cuyas sefias son el goce de vivir. Aqui, mejor que nunca en 
el Libm, esta la gran dicotomia de impulsn vital frente a obstaculo 
encontrado [. . .]". 

Durante la fiesta (la historia alegorica) el wnflicto entre 10s dos polos 

ha sido enfatizado, y una premisa wnstantemente subrayada es que no 

wmparten espacios y tiempos. Cuaresma y don Carnal, enemigos eternos, 

disponen cada uno de un reino propio e incompatible con el de su adversario, 

un periodo donde ejercen mayormente su influencia sobre el hombre y el 

medio, y su poderio es ilimitado. A Cuaresma wrresponde el periodo marcado 

por el calendario ritual, antes del Miercoles de Ceniza su fuerza es nula, la 

emperatriz esta wnsciente del dominio de don Carnal ya que el reto es 

programado (de acuerdo a la carta enviada) en 10s dias Santos (w. 1076), 

cuando el poder de ella es mayor. Pot otro lado don Carnal reina en el 

Carnaval (su poder es absolute) y renace despues de celebrada la Pascua (vv. 

1210-1211). El rey Carnal resurge en un periodo campartido w n  Cuaresma. 

donde ambos wexisten per0 ninguno realmente reina u ostenta un poder 

ilimitado, 10s dos deben esperar la vuelta del calendario festivo-littirgiw para 

recuperar sus dominios. Estos penonajes representan por un lado el tiempo de 

Dios y el oficial, y por el otro el tiempo del gobierno del hombre. 

La batalla es la representacion de la lucha por el poder sobre 10s 

apetitos humanos. El desfile de 10s soldados. la wronacion y el banquete son 

muestra de la victoria pasajera de don Carnal, ya que el rey de la fiesta de 

" Graciela Cindano Ficrro. Lo esprM y b roul h ~mb;nlr,~cia rn forno ol ndogmuu y of rin~finttov en 
elLibn, de bur,, otnw. UNNvI. MCico. 1990 (Cuad~nlu, drl Snsitmiiuiu dr potliq I;), pp. 69-70. 



liberacion esta Wndenado (desde siempre y para siempre) a ser depuesto. Mas 

Su destitucion no implica solamente arrebatarle el trono y el cetro, el 

derrocamiento camavalesco obliga a un desarrollo particular, el cual asienta la 

diferencia y la intencionalidad del suceso. Una sene de circunstancias de 

violencia fisica y verbal (insultos y tundas principalmente) conforman al ritual de 

destronamiento. Hay que enfatizar que destronar no es solamente usurpacion 

del poder, mas bien equivale a degradar; degradaci6n en el sentido de 

trasladar lo alto a lo bajo, lo sublime a1 mundo de lo material y terrenal, de 

entablar wmunion con la parte inferior del cuerpo (vientre y organos genitales) 

y 10s subsecuentes actos (wito, embarazo, alumbramiento, alimentacion), asi 

que para rebajar al personaje wronado (antirepresentante de lo superior) es 

necesario un acercamiento con el mundo de lo bajo en cuanto es simbolo de 

vida-muerte. Muerte y vida conforman mas que una dualidad, son el rostro de 

Jano. Asi que el destronamiento, no es la muerte total del rey sin0 su 

resurremion, su destitucion es la promesa de la regeneracion de 10s principios, 

por ende un mundo perfemionado. Para renacer el cuerpo destronado debe ser 

antes enterrado en la tierra, la cual es el simbolo de lo bajo-muerte pem 

tambien de la regeneration, por sus cualidades simbblicas de muerte, 

nacimiento, crecimiento, fertilidad. Un modo de acercar a lo bajo-tierra es a 

tram% de las tundas y 10s insultos (golpes fisicos y verbales), que cumplen la 

misma funcion ambivalente de la tierra. Este procedimiento equivale a una 

purificacion ritual. 

En esta batalla ei cuadro de violencia carnavalesca es reforzado por 10s 

ejecutores (imagenes culinarias) del destronamiento, quienes son 

representantes de lo bajo, quienes no solo ejecutan una violencia fisica sino 



tambien sexual (por el juego de significados que conllevan); todos 10s 

elementos en la batalla, de una manera u otra, apuntan al sentido ambivalente 

de la tierra (muerterenovadon). Las agresiones al emperador van en aumento. 

con la intencion de provocar el despedazamiento del cuerpo wronado, este 

suceso es la sirnbolizacibn del mundo viejo destrozado, del cuerpo entero 

fragmentado w n  el fin de abrir paso al werpo nuevo (Cuaresma): 

Vino luego en ayuda la salada sardina: 
Rrio muy rrezia mente a la gruesa gallina; 
atraveso se le en el piw, afoga la aina; 
despues a don Carnal falsol la capellina. 

(w. 11 03) 

El golpe que recibe don Carnal par parte de la sardina, forma parte del 

proceso del despedazamiento ritual del cuerpo, las agresiones de la armada 

cuaresmal son dirigidas de la pane superior, representada por la capellina, 

hacia el rest0 del cuerpo, el recorren en descenso (mejillas, wstiilas w. 1105): 

De parte de Valencia venian las anguillas. 
salpresas e trechadas, a grandes rnanadillas; 
davan a don Carnal por medio de las wstillas; 
las truchas de Alberche davan le en las mexillas. 

hasta finamente arrojarlo al piso, a la tumba corporal que es la tierra (vv. 1120). 

El destronamiento es finalizado w n  una caida con carga de violencia fisica y 

sexual (vv. 1120)'~. 

Mas el emperador no es el uniw que padece el desmembramiento, el 

sequito del rey goloso sufre de la rnisma pradica; de acuerdo w n  Vasvari 

algunas imagenes reueadas transforman a 10s golpes en ataques sexua~es'~: 

UniBn las grandes mielgas en esta delantera; 
10s verdeles e xibias guardan la costanera; 
buelta es la pelea de muy rnala manera: 
caia de cada cabo mucha buena mollera 

Ed supra, p. 65. 
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be-parte de Bayona venien muchos cavnes: 
mataron las perdizes, castraron 10s capones. 
[ . - - I  
Alli vino la lixa en aquel desbarato: 
traia muy dbro cwm con m~cho garavato 
e a costados e a pernas dava les negro rrato, ~. 
I...] 
el dolfin al buey viejo derrib6 le 10s dientes , .  
1.. .J 
Alli lidian las ostias w n  todos 10s wnejos; 
w n  la liebre justavan 10s asperos cangrejos; 
della e della parte dan se golpes sobejos; 
de escamas e de sangre van llenos 10s vallejos. 

La derrota y el posterior escamio pubiicn del ejercito goloso y su lider (w. 

1124-1 127) son la victoria implicita de la emperatriz, su triunfo no necesita una 

mencion m b  explicita. El trato aplicado a 10s Pnncipales del emperador Carnal 

es la reafirmacion del despojamienfo del poder ostentado temporalmente; el 

castigo adjudicado a don Carnal es una wnfirmacion al ataque de sus 

caracteristicas inherentes, la Cuaresma dictamina wmo pena no un da?io 

wrporal sino la prohibicion de su fuerza esencial, es decir, 10s alimentos, de ahi 

la justificacion del Ayuno y de la dieta impuesta, hay un wntrol no solo sobre lo 

ingerido sin0 tambien sobre la cantidadU ("Mando a don Carnal quel guardase 

el Ayunol[ . . .I 1 e quel diesen a comer al dia manjar uno.", vv. 1127). 

El sentido de la batalla refiere no solo la wnfrontacion de lo espiritual- 

carnal sin0 tambien la restauracion y regeneracion del proceso de la 

naturaleza, enfatiza sobre todo la existencia de un matt.? cicliw (nacimiento- 

muerte-renacimiento); el que es necesario para guardar el equilibrio del wsmos 

y wnsecuentemente la estabilidad de la vida humana. El aspect0 de 

periodicidad de la naturaleza es transpolado al desarrollo del Carnaval y 



consecuentemente a la batalla carnavalesca, cada parte del combate tiene una 

correspondencia con las etapas de nacimiento, muerte y resurrection, el orden 

de 10s awntecimientos no es arbitrario (coronacion-batalladestronamiento- 

retomo). Es, entonces, obligatoria una serie de trances para dar paso a la 

siguiente etapa, asi wmo es necesario morir para renacer es obligado el ser 

coronado antes de padecer el destronamiento. De lo anterior es que 10s 

seiiores de cada ejercito deberan ser wronados y posteriormente destronados 

y humillados, cada uno sera coronado como triunfador en un algun momento 

(don Carnal es proclamado vencedor al usurpar tiempoespacio a la Cuaresma. 

w.1070 y tambien en el momento de ser considerado emperador vv. 1094, 

Cuaresma triunfa al derrocar a su antagonista) pero tambien de alguna manera 

su poderio sera arrebatado (don Carnal ante el resultado de la contienda. 

Cuaresma con el regreso de don Carnal junto con don Amor). En el caso de 

ambos personajes estos eventos de coronaciondestronacion resultan ser 

eventos periodicos interrelacionados: 

El episodio de don Carnal y doAa Cuaresma es fundamental 
para interpretar la metafora de 'la espina so la msa'. Ayuno y 
continencia se implican. Pero el juego es multiple, puesto que la 
espina del Carnaval se transforma en rosa cuando llega la 
Cuaresma. Pero tambien la espina de la Cuaresma, una vez 
cumplida la penitencia, hace florecer la rosa, al permitir al pueblo la 
relajacion y la alegria. Cuaresma y Carnaval pueden ser, 
altemadamente, espina y rosa, rosa y e~pina'~. 

La caida de uno esta wndicionada a la victoria del otro y viceversa, estan 

condenados a ser derrotados y wronados interminablemente o anualmente, no 

en balde el alferez de don Carnal acepta que es un duelo anual: 

Do tenia a don Jueves por huesped a la mesa 
levanto se bien alegre, de lo que non me pew; 
dixo: "Yo so el alferez contra esta ma1 apresa; 

" GTaciela Chdano Fiemo. La rspin y la rosa lu ambi~olrncia en lorno ol ~ d o p m u  y a1 ni,rrfi,,tor at 
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yo justare w n  ella, que cada a60 me sopesa." 
(vv. 1078) 

Finalmente, desde la perspectiva de la regeneracion carnavalesca. 

todo resulta en una batalla en que ninguno de 10s participantes puede triunfar 

del todo, ya que ambos son parte de un mismo ciclo de vida y equilibrio, la 

existencia y raz6n de ser de ellos esta condicionada entre si, la derrota 

absoluta de uno implica no el triunfo sino la muerte del otro, cada uno debe 

morir para que el otm renazca, la Cuaresma y don Carnal son una dualidad. 

Ambas partes mnfonan el espiritu humano. Candano a1 respecto opina: 

El episodio de don Carnal y doAa Cuaresma representa la 
batalla detinitiva entre castidad y lujuria; per0 queda la inu5gnita 
sobre quien es el triunfador. Tan pasajero puede ser el carnaval 
mmo la abstinencia; lo que si queda claro es que en el hombre se 
alternan ambos, uno despues del otro. El obst6culo es vencido por el 
impulso vital, pero en otro momento es el impulso natural del hombre 
el que se ve anulado por la continencia. La contradiction yace, pues, 
en el hombre mismo"? 

El dominio de una de sola de ambas inclinaciones (espiritual-carnal) es 

ficticio, una nunca predomina absolutamente en el hombre, de ahi que el text0 

parodie y ridiculice 10s afanes de la espiritualidad y la carnalidad por pretender 

regir la vida de 10s hombres. Mas el verdadero fallo de un posible triunfo no 

provendra ni de las cualidades o defectos de don Carnal o Cuaresma, ni de la 

sociedad o el individuo, el arbitro final es el tiempo, el es quien manda". 

cuando el tiempo de uno culmine wmenzara a transcurrir el tiempo del 

segundo. El significado capital de esta batalla pareciera estar en el valor de 

reconciliation entre el mundo natural y el social, no hay necesidad de nombrar 

a una facci6n vencedora ya que el resultado triunfal esta adjudicado al 

' Ib;&rn. p. 79. 
11 Ed, Frunar~Jo Dri!tw, "La icy~s,rnlaci"n dd d n ~ d u i u  ol la hlalla de duri Ciurlal y du3a Cuarrs$xm" 
en Amor y nrl1,rro m la EdndMedio, Concepcidn Company Company (ed.). UNAM Mexico. 1991. pp. 
ad."< 



equilibria de las distintas partes de la universo, por eso la batalla de don Carnal 

y la Cuaresma no es momentanea, para mantener la armonia del mundo es 

necesario que sea ciclica la renovacion y puriticacion del sistema. 

Conclusibn. 

En la Edad Media la vida del hombre estaba plagada de un repertono 

dualidades que junto con el armazon de normas del mundo oficial, daban la 

impresion de ahogarlo. El dilema del individuo era enfrentar y librar esa 

encrucijada de oposiciones para evitar ser gobemado por aquellas 

inclinaciones y apetitos que lo alejaran del camino de Dios. De esta pugna 

diaria entre las afecciones humanas solamente una fraccion (en este caso 

especifiw el buen amor y el low amor) es la que es descrita en el LBA. El 

Arcipreste de Hita, a traves de su texto, reReja la wncepcion de su Bpoca 

acerca del wnflicto de la eleccion entre 10s deseos espirituales y apetitos 

carnales, pero su pluma va mas alla de una exposicion dual de las wnductas 

del hombre y de elaborar una exposicion didactica acerca de las elecciones 

humanas. La lucha entre 10s polos espiritual y carnal es senalada no solo 

desde la vision oficial sin0 desde una perspectiva distinta, el Arcipreste explora 

al sistema y a la problematica desde una posicion alterna: la de la hilaridad, 

manifestada como risa carnavalesca. 

La risa al retratar la realidad sin reserva alguna, sin temas vedados, es 

el mejor medio, a traves de sus diversas herramientas (la burla, la imitacion, la 

alegoria, la parodia, etc.), del Arcipreste para exponer el conflict0 de la doble 

naturaleza humana, per0 no solarnente plantearlo sino, ademas, enjuiciarlo y 

en ocasiones proponer una segunda opcion. Asi como la risa es un medio a 

salvo del mundo oficial, de manera inversa, nadie se libra del ataque de la risa. 



en el caso del LEA" tanto el polo espiritual como el carnal sin acepciones de 

Personas son evaluados, para que en la enseiianza de las "anecdotas" ninguno 

sea benefidado, en esta actitud es donde resalta la postura ilimitada, es decir. 

imparcial de la risa. En el caso de las "Horas Canonicas" el enjuiciado principal 

es el polo espiritual, no tanto el wncepto, como la practica y 10s representantes 

de la misma; el ataque bur lem recae no solo en el enfatizar el inwmplimiento 

de la norma sino en el evidenciar al infractor, quien en realidad deberia ser el 

primer observante. El efecto de la in0bse~anCia es resaltado a traves de 

diversos juegos que parten de la manipulation de 10s recursos del polo 

espiritual como lo es la liturgia. Esta tergiversacion funciona a partir de artificios 

lingiiistiws carnavalescos que conducen a una polisemia, donde la intencion 

es destacar 10s aspectos de lo mundano y lo carnal en luger de lo espiritual. El 

enjuiciamiento de 10s polos espiritual y el carnal Son distintos en "La Batalla 

entre don Carnal y la Cuaresma", la intencion en este episodio es la 

desacralizacion de ambos ambitos y de lo burdo de su pelea ciclica; el conflict0 

entre ambos mundos es minusvalorado cuando (as imagenes de los prototipos 

son transformadas en personajes grotesws y ridicules a la par de todas las 

figuras que 10s simbolizan. Sorprende la semejanza de ambas y la indefinicion 

de sus fronteras fuera de ciertas wnvenciones. 

La oposicion del polo espiritual y del carnal es retratada en estos 

pasajes, tal vez no es resuelta per0 lo importante es que la risa carnavalesca 

permite una vision critica no official, que en otras circunstancias hubiera sido 

imposible manifestar; el Carnaval permite entonces, en este caso, la 

48 Refiriindore a laa dor pasaiea ertudiados en erle capitulo. 



"renovacion de bien y mal, ayuno y camaval, dogma e instinto [...]Siempre la 

renovacion ...'''gdel mundo habitado. 



CAP~TULO I I I 
EL INGENIOSO HIDALGO OON QUUOTE OE L.. MANCHA 

'Cultura", Peter Burke refiere, es un tenino impreciso al cual le han 

asignado muchas definiciones wntradictorias, a grandes rasgos el comprende 

a la cultura como un sistema con lineas divisoras imprecisas, aunque el 

wncuerda con la idea de que es "un sistema de significados, actitudes y 

valores wmpartidos, asi wmo de formas simbolicas a traves de las cuales se 

expresa o se encarna"'. Burke sefiala, tambien, que la deteninacion de 10s 

elementos que conforman este sistema ha variado de acuerdo con la postura e 

intereses de 10s estudiosos a traves de la historia, asi que de campos como el 

arte, la literatura, la mlisica, la mira de 10s antropologos e historiadores ha 

pasado a estar enfocada hacia objetivos mas especificos. Los investigadores 

actualmente seiialan wmo elementos de la cultura al elemento que es: 

I...] aprehendido de una deteninada sociedad, como comer, beber, 
andar, hablar, callar, etc. En otras palabras, la historia de la cultura 
incluye en la actualidad las normas o las adopciones que subyacen a 
la vida diaria. Todo aquello que antes se daba wmo supuesto. 
obvio, normal o de usentido comunr, ahora es visto como algo que 
varia de una sociedad a otra, de un siglo a otro y que es socialmente 
rcreador por lo que requiere una explication o interpretation social 
e historica. Esto explicaria que a esta nueva historia cultural se le 
haya denominado historia usocioculturala [...12. 

Los elementos de la cultura. 

Burke para ejemplificar lo anterior seflala que el vestido y la 

alimentacion durante el siglo XVlll fueron un Instrumento de autoconciencia 

plebeya; por otro lado las injurias han funcionado en distintas culturas wmo 

una forma arlistica, un genero literario o expresiones de hostilidad 

' Peter Burke, Lo Culrura populnr or la Ewopo modcmo, version dc Antonio Feror. N i n m  hladnd. 
1996. 1- rcimp. (rUim UnivwiniJaJ, W), p. 29. 
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A partir de esta perspectiva puede afirmarse que cualquier creacion es 

parte de la cultura de una sociedad, estos significados y producciones wmo lo 

ha sefialado el autor estan en un continuo cambio a1 wrrer de 10s siglos. Este 

proceso de transformacion es gradual, y esta subordinado a 10s cambios 

historiws; el wntexto politico, ewnomico y social son factores que estan 

relacionados reciprocamente con la cultura; el percibir la totalidad de este 

sistema, el reconocer las piezas del wnjunto permite la wmprension del 

pensamiento de una epoca. Peter Burke asienta que el cambio de valores y 

attitudes de la pobiacion es patente en la transicion de la Edad Media a la 

Edad Modema, 10s modelos tanto en la cultura oficial como en la popular 

sufrieron reformas 

La Edad Modema. 

El hombre medieval vio d m o  la imprenta socavo la cultura oral. como 

la estratificacion social hermetica e inamovible en la que estaba inmerso era 

quebrantada, cClmo la burguesia afianzaba su existencia a1 mismo tiempo que 

el dinero usurpaba el papel de la tierra wmo simbolo de riqueza, lo anterior 

modifiw tambien el concept0 de trabajo y sin percatarse, ya que no fue 

abrupto, paulatinamente fue desplazado por el emerger del hombre y la cultura 

~oderna'. Las variaciones en 10s ambitos social. economico y politico entre 

una era y otra fueron lo suficiente para cambiar la esencia de la cultura. 

Cambios en la cultura oficial y en la popular. 

La transicion cultural, de una manera u otra, afecto a las diversas 

zonas del sistema, aunque esto no implica que hub0 una ruptura total con 10s 

valores de la pasada epoca medieval, sencillamente algunos elementos 

' Vid  Need von Mnnin. Sociologio del Rolacimiemo, tnd. de hlanuel Pedroso. FCE. Mexico. 1973, 5' 
1131.111 /PI%I)II~PI A"> 



perduraron, otros fueron modificados levemente y otros aparecieron. Por 

e1empl0 una nocion modificada fue 10s estandares de 10s heroes, 10s malvados 

Y 10s bufones, 10s cuales directa o indirectamente revelaban 10s modelos y las 

normas de la cultura al ser respectivamente superados, amenazados o 

ignorados4. Los tipos principales de heroes populares fueron las imagenes de: 

santo, guerrero, gobemante y marginado; cada uno de estos prototipos 

asegura Burke podia experimentar variaciones para adaptarse a las 

circunstancias, un ejemplo de ello es la figura del caballero medieval; la imagen 

del caballero wmo heroe popular fue muy recurrida en la literatura de la Edad 

Media (Rolando. Holger. Guy de Warwick. Cid, llya de Murom y Marko 

Kraljevic), pero 10s avances militares y el perfeccionamiento de la guerra 

propiciaron que "desde un punto de vista militar, un caballero w n  armadura 

[fuera] un anacronismo ya en 1500'. El resultado fue la figura de un heme que 

a veces podia aparecer transformado en un guerrero, husar o en un bandido. 

De acuerdo con Burke una de las cualidades de la Edad Moderna fue 

el cambio que sufrio la relacion entre la cultura oficial y la popular: aunque el 

modelo cultural penanecio de dos niveles, en algunos puntos de contact0 la 

linea divisora entre la cultura de la elite y la del pueblo fue dificil de percibir, de 

ahi que a su parecer lo fundamental para distinguir y comprender ambos 

campos es el enfasis en las conexiones y no en las diferencias que presentan=. 

Al quebrantarse el sistema cerrado de la Edad Media la interaccion y 

penetracion de valores entre ambos mundos fue mayor, nunca fusionaron sus 

esferas pero estuvieron mutuamente influidas y vinculadas. 

' [,'id. Peter Burke. op. cir,  pp. 219.256 
Ibid~m. p. 250. 
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El mecanismo de la interaccion entre la cultura oficial y popular, en 

general, ha sido un punto de debate, ya que algunos aseguran que la direccidn 

del proceso es de arriba hacia abajo, 10s modelos descienden por las distintas 

ClaSeS sociales hasta llegar a1 vulgo, donde finalmente tiende a desaparecer. 

Los folcloristas alemanes (de principios del siglo XX) observaban a la cultura de 

las clasas bajas como una imitacion de las de las clases altas, para ellos las 

imagenes, 10s temas, las canciones y las historias penetraban gradualmente 

hasta el fondo de la escala social, mas otro gwpo Cree que el fendmeno ocurre 

de manera contraria, es decir, procede de abajo, del pueblo. Empero Burke es 

de la corriente que observa una influencia mutua, a su parecer "la gran 

tradition y la pequefia i e  han estado influyendo rnutuamente durante mucho 

tiempo y wntintian haciendolo"'. €1 apoya que esta interaccion funciona por 

medio de un proceso de penetracion, donde las imagenes, historias e ideas 

eran rnodificadas-transformadas; un fendmeno semejante a un malentendido o 

a una distorsih, per0 que en realidad funcionaba wmo una adaptacion a las 

necesidades especificas del gmpo, esta variacion permitia la aceptacion pasiva 

entre 10s artistas y 10s espectadores. La presencia de juegos con elementos de 

la literatura clasica es una adopcion del pueblo de elementos de la cultura 

oficial mientras que las enmascaradas es el fenomeno en direction opuesta. 

Pero es importante seiialar que no todos lo accesos a arnbos espacios (culto- 

popular) estaban abiertos, existian modelos tradicionales que funcionaban 

como regulador de esta penetracion. De la interaccion y la penetracion derivo 

que fueran wmpartidos y utilizados en ambas esferas objetos wmunes 



culturales8. El mundo de la cultura de la Edad Moderna evidenci6 en unos 

rubros una doble culturalidad 

El Carnaval regenerado. 

Uno de 10s ambitos donde influyo este cambio de paradigmas fue en el 

CarIWval, el explicar esta modification es wrnprender, en parte, el mecanismo 

de wnfrontacion en el cual esta basado el fenomeno carnavalesw. La 

camavalizaci6n, de acuerdo con Michael Andre Bernstein, es un termino 

aplicable a ciertos dialogos resultantes del wlapso de las distinciones 

jerdrquicas8, por ejemplo la apertura del sistema de la sociedad medieval 

impliw un reawmodo del orden de las clases sociales. En el Medioevo aunque 

no desaparecieron las divisiones sociales si fueron sustituidas por otras, la 

wnsecuencia inmediata es que las oposiciones jerarquicas fueron alteradas, el 

choque no ocurrio ya entre 10s mismos g ~ p o s  sociales, per0 esto no significa 

que lo popular no dejo de enfrentarse contra lo oficial, simplemente las 

distinciones jerarquicas fueron otras: 

La Edad Media, tanto en lo social wmo en lo politico. 
presentaba una rigida ordenacion, constituida por varios grados. Era 
una piramide de estamentos y una piramide valores. Esas piramides 
se derrumbaban, y se proclama el regimen de la competencia libre, 
bajo el imperio libre de la ley natural. Se destronen a Dios y a la 
Sangre, es decir, a 10s antiguos poderes. Siguen estos, es cierto. 
desempeiiado un papel, pero no ya desde su antiguo trono." 

El context0 historiw de la Edad Modema propicio que 'la potencial 

hostilidad de 10s campesinos hacia 10s terratenientes o 10s gobernantes fuese 

En la apiriih dc Pcncr Burke la pcncnencin a un p p o  c u l ~ n l  no el motivo cxcluyente de la 
p u l i c i ~ a ~ i 6 1 ~  d~ ~ 1 1 1 )  si>lerna eullucal (yor rjrrc~plu lu, ininz~bzo, Jc la mllura vfidd p u d a ~  lu~im pule 
en la culNra popular); vid Peter Burke. op of.. pp. 21-25. 
' yid Michael Andre Bemrrein "Cmda el carnaval re welve margo: reflexianes prelimimes robre el 
hiroe abyecto" en Gary Saul Morrcn (cornp.). Bqlfbc fi-sy didIqossobre st, obra. wad. de Claudia 
Lueatri y Angel Miquel. UNAM-UM-FCE, Mhco,  1993 (Tuaor de ditirri6n a l ~ r d ,  Bteralura, sene 
E l  Estudio). p. 176. 
'O A l f i ~ l  "~!,,bl",,i,, <,;I !, I <  UTA TESIS NO 
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desplazada hacia otro gmpo social, la clase media"". Los abogados, 

funcionarios, mercaderes, mdicos, en si, 10s diversos representantes de la 

naciente claSe media junto con 10s habitantes de la ciudad conformaron un 

Wpo, el pueblo y la gente del campo otro, de esta manera quedaron 

establecidos 10s dos grupos jerarquicos que chocarian entre si en la vida diaria 

yen la del Carnaval. 

Pero no solamente en el Camaval vario la wnfrontacion de espacios 

sociales; cambib el ritmo de la vida diaria y el panorama general del individuo 

en la Edad Moderna, y si el Carnaval comprende la vision totallzadora de la 

realidad-sistema y es una ruptura a la vida cotidiana, 10s mecanismos 

carnavalescos tuvieron que adaptarse a las nuevas wndiciones. Al respecto 

Peter Burke opina que al Carnaval no puede contemplarsele lbnicamente wmo 

el period0 festivo que precede a 10s cuarenta dias cuaresmales, su perception 

abarca la oposicion a la vida cotidiana o diaria, al resto del ario", es decir, no 

wnfronta unicamente 10s lineamientos de la Cuaresma o de 10s periodos 

festivos religiosos u oficiales, su vision esta enfocada hacia todos aquellos 

principios o hechos que wnforman la vida habitual del individuo, per0 

principalmente su campo de inspeccion son las limitantes, prohibiciones, 

reglamentaciones y preceptos que lo gobiernan dia a dia. Manuel Gutietrez 

Estevez obse~va que la aportacion del Carnaval es una valoracion y estirnacion 

de 10s aspectos de la sociedad: 

[...I las sociedades sefialan el valor que debe concederse a lo que 
no es ni una cosa ni otra, ni Carnaval, ni Cuaresma, lo que es, en 
cambio, la vida social ordinaria ;[ ... ] la oposicion simbolica de 10s 
rituales carnavalescos y cuaresmales se desarrolla para mostrar la 

I t  Peter Burke, op. Cil.. p. 232. 
" l i l  ihirirm. 0.  270 



signification de otros rituales, 10s que reproducen las relaciones 
sociales wtidianas [...]". 

Es asi wmo a partir del Carnaval pueden distinguirse 10s elementos 

mas importantes de una cultura, el Carnaval solo ilumina 10s aspectos que pese 

a ser cotidiano Son esenciales para la sodedad. Este Carnaval que enfoca su 

mirada a una nueva organization social, que transita en un nuevo mar de 

circunstancias wtidianas, es el que presenta la Edad Moderna. 

La literatura: espectadora de la vida. 

Todo estos cambios socioculturales, incluido el Carnaval en cuanto 

medio de expresion mas que festividad, fueron apreciados por la literatura, la 

que en su papel de termometro social no pudo evitar el reflejar, intentional o 

causalmente, el mnjunto de cambios sociales, ecanomiws e ideobgiws de 

este momento historico; de todo lo anterior es que, directa o indirectamente, la 

literatura fuera, tambien, un elernento cultural que sufrio transiciones en la 

Edad Modema, tanto en sus temhticas como en sus estructuras. En general el 

term6metro de I2 literatura registro el cambio socioeconornic~ ademas de la 

interaccion y penetracion entre el rnundo oficial-popular: la doble culturalidad 

existente, el cambio de 10s arquetipos heroiws, la nueva jerarquia, no fueron 

mutaciones suficientes del sistema para derivar en una mejoria del mismo; para 

algunos grupos, wmo la clase media, represento una etapa de florecimiento y 

elevacion, per0 para otros, 10s miembros del pueblo, 10s campesinos, las 

injusticias y las penurias siguieron presentes. Dia a dia el hombre cornun debia 

enfrentar prohibiuones, austeridades, nuevamente la restriction con sus 

distintos rostros era la ley de su vida cotidiana. 



Per0 la funcion social de la literatura, no recae solamente en que 

retrata sino en el wmo, no relata solo el hecho, sino que evidencia 10s caminos 

de la production y difusion, es decir, el significado y su interpretation, ya que 

un mismo problema puede ser planteado desde varias perspectivas. Una de 

ellas es la de la risa tomada corno una forrna que derriba las restricciones del 

entomo, como la voz con mayor licencia expresiva; lo libre de su expresion le 

otorga una particular perspecbva de la realidad, le permite ingresar a cualquier 

escenario tematico y desmembrarlo sin reserva alguna. La risa puede 

entenderse como un salvoconducto para un desnudamiento minucioso y critiw 

de la sociedad, recrea la totalidad del sistema tanto en sus aspectos positivos 

como negativos para posteriorrnente revitalizarlos": por ejemplo en el teatro de 

10s Siglos de Oro espaiiol 10s personajes denominados graciosos ejercian en 

ocasiones, entreverado en su insensate2 y ligereza, un juicio severo acerca de 

context0 social, per0 su misma esencia humoristica les imponia un halo de 

invulnerabilidad. Mas asi como la literatura tiene distintas formas, la risa puede 

mostrar diferentes rostros, uno de ellos es el recurso de la parodia; lo parodic0 

es dependiente de la realidad sin ella no existe, la risa parodica no pretende 

duplicar solamente la realidad sin0 imitarla para lo cual la desfigura y degenera 

aunque para este procedimiento recurra a otras f6rmulas de la risa como lo 

grotesco, la satira, el ingenio o lo dmico. 

Pero, ique burla la parodia de la realidad?. Maria Moliner define a la 

parodia como la: "lmitacion burlesca de una obra literaria o artistica de 

cualquier clase, de 10s gestos, manera de hablar o actitudes de alguien, o de 



cualquier otra wsa"I5, asi que la respuesta seria simplemente todo. Al igual 

que el Carnaval la parodia puede dirigir su awmetida incisiva a lo oficial y a lo 

wtidiano, no hacen distinciones. A veces 10s tintes de la parodia son 

camavalesws en cuanto las bases utilizadas para ejercer su mecanismo. La 

parodia y el Carnaval implantan, cada una, una particular vision de la realidad; 

durante la Edad Media fueron 10s medios para liberar del estatismo social y 

retratar las diferencias y oposiciones del mundo oficial y el popular; estos 

testigos si no permanecieron mudos ante el hemletismo medieval menos 

pudieron evitar la tentacion de plasmar la vida social, las oposiciones 

jerarquicas, 10s prototipos, el mundo oficial, la doble culturalidad. la vida 

cotidiana de la Edad Moderna. Estos elementos culturales, juntos o 

aisladamente, fueron derruidos por estos perspicaces medios, ya fuera por 

separado o wmo aliados. El conjunto de 10s elementos socioculturales 

setialados arriba y la alianza de la parodia w n  el Carnaval cobra forma en una 

de las obras cumbres de la literatura espariola de 10s Siglos de Om: El 

ingenioso hidalgo Don Quijofe de la Mancha, novela wnsiderada wmo una las 

expresiones maximas de la parodia. 

El ingenioso hidalgo don Quijofe de la Mancha. 

Las burlap re welvm en verao 
Cervantcr. Qrlvole (11. 49). 

El ingenioso hidalgo don Quijofe de la Mancha de Miguel Ce~antes 

Saavedra es una muestra del indudable cambio que sufrio la mentalidad del 

hombre al dejar alras el period0 medieval; su estructura y ternatica han 

ocasionado que sea wnsiderada wmo la primera novela moderna. Per0 su 



valor no radica unicamente en ser la primera obra en su genero, sino en 10s 

mecanismos que utiliza el autor como: juegos narratives, metatextuales, 

estructurales entre otras variaciones literarias. Los neofitos en la materia 

relacionan unicamente a esta obra w n  una parodia a1 genero de 10s libros de 

caballerias, pero esta no es la unica finalidad del libro pese a lo explicit0 del 

prologo en el mismo Quijote. La intention de la novela esta relacionada con el 

tono de la misma; el Quijote no es una obra didactica tampoco seria pero, aun 

asi, opta, por interpretar a una sene de cualidades de la realidadt6 y confomlar 

una perspectiva totalizante de la realidad, para lo cual la linica opcion es la risa. 

presentada principalmente bajo el rostro de la parodia. Al presentar este punto 

de vista extraoficial, en cierta forma, la tradicion de lo comiw medieval 

continua, su enfoque desenmascara la mentira, la adulation, la hipocresia, en 

si, el caracter ilogico de las pretendidas razones; las parodias encadenadas en 

el Quijote ejercen la misma funcion, anteriormente correspondiente al bufon 

medieval, la del descubrimiento y redencion de la verdad aun a costa de la 

bestrucci6n de lo oficial. Analizar el mecanismo de las parodias o de 10s 

elementos uimicos utilizados en el Quijote para el analisis de la nueva realidad 

moderna representa un extenso trabajo, mas 10s propositos de este texto son 

evidenciar como es retratada la realidad pero a partir de 10s elementos 

camavalesws, en este caso insertos muchas veces en el wntexto de las 

parodias, el objetivo es evidenciar la alianza cervantina entre lo wrniw, la 

parodia y el Carnaval. 

'' El QuFle apt .  varier %*or de In vida c o t i d i i  de 18 Edad Modem como lo ran Is oporicioner 
juirquica* lor protutipvr mciale, y litrraiol las cmacatiriiw dcl rrrur~du u6cial y ppular. lor valotn 
mlaraler y la doblc mlluralidad, entre otms aspeetor w~ioculturaler. 



La parodia quijotesca. 

Luis Andres Murillo opina que en el Quijote, wnsiderado wmo el libro 

anti-caballeresw, la parodia caballeresca es "solamente un elemento mas en la 

estructura de una obra de ficciones dentro de ficciones"", a su parecer existen 

una variedad de elementos que wnfonnan la ficcion cervantina: 

[a traves de] el orbe fantastiw de la caballeria andante, sus 
leyendas, sus heroes, su poblaci6n de nduefias y doncellas)), hadas 
y encantadores, enanos y gigantes, su aparatoso escenario de 
castillos sumergidos, insulas, serpientes y endriagos, wnfabulacion 
de magia y mitologias; su culto a la mujer y su idea del amor y de la 
atraccion sexual. [...I va a recrear Cervantes 10s temas y 10s trances 
de un mundo de pura ficcion wmo una realidad psiwlogica y 
cargada de cnnsecuencias morales para el mundo de la Espafia de 
1600 [...]'" 

Pero tambien Cree que es innegable que esta serie de factores estan 

desarrollados y encadenados al aspect0 parodiw de la figura del caballero 

armado; el eje de la historia y que da pie al planteamiento del resto de 10s 

factores es la figura del hidalgo tornado en caballero. La voz del caballero 

manchego, que pese a su anacronismo era una imagen difundida y popular, y 

el humor v la satira wmo medios de exponer la verdad de la sociedad, hacen 

posible la exposicion de la realidad pasada y la actual: per0 no es solamente 

una recapitulation, el resultado es el enfrentamiento brutal de ambas verdades, 

donde ninguna es la adecuada u optima. El objetivo del autor no es solamente 

evidenciar la imagen del caballero sino a un sistema wmpleto'*. De ahi que la 

parodia alcance tambien otros campos especifiws wmo son la literatura 

pastoril y las novelas ejemplares. Los elementos carnavalescos en el Quijofe al 

" Luis h d r b  Murillo. "Infroduccibn" n Mipel de Cervanres. N i,rgrtnoso hrdnlgu don QaGole dc 10 
~ l u ~ . / u u .  ed.. isbud. y nula, de Lui. r\l~dsds Murillu. Carldia, bladnid. 1991. 5" 4.. (CIB,ho> Ca,ldia,77 
v 78). p. 30. 
"Ibidem. p. 29. 
" Antonio Dominguez Oniz comcnta dc mancra can cis^ cl conrexto hisf6rim del Qtlwle: v;d. Antonio 
Dominpn  O R 4  "La Erpaila dd Quijote- rn Mipel  de C e m t n .  Do?, Q # , ~ D I P  dr lo Munch, d. del 



interrelacionarse con la parodia originan que la imitacion creada sea de un 

matiz mas ironiw y consecuentemente mas destructiva con respecto del 

modelo duplicado. 

Cabe mencionar que en el Quijofe el autor no enfoca su atencion 

unicamente al mundo de lo super& (del cual don Quijote seria un 

representante), ni la centra sobre sucesos particulares, mas bien enfoca su 

pluma sobre la vida diaria, su mirada recorre 10s distintos niveles de la sociedad 

con el fin de abarcar lo universal e integral, ya que no hay manera de wnstruir 

un rnundo nuevo opuesto al real (oficial), la intencib propia del Carnaval, sin 

rewnocer una asociacion interdependiente de las partes del mundo, sin 

rewnocer el universalismo existente. En este caso, gracias al mecanismo de la 

parodia el ritual carnavalesw es inaugurado en la fiesta que es la vida del 

ingenioso hidalgo don Quijote de la ~ancha". 

Don Quijote de la Mancha. 

Don Quijote de la Mancha, el Caballero de la Triste Fgura, con su 

locura o idealism0 caracteristiws, con sus desventuras, no es simplemente la 

sombra de la figura de 10s caballeros armados, no representa un prototipo 

eclipsado, es una parodia de un conjunto de valores y creencias reconocidos y 

respetados que son cuestionados y evaluados; al respecto del mecanismo del 

humor del personaje Umberto E w  observa que: 

[...I En el humor sonreimos, debido a la wntradiccion entre el 
personaje y el marw con el que no puede cumplir el personaje. 
Per0 ya no estamos seguros de que es el personaje quien esta 

lnrtituto Cemantes, Francisco Rico (dir.). Innituto Ccrvantes-Critica Barcelonq 1999. 3' reimp, rev. 
(Bibliotcca elisica. 50). pp. L X X X W - C I V .  
10 Debido al extcnsa material que rerultm'a do seuar y analim rodas las caracleristicas parodicas. 
cbmicar y -valewan de la novda fue necsario elaborar una rrlecci6n. Enta diwriminaci6n se apoy6 
m sdalar y analilar a lar tiguru dc don Uvijote y Sancho P- coma representantes del mccanirmo del 
Cmaval, por lo cual heron redtadas lss wracteristiess wvalalescas de: lfflguaje, coronsci6n- 
dalrotm~"eolo, ete. Por la n"mo a t e  texlo queda abieno a #ntuchas umiriucles dr evenlo% denlro del 
-.-"*,,,,".+:"""A" ".A",;. L.k.A 4. -..:kt", "....-."* -"" ."<".""":"c P...," ..T,*<..c 



equivocado. Don Quijote, incapaz de wmprender que su ideal 
caballeresw estd fuera de epoca, es un tonto, pero su tonteria 
tambien se debe a la falsedad de su ideal. No esta rompiendo una 
regla que quisierarnos indirectamente que el destruyera: no 
estamos presuponiendo ciegamente la regla que redescubrimos ni 
la juzgamos en la medida en que Don Quijote cae en su trampa. Al 
leer a Cervantes, no quedamos subyugados por el dominio de una 
ley redescubierta o "eterna", y tampoco presuponemos una ley que 
se aplica a nosotros. Sencillamente criticamos junto w n  Cervantes 
un wnjunto de marcos culturales e intertextuales. Asi, la realizacibn 
del humor funciona wmo una forma de critica social [...I2'. 

De acuerdo con E w  en este caso, el humor seria un medio masque un 

fin, 10s elementos no son resaltados, carnbiados y ridiculizados a1 azar; la 

imagen del heroe decadente y su significado llevada a1 campo de la 

degradacion a traves de 10s distintos mecanismos carnavalesws revela un 

proposito. El sentido de la carnavalizacion permanece como la revaloracion del 

mundo social, pero esta apreciacion exige un analisis no exento de un toque 

critiw 

La figura del caballero era, por si sola, representation de lo obsoleto en 

cuanto al carnbio del wncepto de la guerra, una armadura por si sola resultaba 

un objeto anticuado pero Cewantes al personaje lo torna en burlesw no en 

cuanto al etigie del caballero en si sino en la manera en describirlo, es decir, de 

caracterizarlo. La indumentaria y las armas (I. ~ - 2 ) ~  son el $pice de la 

ridiculiuacion del arquetipo del caballero armado, la degradacion ocurre a varios 

niveles: su aspect0 fisiw, las cualidades de su cabalgadura y escudem y hasta 

en las fech~rias?~ que realiza durante su vida como caballero. 

" Umbmo Em. "Lor marcar ds la ulibenadv cbmics* en jCmel!, Umbmo Eco et 01.. trad, de 
M6nicaManrour. FCE. Mt?dco. 1998. 1- reimp (Teromle). pp. 18-19. 

Lar referadas a b novelar enin spoyadar m la edid6n M i y d  de Cnvantes, Do!, Qvijole de lo 
Mmcho. ed. del Inrtituto Cewantep. Francisco Rico (dir.), lnstituta C-ter-Critic4 Barcelonq 1999. 
3" reimp. rev. (Bibliotna clkica. 50) 

Vid flaihtr. 11. 57 



El Caballero de la Triste Figura 

La degradacion, que finalmente siempre involucra un sentido de 

regeneracion, presenta en el ambito de lo carnavalesw varias facetas, una de 

ellas es lo grotesw. En la obra la ridiculizacion de la imagen del caballero 

armado es acentuada por el aspecto fisiw de don Quijote, la defomacion 

burlesca asciende al campo del cuerpo grotesw: "Era de wmplexion recia. 

Seco de carnes, enjuto de rostro" (I. I ) ,  "flaw y amarillo" (I. 52). "alto de 

cuerpo, sew de rostro, estirado y avellanado de miembros, entrecano, la nariz 

aguileAa y elgo wrva, de bigotes negros, grandes y caidos" (11, 14) .  "la 

flaquea y amarillez de su rostro" (11, 16), "largo, tendido. flaw, amarillo" (11. 

62), son algunas de las descripciones de don Quijote. Son imagenes de un 

cuerpo decadente, malogrado y a la vez deteriorado, es la representation del 

werpo despedazado. Su aspecto fisiw es tan lastimoso que da pie al apelativo 

con el cual pretende dar a wnocer su fama, su sobrenombre es una burla mas. 

sobre todo a comparacion de 10s nombres asignados a 10s caballeros por sus 

cualidades: 

Con esto se fue el bachiller, y don Quijote pregunto a Sancho 
que que le habia movido a llamarle uel Caballero de la Triste 
Figurau, mas entonces que nunca. 

-Yo se lo dire -respondio Sancho-, porque le he estado mirando 
un rat0 a la luz de aquella hacha que lleva aquel malandante, y 
verdaderamente tiene vuestra merced la mas mala figura, de poco 
a d ,  que jamas he visto; y debelo de haber causado, o ya el 
cansancio deste wmbate, o ya la falta de las muelas y 10s dientes 
(I, 19). 

Los rasgos de don Quijote parecen evocar a la imagen de la 

Cuaresma, a quien el Arcipreste de Hita describia wmo "flaca, magra e muy 

sarnosa" (LBA, v.1190~); las imagenes de acuerdo w n  la tradicih podian 

haberse usado para uno u otro peffionaje; sus mismas cualidades wrporales 



son las que peniten el juego del destronamiento de la imagen oficial, si don 

Quijote y su efigie coincidieran con la apariencia ideal de 10s caballeros 

legendarios un brio mayor hubiera sido necesano para activar 10s mecanismos 

de la risa y la burla, 10s efectos demoledores serian de un efecto menor, ya que 

pese a que sea un deseo reprimido, la burla a una imagen perlecta es mas 

dificil de concebir y ejecutar. La figura de don Quijote es registrada como 

homologa a la de cuaresma2', per0 mas que una identification con 10s 

principios religiosos o 10s valores de abstinencia y mesura, la concordancia es 

con la esfera de lo superior, equiparada con la Cuaresma en cuanto simbolo de 

lo oficial y lo sagrado; su paridad es reafirmada y al mismo tiempo ridiculizada a 

partir de otro de 10s sobrenombres del caballero como don Bacalao (11. 70). 

Cuaresma y Carnal, alianza indispensable. 

Donde existe Cuaresma, esta Carnal, o en general el Carnaval, por lo 

cual la figura de don Quijote exige, en cierta manera, su contraparte. Si don 

Quijote es lo oficial necesita de lo popular, es decir, un representante del 

pueb!o; si e! representa a 10s valores ideales es necesario el contraste de lo 

material; su erudition demanda ser enfrentada por incultura, de ahi el 

nacimiento justificado de Sancho Panza, por un lado encara a su sefior y por el 

otro lo completa. Pedro Lain obsewa en la relacion de don Quijote y Sancho 

Panza una necesidad mutua de existencia*'; en cuanto que cada uno de ellos 

por si solos no tendrian sentido, podrian verse como un hidalgo loco y un 

campesino con aires de grandeza, serian imagenes que provocarian lastima y 

" &$tin Rcdondo realiza unn relacibn dc h r  curcterirtica? que campmm Cuarerma y Can Quijote; 
vid Agul~ifl Rdusdu. 'La uaditii&n wnavslerca cgi d Quijulr' en FUT~WL) c u ~ u M l l r x u  * I  el U l l r . ~  Iu 
ljreraluro, Javier Huena Calvo (ed,). Edicioner dcl Serbal, Barcelona, 1989 (Libron del arlequin. lo), pp. 
158-159. 

2, Ed. Pedro Lain Enrralgo. "La convivcncia entre Don Quijate y Sancho Pm". C,,&ertws 
Irlrm,mmer;ro,w,r Madrid nilm 410 19%6 nn 34-35 



no hilaridadz', per0 la pareja wmpone una unidad wnformada por un valeroso 

caballero y su fie1 escudero. Edwin Williamson observa que la discretion 

caballeresca de don Quijote y las ocurrencias de Sancho hacen un wntraste 

parodiwz7, 10s aspectos duales son necesarios para ejecutar la burla. 

Una vez mas Cuaresma y Carnal, encarnados en don Quijote y 

Sancho, demuestran que son polos interdependientes, el hombre no puede 

existir linicamente en una esfera, ambos lados le ofrecen al hombre beneficios. 

aunque ahora el individuo no teme tanto, a diferencia de su antecesor 

medieval, a su lado carnal, aunque esta wnsciente de la importancia del 

aspect0 espiritual, ambos mundos son necesarios para wnstruir uno mejor: 

'Juntos Don Quijote y Sancho, forman un unosotrosr, que nos engloba, nos 

totaliza y nos obliga, porque secretamente nos impulsa a ser mas hombres y a 

serlo mej~r"~'. J. Alfredo Salazar opina que la relacion abarca tambien un 

sentido de lucha ritual, en el cual uno pretende reforzar la jeraquia at 

"mantener al siervo en el interior de su circulo i deo l~ iw" "  mientras que el otro 

intenta arrastrar a lo superior al mundo material "en tanto que Sancho salpica 

de wmida, vino, requesones (11, 17, 7 42) e igualdad a Don CIuijoteMJO. 

La relacion de don Quijote y Sancho Panza es de antagonism0 y de 

mutuo wmplemento, lo cual da pie a una camaraderia-oposici6n. 10s papeles 

que juegan 10s alteman; en ocasiones uno domina sobre el otro o uno permite 

* La relacibn dc lor conceptor de IJ piedad g b r i r ~  a crpliwda por Bergron; %,id Hen? Loui~ B q m n  
b r i u .  E,LUK) ~ b r e  Iu ~i~~~;ljc.uclidt, de 10 c6rniculUO. lmad, del rrwk WI Muia Lui- P t t e ~  Tulles. 
E S P A S A - C ~ P E ,  Madrid. 157; (Austral, 1514). pp. 15-16. 

Ed Edwin Wiliamroh &I Qu@rny /as libros de eabolleriar, ppruentaci6n de Maria Vargas Llora. 
trsd de Maria Jcr(ls Frmhdez Prieto. Taurus. Madrid. 1991 (Taurus filolagia filalogia hirpenica 
Perriler 202). on 176-177. 
~ ~~~~ 

il  
,. 7r. 

Pedro Lain Entralgo, op. eir. p. 35. 
Jod Alfred* Salauar. 'Carnaval y Cuareuna, dualidad yue da vida al @#r@r de Migurl de Cervanter". 

Ponmcia. Folocopia UAM-hapalapa, ler Songreso e111dron11l de hcrico e rnwsf~goc~dn Irrero~~a, I7 



que el otro siga con vida (por ejemplo las muchas veces que Sancho elabora 

ficciones Para salvaguardar como reales las invenciones de su senor), lo cual 

es una cierta fomla de equilibrio en el interior de la relacion o del mundo en 

general. PeSe a su antagonism0 la batalla librada entre don Quijote-Cuaresma 

y Sancho-Carnal no es una lucha a muerte, por su misma dependencia no 

refiere una pelea destructiva, mas bien es una confrontacion regenerativa. 

Sancho, el alferez de Carnal. 

Agustin Redondo apunta que Sancho es "inseparable de su panza, 

simbolo de la voracidad del period0 de Carnestolendas, amigo del buen yantar 

y del buen beber, dominado por su rusticidad primitiva, por las exigencias 

elementales de su cuerpof3', todo en la descripcib del escudero apunta hacia 

el lado carnal y material del mundo, bien podria ser su abanderado. Un 

estomago mas que saciado, una sed sobradamente apaciguada con un buen 

vino, un buen sueiio Sancho busca y pretende al comenzar cada dia; al 

finalizar la jornada el escudero padece mas por el hambre y 10s golpes que por 

la honra burlada o las empresas fallidas. 61 no pretende retribuciones morales o 

eticas, su aspiracion es la satisfaccion inmediata de sus necesidades fisicas; el 

salir bien librado o el concept0 de una aventura fructosa wnsiste no tanto en 

las glorias obtenidas como el lograr con el menor sudor posible colmar su 

apetito y llenar la bota. De esta innegable inclination material y por el dominio 

de sus apetitos carnales es que Sancho Panza pudiera ser identificado con la 

figura de don Carnal; su imagen esta relacionada con la satisfaccion mundana 

de 10s apetitos, per0 su esencia carnal no es solamente su aspect0 fisico" o su 

" Aprtin Redonda. op cir .  p.157. 
" hlsr~vrl Durhn obxrra com18v rit~~lrulirtttu palicular Jel Callaval la parlra dr Sm~ellu P a m .  A%uiyu,lill 
Redando advinte la, caranerirlicas del arno en el cantena del Carnaval y wfiala la porible rclacih de 
r.1- c;m;t;rrri+ mn el nr'n dr c?-cbr PIT. 1 ~ ~ ~ s ~  al huno corn0 drnhola dc la carnrlidad v la 



hambre, el conjunto de todas las caracteristicas lo conforman como un 

representante del mundo material: 

Es Sancho Panza el que representa la influencia siempre 
latente pero casi siempre oculta de las tradidones camavalescas. 
Sancho con su vientre rotundo, su amor a la cnmida, sus 
necesidades fisiol6gicas insoslayables, sus disparates lingijisticos, 
su risa robusta y prolongada. Y el dialogo entre el caballero y su 
escudero, a lo largo de toda la novela, simboliza y sintetiza la 
posibilidad de interaccion de la cultura popular y la culta [...j3'. 

Al respecto de la figura del escudero de don Quijote. M. Bajtin opina 

que: 

La panza de Sancho Panza, su apetito y su sed, son aun 
esencial y pmfundamente carnavalescas; su inclinacion por la 
abundancia y la plenitud no tiene a13n caracter egoista y personal, es 
una propensi6n a la abundancia general. Sancho es un 
descendiente directo de 10s antiguos demonios barrigones de la 
fecundidad que podemos ver, pot ejemplo, en 10s cblebres vasos 
wrintios. En las imagenes de la bebida y la comida estan airn vivas 
las ideas del banquete y de la fiesta. 

El materialismo de Sancho, su ombligo, su apetito, sus 
abundantes necesidades naturales constituyen r lo inferior absolutou 
del realism0 grotesco, la alegre tumba corporal (la barriga, el vientre 
y la tierra) abierta para acoger el idealismo de Don Quijote, un 
idealismo aislado, abstract0 e insensible, el caballero de la triste 
figuran necesita morir para renacer mas fuerte y mas grande: 
Sancho es el corrective natural, corporal y universal de las 
pretensiones individuales [ . . . I  El rol de Sancho frente a Don Quijote 
podria ser comparado con el rol de las parodias medievales con 
relacion a las ideas y 10s cultos sublimes; con el rol del bufon frente 
a1 ceremonial serio; el de las Carnestolendas con reladon a la 
Cuaresma; etc (Bajtin, 26-27). 

El conjunto de irnagenes referenles a1 mundo de lo bajo (en cuanto lo 

material-terrenal) encarnadas en Sancho le otorga la facultad de principio 

regenerador del caballero armado. el representa todo 10s aspectos que originan 

la confrontation del ideal y consecuentemente la regeneracion del mundo 

simplindad primitiva del ewudera; vid Manuel Duriq "El Q ~ p t e  a travel del prim de Mikhail 
Bakhtine: camad, disfracer. -tolo& y locura" en htichael D. Mffiaha (ed.). Crrvrmrrr and (he 
~ m i ~ y m c c ,  Easto~  Pennsylvania. 1980, pp. 82-85; vid Agvnin Redonda. op. dl.. p. 158. 
Manuel Duxh op cir, p. 85. 



oficial-espiritual. Es tal la importancia wncedida al mundo material que el 

gobemador de la insula Barataria prefiere dimitir que anteponer sus apetitos a 

una recompensa meramente virtuosa, prefiere su libertad carnal antes de deber 

obediencia a la vida del mundo oficial y sus normas. 

[...I Y denme de wmer o, si no, tomense su gobierno, que oficio que 
no da de wmer a su duerio no vale dos habas.(II, 4 7). 

[...I Mejor me esta a mi una hoz en la mano que un cetro de 
gobemador, mas quiero hartarrne de gazpachos que estar sujeto a la 
miseria de un medico impertinente que me mate de hambre, y mas 
quiero rewstane a la sombra de una encina en el verano y 
arroparme con un zamarro de dos pelos en el inviemo, en mi 
libertad, que awstarme con la sujecion del gobierno entre sabanas 
de holanda y vestirme de martascebollinas [...I (11. 53). 

Si Sancho, alferez de don Carnal, es representante del mundo material 

lo es tambien del popular, por ende de la cultura popular. Esto ultimo es 

observable en la sabiduria popular que ostenta el fie1 escudero, sus refranes 

son el bagaje cultural popular, donde lo importante (a diferencia del mundo 

oficial-superior de su seiior) es la cultura oral. 

Don Carnal habla y aniquila. 

Unas de las cualidades de Sancho es su desenvolvimiento verbal. 

muestra una versatilidad linguistica (proverbios y refranes, cuentos, chistes. 

Gtira), 10s recursos que utiliza pueden distinguirse por ser parte del lenguaje 

de la plaza publica, y funcionan por lo tanto bajo el mecanismo ambivalente del 

lenguaje carnavalesw (burladegradacion-regeneracion); es asi wmo la 

ambivalencia linguistica caracteriza a1 discurso de Sancho, del misrno rnodo es 

brillante y agudo que necio y simple, de igual manera ensalza que ridiculiza. 

con sus palabras puede matar o regenerar. Los insultos wlindan con 10s 

elogios "y ya noes posible distinguir unos de otros, ni decir donde comienzan o 

terminan unos y otros" (Bajtin, 149): 



-iOh, que ma1 se le entiende a vuesa merced -repliw el del 
Bosque- de achaque de alabanzas, serior escudero (Sancho]! 
‘Coma y no sabe que cuando aigun caballem da una buena lanzada 
al toro en la plaza, o cuando aiguna persona hace alguna cosa bien 
hecha, suele decir el vulgo: u'i0h hideputa, puto, y qu8 bien que lo 
ha hecho! " u, y aquello que parece vituperio, en aquel termino es 
alabanza notable? Y renegad vos, senor, de 10s hijos o hijas que no 
hacen obras que merezcan se les den a sus padres loores 
semejantes [...I 

Y diciendo esto se la pus0 [la bota] en las manos a Sancho, el 
cual, empinandola, puesta a la boca, estuvo mirando las estrellas un 
cuarto de hora, y en acabando de beber dejo caer la cabera a un 
lado, y dando un gran suspiro dijo: 

-iOh hideputa, bellam, y wmo es catoliw! 
-~Veis ahi dijo el del Bosque en oyendo el hideputa de 

Sancho- wmo habeis alabado este vino llamandole .hideput&)? 
-Dig0 -respondio Sancho- que wnfieso que conozco que no es 

deshonra llamar shijo de putan a nadie cuando cae debajo del 
entendimiento de alabarle (. . . ]  (11, 13). 

El personaje manipula, intencionai o inconscientemente, el lenguaje; lo 

modifica, le otorga un nuevo significado, esto es evidente en el uso de 

proverbios, de sentencias y de arcaismos que adopta y transforma tanto del 

mundo oficial wmo de su amo (que finalmente son el mismo) "; w n  su 

discurso efectua una parodia de 10s lenguajes enaltecidos, crea un juego 

pard iw a traves de una segunda wmprension o interpretation de 10s terminos 

linguistiws, lo anterior con el fin de contribuir a la dest~ccion "de la unidad 

retorica de la personalidad, del act0 y del evento"" carnavalizado. 

-Much0 -replica don Quijote-; porque de trecientos y sesenta 
grados que wntiene el globo del agua y de la tierra, segun el 
wmputo de Ptolomeo, que fue el mayor cosmografo que se sabe, la 
mitad habremos caminado, llegando a la linea que he dicho. 

-Por Dios -dijo Sancho-, que vuestra merced me trae por testigo 
de lo que dice a una gentil persona, put0 y gafo, con la aAadidura de 
meon, o meo. o no se d m 0  (11. 29). 

Ud. R. M. FIOTEI, h c h o  Pmm through three hmz&ed o l d  re~~crrry-/iw )em o/eonti,,r~Iiolu. 
imil~lions and crilicism, 1605-1980, Juan de la Cunta  Newark 1982 (Series doeumentacibn cenantina 
4 pp 128 130 
"Tatiana i u b k ,  "El erpacio dc Mijail Baitin: Filosofia del lenguqe, filosofia de la novela", Nuew 
Rn,irro ,L, I:ilr,lnnin Ffrmrir8irn YYlY ".in 1 l0RO P I I I 



El cuerpo elegido para ser dermmbado y arrojado a la tierra, ya sea el 

del caballero o el alegorico del mundo de lo alto, no requiere de palos ni de 

bofetones, en si no exige una agresividad fisica para ser degradado y 

regenerado. Las palabras de Sancho wmprueban que igual de nocivas son 10s 

elogios-injurias. Los insultos como agresividad ritual u hostilidad burlesca 

pueden tambibn destrozar y enterrar al cuerpo antes de regenerarlo. Agustin 

Redondo obse~va que: 

Desde este punto de vista. Sancho desempeiia un papel 
especifico. Su discurso nace en otro centro que el de la cultura 
dominante. Sus rupturas linguisticas, sus creaciones verbales, sus 
juegos de palabras, su glosolalia no son sino expresih de otra 
vedad. Las prevaricaciones idiomaticas del campesino, unidas al 
empleo de refranes, corresponden a la creacion de un lenguaje 
especifiw capaz de revelar otra vision del mundo. El ejemplo tal vez 
mas significative es el que encierra el capitulo 20 de la primera parte 
en que, parodiando la referencia a las autoridades ctasicas, 
caracteristica de la cultura oficial y erudita. Sancho dice: a...fue una 
sentencia de Caton Zonzorino, romano, que dice: ' y el rnal para 
quien le fuere a buscar'.> De tal modo. Caton el Censor -se le 
llamaba Caton Censorino-. Caton el Sabio, autor (apocrifo) de una 
serie de sentencias y reglas de vida muy difundidas en las escuelas 
de primeras letras, se halla calificado de zonzo, o sea de tonfo. No 
se pueden poner en tela de juicio de maneras mas festiva e 
irreverente 10s &nones de la cultura eruditaS. 

Las palabras de Sancho causan resquicios en el amazon del mundo 

de lo alto, el cual se tambalea con 10s elogios e injurias del escudero, per0 

estos no son 10s unicos medios de estremecer las estructuras, la clave esta 

tambien en otros recursos. Si degradar equivale, en cierta foma, a 

resquebrajar 10s cimientos del sistema, si la intencion es acercar lo alto hacia lo 

terrenal, eficazmente puede llevarse a cab0 este derrurnbe a traves de 

elementos del mundo de lo bajo: entran en accion 10s elementos escatologicos. 



Este tipo de burla de caracter escatologiw es observable en el pasaje 

de 10s batanes (I, 20), cuando Sancho oculta la verdad acerca de 10s ruidos 

corporales de sus necesidades, pero el juego no recae en la simple negacion si 

no en la permutation de 10s hechos; 10s N ~ ~ O S  de sus funciones digestivas son 

ensalzados en su significaci6n. Por otro lado Sancho deduce la posibilidad de 

un exito personal mayor que el de su senor con base en 10s ruidos proferidos 

por ambas cabalgaduras (11, 8). 

Sancho y don Quijote, el mundo festivo, la Fiesta de 10s Locos. 

Ya sea por sus obras o palabras el escudero rie y hace reir, podria 

decirse entonces que otra de las caracteristicas particulares de Sancho es su 

caracter alegre; es en cierta forma el bufon ritual (de ahi su don revelador de la 

verdad) per0 su risa no es solarnente alegre sin0 festiva con las potestades que 

ello implica; al rnisrno tiernpo que personifica al pueblo que rie (por eso puede 

burlar las normas), es "la personificacion de la fiesta"" (risadesrnesura-juego- 

libertad). Sancho representa, en este sentido, el espiritu popular en pos de la 

licencia y la Nptura, por eso el, junto w n  don Quiple, reconstmyen la realidad 

en nombre de un universo utopicn donde 10s carnpesinos gobiernan. 

Eugenio Trias obsewa que don Quijote pretende adaptar al mundo real 

las reglas olvidadas y caducas de su rnundo quirneriw y 'arrancar a todas las 

cosas sus signos o rnarcas olvidadas, que sefialan relaciones verdaderas (es 

decir, aqui, semejantes) y que intentan de wnlinuo verificar al Libro (de 

caballeria~)"~'. En estos intentos de redenci6n del mundo el caballero 

rnanchego es awrnpafiado por su goloso escudero; de manera singular 

participan en la batalla del equilibria y regeneracion del mundo 10s 

" Iort Alfredo Sal-, op. eir. p, 2. 



representantes de ambos polos, pese a las apariencias no es el caballero 

armado quien se enfrenta solo, a cada paso lo respalda y secunda Sancho 

Panza. Nada es azaroso en la conducta de don Quijote y su fie1 awmpaiiante. 

las situaciones en las cuales logran vene involucrados no son arbitrarias sino 

que llevan una carga significativa; lo ridiculizado o parodiado por 10s penonajes 

inviste cierto sentido. Cervantes recurre al atiicio de la locura y la risa wmo 

escudo para embestir algunas ideas, vigentes y represivas, del sistema. La 

locura, al igual que la risa, es un medio para expresar la verdad, ambas 

manifestaciones estan dotadas de cierta inmunidad para el discurrir acerca de 

temas generalmente vedados o repnmidos en otros niveles de manifestacion. 

Pero no es solamente importa la manifestacion libre de 10s principios sino el 

sentido imputado, el cual iba mas alla de la burla y degradation, era perseguido 

una renovacion y renacimiento de 10s preceptos3g. En cierta fonna, 10s lows en 

sus discunos pueden equiparane al de 10s bufones medievales. 

En la novela, el motor de todas las acciones del Caballero de la Triste 

Figura es su locura, esta capacidad del penonaje es la que le permite al autor 

desarrollar cierta sucesion de ideas; en este context0 la locura debe ser 

entendida no tanto como un desvario irrational sin0 como la voz de la verdad 

no inhibida ante 10s formalismos de la sociedad. De ah1 que 10s lows fueran 

wnsiderados como portadores de la verdad, lo relativo de la verdad hacia dificil 

la distincion entre wrdura-lowra, en el misrno Quijote es evidente esta idea 

popularizada: 

/p&kentos, 72). p. 27. 
Yid Mijail Bajtin, La nrllurapoprtlor en la E20dhlediay m el Re,mcimirnfu N co,~rrrfo de Fra,rqo;s 
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[...I Hizolo asi el capellan, y el retor le dijo que aquel hombre aun se 
estaba loco; que puesto que hablaba muchas veces wmo persona 
de grande entendimiento, al cab0 disparaba con tantas necedades. 
que en muchas y en grandes igualaban a sus primeras discreciones, 
wmo se podia hacer la esperiencia hablandole. Quiso hacerla el 
capellan, y, poniendole w n  el low, hablo con el una hora y m b ,  y 
en todo aquel tiempo jamas el loco dijo razon torcida ni disparatada, 
antes hablo tan atentamente, que el capellan fue forzado a creer que 
el loco estaba cuerdo [...I (11, 1). 

Durante el texto muchas veces la certeza acerca de la locura de don 

Quijote es puesta en duda por la wncurrencia que lo observa y escucha ya 

"que era un cuerdo loco y un low que tiraba a cuerdo" (11. 17)", el juega 

durante la obra w n  el papel lowcuerdo. La duda recae en la valoracion de sus 

actos. Lson acu'ones absurdas o son el juicio y rescate de un sistema? La 

locura de don Quijote da inicio a una prolongada Fiesta de 10s Locos, donde la 

risa y la locura alegre tienden a la revelacion-degradacion-regeneracion de la 

verdad. Constantemente el rol del low es intercambiado, a veces don Quijote, 

otras veces el escudero, es quien ostenta la facultad de locura y la inherente 

revelacion de la verdad. Agustin Redondo observa que 10s agraciados por la 

iocura son seres inocentes o simples, per0 que son beneficiados tambien por el 

soplo espiritual, el cual es liberado por la boca y la palabra. De esta manera 

Redondo justifica la sabiduria salomonica del gobernante ~anza". 

La vida entera de don Quijote, no de la Alonso Quijano, es entonces 

una oporlunidad para enjuiciar el mundo, ya sea en sus esferas de lo alto-lo 

bajo, desde el parapeto de la risa y la locura. Estas caracteristicas festivas y 

quijotescas arrebatan el antifaz al sistema, rien al unison0 del rostro ahora 

expuesto sin protection, juegan w n  sus caracteristicas, las transforman, las 

" !4d tmbiCn 10s pasajes de QU~/OIP: (11. 36). (11. 58). (11, 62) en lor que hay un juego de juicio entre la 
cordura y la locura de don Cyijatc. 
" ~ m t r t i n  ~ d o n d n ,  on cir no 161. 165.166 



confunden. "Gracias a1 sistema de la inversion y la parodia, puede poner en tela 

de juicio, entre carcajadas, la verdad oficial, la de 10s gmpos dominantesd2 

La fiesta carnavalesca. 

El Quijofe parece brindar es una opcion original a la descomposicion de 

la realidad, el autor entre las posibles opciones de un modo formal o jocoso, 

opta por el mas alegre; asi como Julio Caro Baroja menuona que el ma1 trato 

del cuerpo que ejerce la Cuaresma no aparenta ser la mejor cura psiquica y 

social para el hombre a comparacion del Camaval que es la altemativa 

placentera", parece que Cervantes de igual manera ve como cura psiquica y 

social no a lo didactico o ejempiar sino a la risa. 

La risa festiva inunda al texto de Cervantes ya que si la locura de don 

Quijote da inicio a una Fiesta de 10s Locos, la vida del caballem anado es una 

prolongada fiesta carnavalesca, en la cual deambulan las fiestas y 10s 

banquetes, 10s disfraces y antifaces, las personalidades transmutadas, donde 

un mundo al reves es instalado en varias ocasiones pem sobre todo el ritual de 

coronamiento y destronamiento del rey del camaval, don Quijote, ocurre 

repetidamenteW. La coronacion lleva implicita la futura destronacion 

[...I En el mundo camavalesco de Bajtin, este proceso "es un ritual 
ambivalente dualista, que expresa la inevitabilidad y al mismo 
tiempo el poder creativo del cambio-y-reanudadon, la relatiwidad 
alegre de toda estructura y orden, de toda autoridad y de toda 
position (ierarquica). La coronacion ya contiene la idea de la 
inmanente descoronacion: es un act0 ambivalente desde el 
comienzo "I.. .I". 

ibidem, p. 169. 
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La historia del caballero andante esta compuesta por una larga sene de 

destronamientos, la gesta wlmina con el fin de esos destronamientos. 

El rito que inaugura y consagra el mundo al reves del carnaval 
es la coronacion burlesca y el subsiguiente destronamiento, es decir. 
un encumbramiento que esconde el germen de la caida. La 
aamnaciondestronamiento que aparece en la literatura es, desde 
luego, figura heredada de 10s festejos carnavalescos tradicionales en 
10s que se elegia un rey efimem para luego destronarlo y golpearlo. 
Este rito, desde el principio doble y ambivalente, expresa lo 
inevitable y lo constructive del cambio-renovaci6n y termina en una 
tunda al falso rey, antipoda del rey verdadero, ya que es o un villano 
o un bufon*. 

En la obra don Quijote no es solamente un caballero con mala estrella, la 

fortuna no es lo hnico que le ccasiona reveses sino las vueltas de la ~ e d a  

cbsmica carnavalesca. Los triunfos y fracasos de don Quijote son el wlumpio 

del mundo carnavalesw: lo alto-lo bajo, la coronaciondestronamiento; wa l  en 

un pendulo 10s sucesos son repetidos en un ir y venir, es asi como las victorias 

son transformadas en derrotas, las hazaRas heroicas en situaciones 

humillantes, de esta manera en cada aventura don Quijote es encumbrado para 

ser destronado inmediatamente. Per0 esta sene de destronamientos sucesivos 

no ejercen un sentido negativo en el personaje, por el contrario significan su 

continua regeneracion4'. 

El fin intermitente de la fiesta. 

La pdida rnuure w n  pie dc igual pujarua 
bate la choza del pobre y hs torrs dc loo 
rcyn. 

Horacio. Odm (I. vt 4) 

A1 rnorir, el mundo da a lu.. . 
Mijail Bajtin. La cult~~ropop~lor.. . 
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Don Quijote padece de 10s distintos derrocamientos, con sus golpes y 

burlas wrrespondientes, debido a que sus cualidades de loco y de 

representante de lo antiguo, lo rigido, lo serio o el poder son 10s pretextos 

perfectos para nombrarlo rey de Camaval y wnsecuentemente hacerlo blanco 

de la degradacion mayor: el destronamiento carnavalesw. El destronamiento 

es utilizado corno el proceso final de las fiestas carnavalescas ademas de las 

degradaciones carnavalescas, es el irltimo paso para ejeurtar el ensakar lo 

bajo y rebajar lo alto; las caracteristicas del descenso estAn relacionadas con la 

norma-ritual-modelo transgredida y escarnecida; respecto la caida y sus 

caracteristicas Graciela Candano observa que: 

I...] mientras mas augustamente graves, respetables, admiradas o 
inamovibles Sean las wstumbres, las leyes o las ceremonias, mas 
agradable y jowsa sere su relajacion, su degradacion o su parodia 
en 10s camavales, mas wmica sera su transgresion. Por ello las 
olimpicas golpizas que le infligen a don Quijote: '...que w n  toda 
aquella tempestad de palos que sobre el Ilovia, no cerraba la bow, 
amenazando al cielo y a la tierra y a 10s malandrines, que tal le 
parecian' [Cervantes: 44a], mueven a risa, ya qile el caballero 
medieval ideal era el prototipo de la honra, el valor, la dignidad y la 
fuerza [...la. 

En el destronamiento del rey del Carnaval; la caida del Caballero de la 

Triste Figura es un prisma de situaciones carnavalescas, la depuracion de la 

imagen caballeresca ocurre de las maneras mas diversas: una de ellas es 

recurrir a la parodia sacra. Por ejemplo, la sola pretension de armane caballero 

(una wronacion en potencia) muda inmediatamente de direccion, la 

interruption del rito de velar las armas por un caballerwarriero y la subsiguiente 

respuesta de don Quijote culminan con el heroe apedreado por 10s wmparieros 

del incauto profanador. Al ritual de armar a1 caballero (nueva coronacion) 

tambien le es arrebatado su significado al realizane en circunstancias 



burlescas (el padrino es un bribon, el libro de oraciones es el de las cuentas de 

la paja y la avena, y las damas son prostitutas) (I, 3). Pero no son eStoS dos 

eventos las unicas coronaciones-destronamientos de tip0 parodia sacra que 

padece el caballero manchego; en el castillo de 10s duques junto m n  el leal 

Sancho es involucrado en un lavatorio peculiar, uno de barbas; otra vez el ritual 

en lugar de enaltecerlos 10s rebaja (a cada uno de acuerdo w n  su nivel social, 

en cuanto que el mismo seudoritual es llevado a cab0 de manera distinta para 

cada uno de ellos) (11. 32). 

Empero en el incesante proceso de coronacion-destronamiento 10s 

medios son circunstanciales, lo primordial es la intencion de arrojar lo alto a 10s 

espacios de lo bajo. La ceremonia de arrojar al piso, de acercar a la tierra al 

cuerpo destmnado, de enterrarlo para ser regenerado ocurre, literalmente, en 

varias ocasiones. Mas de una vez el heroe parbdico finaliza sus hazaiias en el 

piso, derribado por las circunstancias mas ridiculas posibles, en las cuales 

participan elementos de mundo de lo bajo. Por ejemplo, al defender la honra de 

su caballo don Quijote, junto con Sancho, es vapuleado a manos de unos 

arrieros, el mundo de lo bajo inte~iene en este episodio disfrazado bajo la 

causa de la disputa: 10s instintos carnales del rocin por unas "facas" (I ,  15).  Lo 

material-terrenalarporal le arrebata otro triunfo al Caballero de la Triste Figura 

cuando un leon en lugar de enfrentarlo le muestra sus "traseras parles" (11, 

17)". Un caso particularmente simboliw es cuando Sancho, el ~ c i o ,  

Rocinante y don Quijote son derribados por una piaraM ( r I .  68); este suceso 

u Graciela Cindndano Fierra. La srriedndy la rise La comicidorlan in iireroft~ro rjernpiwde /a Bojrr Ed& 
hledjo, U N W  Mixiw. 2WO (Bithra de ret6ricq 7). pp. 6869. 
19 En stor epirodior lo bajo-material encaran m las imagmer denigranlcr- regenecadoras del vimtre. de 
lor genitals y d fmero. ' Lor pueno~ son animalcr rimMliws del mundo c a d .  el hecha que don @ijole sea atropellado por 
i,-r nirn -< ,,". in,"-" dnhcmrrrr r lprrrrA"n,r  



es rematado en cuanto la actitud del heroe victimado; para el caballero 

manchego el incidente burlesco no es interpretado como una afrenta sin0 como 

una expiation necesaria por su condicion de caballero (o quizas de rey 

carnavalesco) vencido, per0 su escudero con sus palabras le invierte la 

situacion al demostrar que el castigo divino son 10s padecimientos comunes de 

la gente dei pueblo, arrebatandole discretamente la impresian de castigo 

meritorio: 

-Dejalos estar, amigo, que esta afrenta es pena de mi pecado, 
y just0 castigo del cielo es que a un caballero andante vencido le 
coman adivas y le piquen avispas y le hollen puercos. 

-Tambibn debe ser castigo del cielo-respondio Sancho- que a 
10s escuderos de 10s caballeros vencidos 10s puncen moscas, 10s 
coman piojos y les embista el hambre [ . . . I  (11, 68). 

La enumeracibn de tropiezos y contusiones parece continuar 

interminablemente; don Quijote. Rocinante, el escudero y su asno atropellados 

y molidos por un trope1 de toros al pretender caballero demostrar su valentia 

(11. 58)  y ios cuerpos del osado heroe y su escudlido cabalio arrollados par 

ovejas y carneros al enfrentar un ejercito ficticio (I, 1 8 )  son solamente dos 

ejemplos mas. Tambibn la posibilidad de una entrada triunfal a Barcelona es 

truncada con una nueva caida del Caballero de 10s Leones (11, 61). Una caida 

inconclusa ( I ,  43) pudiera ser considerada como una burla a su figura; este 

destronamiento inacabado ocurre cuando al resguardar la entrada de una 

fortaleza-venta de unos forasteros-caminantes el caballero cae per0 queda 

enganchado de la siila de Rocinante, entonces no esta ni el caido ni levantado. 

Las circunstancias dan la impresion de que el autor (o el poder 

carnavalesco) parece no conformarse con tumbar al Caballero de la Triste 

Figura, en cierta forma exige que la caida-destronamiento debe ser estrepitosa 

y exorbitante. el cuerpo degradado debe ser despedazado; un factor que 



enfatiza esta idea es que una vez en el suelo la caida-destronamiento continua. 

en ocasiones, con una tunda5'; un ejemplo de lo anterior es el pasaje en donde 

el caballero manchego enfurecido porque un mercader pone en duda la belleza 

de Dulcinea arremete contra el per0 Rocinante tropieza y el caballero armado 

cae al suelo imposibilitado para levantarse por el peso de su armadura y 

armas, ya en el suelo es golpeado con su misma lanza ( I ,  4). Otro caso es 

cuando al liberar a unos galeotes en aras de su deber hacia 10s desventurados. 

es derribado, apedreado y despojado de parte de su vestimenta por 10s 

delincuenfes reden soltados por su propia mano (I, 22). 

Don Quijote es, en si, un personaje que cada vez que pretende reaiizar 

una hazaria portentosa parece conjurar una atraccibn de lo bajo-la tierra hacia 

su cuerpo; al querer derrotar a un grupo de gigantes-molinos es lanzado por 10s 

aires (I, 8); al salvar a la dueria Dolorida y a toda su corte su cabalgadura 

heroica, el corcel Clavilerio, explota y lo lanza por 10s aires junto con su 

escudero (11, 4 1 ) .  

Estas sucesiones de coronacibn-destronamiento son interrumpidas 

cuando don Quijote logra vencer al enemigo de la princesa Micomicona sin 

terminar la batalla apaleado, apedreado o derribado. Su triunfo sobre el 

gigante-cuero estd apoyado en ias cualidades regeneradoras de la sangre-vino. 

(I, 35). El vino es la imagen contrapuesta al aceite, elemento relacionado con 

lo Cuaresmal (seriedad-oficial), consecuentemente es considerado como 

" 1.05 eolpcr propicisdar 3 don Quijote cnin rclrcionsdos canlo con el vrpccto carnavnlerfo de in 
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representacibn de emancipacion, expresi6n libre de la verdad y lo festivo; su 

caricter de festivo lo relaciona con la imagen del banquete carnavalesco, lo 

referente al comer y beber desmesuradamente y la posibilidad del hombre de 

devorar al mundo, es parte de la construccion de un porvenir utbpico, es una 

simbolizacibn de la renovacion del universo: 

I...] la sangre se transforma en vino, la batalla cruel y la muerte atroz 
en alegre festin, y la hoguera del sacrificio en hogar de cocina. Las 
batallas sangrientas, 10s despedazarnientos, 10s sacrificios en la 
hoguera, 10s golpes, las pallzas, las lmprecaciones e insulfos, son 
amjados a1 seno del tiernpo feliz que da la rnuerle y la vida, que 
impide la perpetuation de lo antiguo y no cesa de engendrar lo 
nuevo y lo joven (Bajtin, 189). 

Don Quijote, como rey carnavalesco que es, no estd exento de ser 

destronado dentro de un ambiente festivo carnavalesco. Uno de estos 

destronamientos ocurre cuando participa en una tunda colectiva de rasgos 

carnavalescos: la paliza inicia con un malentendido, un juego de identidades- 

lechos con fun dido^^^, cuando el caballero Cree que una princesa "vencida de 

amores" lo visita en su lecho y pretende corresponderle, el es golpeado por el 

verdadero enamorado, su cuerpo es pisoteado. Mas las afrentas no culminan 

aqui, la hostilidad alcanza, debido a una serie de confusiones, al resto de 10s 

ocupantes de la habitacion, el resultado final es una golpiza generalizada. La 

penumbra, cual antifaz, origina un arnbiente de igualdad, donde todos son 

aporreados y considerados bajo el rnismo trato: 

I...] Lo mismo hizo el ventero, per0 con intention diferente, porque 
fue a castigar a la moza, creyendo sin duda, que ella sola era la 
ocasibn de toda aquella armonia. Y asi como suele decirse: sel gat0 
al rato, el rat0 a la cuerda, la cuerda al palor, daba el arriero a 
Sancho, Sancho a la moza, la moza a el, el ventero a la moza, y 
todos menudeaban con tanta priesa, que no se daban punto de 

" Om, elcmcmo camovalerco quc permaneci6 sin crludiar cn crte lcnlo er cl jucgo de idencidadcr. 
c o n l ~ r i 6 ~  ! enmarcanmiento de \.nrios de lor perranajcr de la no\cla. esla e~cluridn fue con el fin dc 
delimi,ur el campo dcanilisis. 



reposo; y fue lo bueno que al venter0 se le apagb el candil, y, como 
quedaron ascuras, dabanse tan sin compasibn todos a bulto, que a 
doquiera que ponian la mano no dejabancosa sana (I. 16)  

El episodio de 'el carro o carreta de las Cortes de la  Muerte" ilustra uno 

de 10s espectaculos tipicos del Carnaval: el desfile de mAscaras, per0 no es 

solamente una ejemplificacibn, es un marco nuevo para otro destronamiento. 

Los actores de la compania de Angulo el Malo. (Cupido, la Muerte, un Angel. 

un Emperador, una Reina, un Demonio, un caballero armado), crean el 

ambiente propicio para que el rey obsewador sea destronado por uno de 10s 

integrantes del mundo del Carnaval: un bojiganga. De esta manera el rey es 

destronado y apaleado: 

Estando en estas platicas, quiso la suerte que llegase uno de la 
cornpailia, que venia vestido de bojiganga, con muchos cascabeles. 
y en la punta de un palo traia tres vejigas de vaca hinchadas; el cual 
moharracho. Ilegandose a don Ouijote, comenzb a esgrimirle palo y 
a sacudi~ el suelo con las vejigas y a dar grandes saltos, sonando 10s 
cascabeles: cuya mala vision asi alboroto a Rocinante, que sin ser 
poderoso a detenerle don Quijote, tomando el freno entre 10s dientes 
dio a correr por el campo con mas ligereza, que jamas prometieron 
10s huesos de su anatomia. Sancho, que consider0 el peligro en que 
iba su amo de ser derribado, salt6 del rucio y a toda priesa fue a 
Valerie: per0 cuando a 61 llegb, ya estaba en tierra, y junto a 61, 
Rocinante, que con su amo, vino al suelo: ordinario fin y paradero de 
las lozanias de Rocinante y de sus atrevimientos (11. 11). 

Otro destronamiento que no niega sus caracteristicas de ritual 

carnavalesco es el enjaulamiento del Caballero de 10s Leones al final de la 

primera parte del QuIjote, este episodio es un nuevo ejemplo de la fiesta que es 

la vida de don Quijote; en este pasaje el rey de 10s tontoss3, en medio de un 

desfile de mascaras carnavalescas, es destronado, solo que ahora la caida 

conduce a una muerte ritual, no en balde la primera parte del ciclo de sus 

aventuras finaliza con este destronamiento, aparentemente, irrevocable (I, 46). 

I' i.;d Qvjju,~ 111. 31) dondc el upclativo dc don Tonto er adjudicado a don Quijote. 



Uno de 10s destronamientos mas significativos a la figura de don 

Quijote es la resolution al encantamiento de DulcineaY; pese a 10s deseos del 

caballero desencantarniento no exige ni hazafias ni obras extraordinarias de su 

parte, el Caballero de la Triste Figura debe aceptar que la solucion recae 

unicamente en Sancho Panza, pero la burla no radica en arrebatarle la 

oportunidad de romper el hechizo sino en la formula: el mundo de lo bajo es 

quien libera al mundo de lo oficial. Los golpes son regeneradores, per0 la 

flagelacion pudiera ser vista unicamente wmo un acto de purification, sin 

embargo, la alusih a las "posaderas", simbolo de las partes bajas de cuerpo, 

apunta a un significado de degradacion-regeneracion: 

[ . . . I  que para recobrar su estado primo 
la sin par Dulcinea del Toboso 
es menester que Sancho, tu escudero 
se de tres mil azotes y trecientos 
en ambas sus valientes posaderas. 
at aire descubiertas, y de modo, 
que le escuezan, le amarguen y le enfaden [...](II. 35) 

Un segundo rey bufo. 

Sancho Panza, pese a su ingenuidad y simpleza, comprende el sentido 

del juego de carnaval (coronaciones-destronamientos, triunfosdenotas) en el 

cual esta inmerso su selior, entiende las vueltas de la fiesta de la vida y su 

fugacidad, el entiende la necesidad del mundo al reves: 

-'Tan nueva sois en el mundo, que no lo sabeis vos?- 
respondio Sancho Panza-. Pues sabed, hermana mia, que caballero 
aventurem es una cosa que en dos palabras se ve apaleado y 
emperador: hoy esta la mas desdichada criatura del mundo y la mas 

'I Pner Burke menciana gue "no de lor cambiof entre la Edad Media y la Edad Modema h e  la 
renovacibt de lar crcanciar oficidei con rcspccto a la viiibn dcl mundo, el mundo oficial y cl popular 
ntaban divididos por la difermcia en sus creencias en magos, brujar profmias y otras formas d e  
edivinaci6n; Mijail Bajtin analira brevemcntc el papel d e  la3 prafecias y adivinacioner par6dicar; ).id. 
Pcr~rR~srke.  on r a .  on 3110.582. Vir i  hliiril Raitin. rrn. cir . aD 208-219 



menesterosa, y manana tendria dos o tres coronas de reinos que dar 
a su escudero ( I, 16). 

Ese ingenio simple aunado a su figura de gracioso pemlite que tambien 

el escudero sea erigido rey de Carnava, el es el rey de 10s tontos; su rot de Rey 

Momo es mas incuestionable que el de don Quijote en cuanto que el rnundo 

que el crea noes el mundo alrev6s ni el mundo regenerado, simplemente es la 

fiesta donde la colectividad juega a coronary destronar a1 tonto de 10s tontos 

como un medio de subvertir al sistemaS5. Las aventuras del gobierno 

carnavalesco de Sancho Panza estan cimentadas en episodios burlesws y 

parodiws destinados a evidenciar el 101 del salomoniw rey tonto. El acento 

carnavalesco en su gubernatura esta demarcado desde la vestimenta del 

gobernante Panza, su atuendo, aparente simbolo de la autoridad, es mas bien 

un reflejo de un vestido a semejante al de 10s locos de Antruejo, un simbolo de 

burla a lo oficial: "vestido pane de letrado y pane de capitan" (11. 42). 

Y al igual que el Carnaval, el reino del escudero es momentaneo, el 

derecho a1 cetro y al trono le es retirado, mas bien arrebatado, w n  una 

violencia dest~ctiva-regeneradora propia del destronamiento y muerte del rey 

Carnal, aunque el torbellino que genera la caida del Carnaval no logra absorber 

al escudero para enterrarlo totalmente; el absurd0 gobernante decide renunciar 

antes de ser aniquilado. Los sintomas de la cercania de "el entierro de la 

sardina" (la reglamentacion acerca de su conducta y regimen alimenticio) y una 

tunda carnavalesca (11. 531 bastan al escudero para que regrese a su vida 

cotidiana de aventuras y desventuras ridiculas y olvide su insula. 

"  gustin in Redondo comprende al gobierno de P a m  como urn inversion rirnbblica de la$ relacianes de 
poder en la socizdad; Edwin Williamson analira twnbiin el purible car&~ter eritifo del pasaje de la invlla 
Rlr.t.rir nn,,.tin Rr?nnr(n nn ril ~r Ifid-160 >.xi Fhrin Williamr~n. nn e i l .  nn 236-?37 



La culminaci6n de la fiesta: la muerte de don Quijote. 

En el ritual de coronaciondermwmiento esta implicilo la percepcion 

del mundo wrnavalesco; el juego de wronacion-destmnamiento en el Carnavzi 

no es un juego de resurrection y de muerte, de deposicion y sustitucion 

arbitrario sino motivado, en realidad es una apoteosis-humillacion de 10s 

valores del sistema. Cada vez que don Quijote es encumbrado o rebajado el 

sistema experirnenta el analisis, valoracion y renovacion de alguna de sus 

estructuras. El Carnaval y don Quijote son, en cierta forma, abogados de un 

mundo utopiw y regenerador; pese a su sentido cuaresmal-espiritual el 

Caballero de la Triste Figura debe aceptar la imagen del Carnaval como el de 

un mundo perfeccionado y wmo espacio temporal ideal para realizar sus 

hazafias. 

El reinado de don Quijote y Carnaval no pueden ser eternos, ambos 

deben culminar y permitir la reinstauracion del mundo oficial, es asi wmo 

Sansb Carrasco aparece para dar fin a las incesantes coronaciones y 

deslronamientos de don Quijote. el clausura la fiesta-vida de don Quijote al 

aparecer wmo representation del mundo de lo oficial bajo el rostro de la razon. 

Despues de un intento fallido de vencer a don Quijote (11, 1 4  ) , bajo el antifaz 

dei Caballero del Bosque ode 10s Espejos, el bachiller Carrasco toma un nueva 

mascara ceremonial, la del Caballero de la Blanca Luna y da muerte simbolica 

al rey del Carnaval, don Quijote es vencido sin necesidad de una muelrte fisica 

al ser derrotado y al serle impuesto un retiro de su vida-oficio como caballero 

andante, cual penitencia de Carnal por Cuaresma (11, 64). La duracion de la 

pena, curiosamente, es de un afio, wmo si fuera necesario el transcurrir de un 

afio Dara saber si revive o no en don Quijote la esencia del espiritu del 



Carnaval reprimida por orden del Caballero de la Blanca Luna. Otro ciclo anual 

es el que declara Alonso Quijano para la duracion de su mundo buwlico, 

nuevamente es reiterado un plazo anual coma tiempo necesario para que el 

caballem inicie nuevamente sus andanzas restauradoras del sistema, como si 

el rey del Carnaval necesitara de un lapso deterrninado para autoregenerarse 

(11, 73). 

Pero 10s efectos de despojar a don Quijote de su espiritu son la rnuerte 

de ambas fiestas la camavalesca y la de la vida del Caballero de la Triste 

Figura. Don Quijote-Alonso Quijano al estar "vestido de cuerdo y desnudo de 

low" (11, 1) perece, no inmediatamente despues del wmbate, conforme 

Alonso Quijano entierra a su alter ego don Quijote la vida escapa de su cuerpo. 

Al respecto Fernando Savater obse~va que: 

I...] El bachiller quiere "meter en razon" a don Quijote, sin darse 
cuenta de que para "meterle en razon" tiene que sacarle su poesia. 
Y tampoco advierte que de este modo va a wnvertirse 
involuntariamente en su asesino. Don Quijote, vencido per0 no 
convencido por Sanson Carrasw, vuelve a su casa y a llamarse otra 
vez Alonso Quijano parea morir pocos dias despu6s. Es que ha 
perdido su alma quijotesca y sin alma no se puede vivirS6. 

La importancia de la esencia del Camaval, de la locura quijotesca es 

descrita por uno de 10s mismo penonajes del Quijote: don Antonio Moreno, el 

percibe que el fin de don Quijote no solo incumbe al caballero y su escudero, la 

vida del Caballero de la Triste Figura y Sancho Panza son un aliento 

vigorizante para el mundo en general: 

[...I Dios os perdone el agravio que habeis hecho a todo el mundo 
en querer volver cuerdo al mas gracioso lm que hay en el! LNO 
veis, seRor, que no podra llegar el provecho que cause la cordura de 
don Quijote a lo que llega el gusto que da con sus desvarios? Per0 
yo imagino que toda la industria del seRor bachiller no ha de ser 
parte para volver cuerdo a un hombre tan rematadamente low: y, si 



no fuese contra caridad, diria que nunca sane don Quijote, porque 
con su salud no solamente perdemos sus gracias, sino las de 
Sancho Panza su escudero, que cualquiera dellas puede volver a 
alegrar la misma melanw!ia [...I (11, 65) .  

Este sentido observado por don Antonio resume la importancia del 

sentido carnavalesco de don Quijote y su fie1 escudero, quienes encarnan a 

una singular pareja cuaresmal-carnal que da sentido y regenera a un sistema. 

Conclusi6n. 

En la Edad Moderna la sociedad sufri6 cambios sociales, economicos. 

politicos y tecnologicos, 10s cimientos de la sociedad fueron alterados pero 

estos cambios en la estructura no implicaron necesariamente un mejor sistema 

social. Lo injusto, lo arbitrario y lo parcial permanecieron como constantes de 

las exigencias y normas del mundo oficial, el hombre siguio aprisionado, 

aunque, bajo nuevas pautas. El deseo de liberarse de esta situacion y la 

necesidad de manifestar como era percibido este mundo nonado 

contrapuestos con la represion y coaccion del mundo oficial propiciaron que el 

hombre recurriera nuevamente a la risa para equilibrar el peso del mundo que 

lo agobiaba. 

La risa es, en el Renacimiento, la oportunidad de presentar una 

segunda vision del mundo, de la historia y del hombre, es, en si, la perspectiva 

no oficial de la realidad capaz de integrar la totalidad de caracteristicas y 

ambitos del mundo para develarla en su autentico aspecto sin fingimiento 

alguno. Mas la cualidad de la risa popular, en este sentido, es que no 

solamente permite exhibir el aspecto fidedigno de la realidad sin0 en 

transformarlo con la intencion de renovarlo. La risa carnavalesca no pretende 

$610 escarnecer al sistema sin0 regenerarlo, a traves de la vejacion- 

desarticulacion la sociedad es analizada con el fin de rescatarla y revalorarla. 



Cervantes y su genial Qufote son la muestra de este liberador mecanismo de 

expresion y revaloracion. 

Cervantes a traves del Quijote presenta una fraccion de la sociedad 

moderna, exhibe 10s terminos de ciertas relaciones sociales, su relacion no es 

la vision oticial ni es solamente enumerativa o descriptiva, es mas bien la vision 

ordinaria per0 analitica del mundo; su pluma no es wnternplativa por el 

contrario es rnanifiestamente critica, juzge a1 mundo, de arriba a abajo, tanto el 

mundo de lo alto como de lo bajo, y sefiala sus atributos y fallas. Don Quijote y 

Sancho Panza son la personification alterada de dertos valores, costumbres y 

ambitos socioecon6miws, por ello son las herramientas idoneas para este fin 

escrutador y enjuiciador. La wmbinacih de las caracteristicas y attitudes 

irrisorias de ambos personales conduce a un singular juicio de la sociedad; la 

discrepancia y la complicidad existentes entre el caballero y escudero derivan 

en el enjuiciamiento, rescate y revaloracih de 10s principios del sistema. La 

diswnfomlidad-identification permite que nadie resulte mas ridiculo o 

ennoblecido que otro; la imparcialidad de la risa carnavalesca en el examen y 

reconst~ccion del mundo resalta la intencion de restaurar el mundo bajo 

mejores principios. Don Quijote y Sancho Panza al igual que don Carnal y dona 

Cuaresrna no pretenden aniquilarse entre si sino completarse para evidenciar 

cuales preceptos wnformarian un mundo optimo. 



I...] durante d carnaval er la vida misma 
Is que intsrprera. y durante eimo riempo 
cljuego re transfama en vida real [ . . . I .  

Mijail Bajtiq Lo n,lr,nopop,,lor ... 

La importancia del Carnaval reside en la implantacion de un nuevo 

mundo, de una realidad utopica basada en el deswnocimiento de las 

distinciones de la sociedad y regida bajo principios igualitarios, donde el 

individuo no vive exento de norrnas per0 estas no lo asfixian ni restringen sus 

necesidades espirituales o materiales; durante el Camaval la vida misma 

busca, juega, plantea e interpreta su existencia sobre nuevas bases, es la 

renovacion de 10s principios, el resultado buscado es un sistema optimo. Para 

el hombre este universo opcional es, en cierta forma, una huida provisional y 

fugaz, sumamente efimera, de 10s moldes existentes en su vida ordinaria 

prescritos y ejecutados por lo oricial y superior. El hombre solo puede acceder 

a este universo quimeriw del Carnaval gracias a la risa, la cual no es solo la 

antitesis del mundo oficial-serio ni lo alegre o festivo, sino una vision particular 

de la realidad. Su enfoque singular radica en que contempla a la realidad en su 

totalidad, su mirada abarca todos 10s niveles y aspectos de la sociedad, 

sencillamente opina sobre cualquier aspecto ya que no esta restringida ni 

inhibida, lo anterior en cuanto que no obedece 0 pertenece a ningljn sistema 

especifiw. Su aspecto neutral propicia que sea una herramienta de la 

colectividad. La risa no es un obsewador mas, es un juez de la realidad, su 

apreciacion es innegablemente critica w n  un matiz m h  explicit0 o implicit0 

segun la ocasion 



La risa enrnascarada. 

La risa, dentro y fuera del Camaval, despliega distintas 

manifestaciones para retratar y desmembrar a1 mundo, lo ironiw y lo parodic0 

son dos ejemplos de ello, bajo estas dos mascaras muestra parte de su anatisis 

acido de la realidad; la ironia y la parodia juegan de rnanera extratextual e 

intertextual con un objeto y su significado, ambas son construcciones con dos 

modulaciones, per0 para la puntual comprension de ellas es necesario conocer 

el referente real y la forma creada; este efecto expresivo es consumado de 

manera distinta por cada una de estas dos modalidades semanticas'. Linda 

Hutcheon observa que en la ironia destaca un sentido burlon que puede ser 

wdificado de manera peyorativa, su caracteristica le permite articular'toda una 

serie de valores que recorren la gama: de la deferencia a la irrisi6n: del palmo 

de narices y de la risita socarrona, a la acrimonia [...I acumulativa del refran 

reiterado de Marco Antonio en Julio Cesar: aBmtus is an honorable mano."'. La 

ironia segun Hutcheon es esencial para el funcionamiento de la parodia, es una 

forma que desea 'provocar un efecto cbmico, ridiculo o denigrante"' acerca de 

un objeto y sus caracteristicas; su funcion pragmatics del contraste de 

cualidades-defectos entre el rnodelo creado y referente real es, en cierto 

sentido, mas l~idica que wrrectiva. 

La risa abarca, tambien, otra forma literaria apoyada en la ironia y con 

un caracter mas punitivo que el de la parodia, esta tercera mascara de la risa 

es la satira. De acuerdo con Hutcheon: 

' Las dinintas manifeaacioner de las figuras dc ironia y parodia son dercritar y ejemplificadas breve y 
wncisamente oor Helena Bcrirt6in: vid 'Irania" v "Parodia" en Helm8 Berirr6in. D;cc io~wio  dr rrl6rico 
ypit trn,  8'cd y l'corr y anm.. P o f i a .  Mexiw. 1997. 

Liida Hutchca& 'lronia. dtira. parodia. Una apmximci6n pragm*lica a la ironia" m De la  ;ro!rin a 10 
grotesco (en olaanos lertos lirerorios hispnrmmcriwm). UAU-IRapalapa, Mtrico. 1992 (Area de 
literatura hispanoamedcaa). p. 18 1 

Ih i~bm.  p 178. 



[...I La satira es la forma literaria que tiene como finalidad corregir, 
ridiculizAndolos, algunos vicios e ineptitudes del comportamiento 
humano. Las ineptitudes a las que este modo se apunta estan 
generalmente consideradas como extratextuales en el sentido en 
que son, casi siempre, morales o sociales y no literarias. Aunque 
hay, como pronto lo veremos, una pamdia satirica y una &tira 
parbdica, el genero puramente satiriw en si esta investido de una 
intencidn de corregir, que debe centrase sobre una evaluation 
negativa para que se asegure la eficacia de su ataque4. 

La risa inclemente: la sdtira. 

La setira es, entonces, otra perspectiva de la realidad, otra aplicacion 

del sentido irrisorio y ridiculizante, que esta enfocada a retratar y revelar 10s 

defectos del sistema pem con un tono mas negativo y ofensivo si se wmpara 

con la parodia y la ironia; su agresividad no es gratuita, como lo declara 

Hutcheon, sino que esta justificada en su deseo de la rectification de Sos 

aspectos denunciados del sistema. Si la risa, por s i  sola, ejerce un analisis 

severo de la realidad, la satira lo agudiza; el poder ambivalente de la risa 

(constructordemoledor) es efieriorizado evidentemente en la dtira, el poder 

de la risa como arma de doble filo es wmprobado en el ejercicio satirico. 

Nuevamente, en la sAtira, la risa hace su aparicion como un medio para 

ejercer la critica social, la cual rea l i i  escudada en la libertad de expresion que 

es inherent@ a la risa. La satira es una amalgama de visi6n humoristica y 

witica, su objetivoks la denuncia de 10s mecanismos de corruption y de la 

injusticia, de lo falso, de lo superficial y de la desigualdad que existen el 

sistema. 

La satira es la expresion resultante de una actitud critica ante el 

mundo; el satirico es un examinador del mundo real y de su modelo 



arquetipico, confronts "el mundo tal como es y tal corno debiera ser"', en 

cuanto que lo oficial es aceptado por convencion social de sus observaciones 

construye su discurso o texto. La realidad presentada no es una reproduccjon 

fie1 del sistema, 10s atributos de la recreacion buscan resaltar 10s factores que 

permitan el wntraste entre la realidad y lo ideal y cornprometan a una 

valoracion etica de 10s hechos. La satira esta interrelacionada con lo arraigado 

de un pensamiento y sentir critico en una sociedad, ya que ninguno de 10s dos 

pretende solamente reprochar sino que buscan bases nuevas que reformen y 

refuercen al sistema. A pesar de su sentido critico no es una expresion 

meramente seria o formal, esto es evidente en cuanto que el sentido comico es 

la base de su accionar, mas su caracter de risible (en su faceta de lo burlesco- 

ironico) ni la torna en una manifestacion totalmente hurnoristica ni devalria su 

interprelacidn critica. El caracter dual (critico-wmico) de la satira puede 

comprenderse como una mezcla de agresion, malicia y alegria, y puede 

observarse ejemplificado, de manera clara, en las satiras carnavalescas. Es el 

gozo par la victoria irnpune. 

La shtira: la risa no relegada. 

Fernandez de Alba mendona que la satira junto con lo wmico, la 

ironia, la parodia, el ingenio y el carnaval, son un conjunto de fenomenos 

wngregados bajo el abrigo de la risa. La pamdia, el sarcasm0 y la ironia. 

ademas de la satira, fueron de las pocas formas humoristicas que subsistieron 

al wnfinamiento aparente, no extincion, que padecio la risa durante largo 

tiempo. Lo anterior debido a la postura arraigada de que lo ridiculo no era una 

forma seria de expresion ni de retratar a la realidad, y era senciilamente una 

' Sergio Berer, Leopoldo A l s  crili-o linrono, Gredo~. Madrid, 1968. (Bibliotcca Romhnica Hispbicica 
I T  Flltldinq I871  143 



forma de arte menor6. Del Renacimiento hasta el sigl0 XIX la funcion critica 

adherente a la risa fue practicada por 10s medios de la ironia, sarcasmo, satira 

y parodia; la presencia del humor estaba generalmente relacionada a estos 

fenomenos. 

Las expresiones crificas-burlesws aparecen w n  una mayor frecuencia 

en 10s momentos cumbres de un sistema, denotan mayor injerencia en 10s 

tiempos de cambia o crisis social, cuando es necesario denunciar o revelar una 

transformation sociopolitica, su presencia demuestra un repunte en 10s 

sistemas w n  ambitos de expresion mas restringidos. Dentro de esta 

wncepcion puede considerarse al autor satiric0 coma un vocero de la realidad, 

el cual para atraer al lector hacia su expresion critica y burlesca recurre al 

"humor como cebo"'. Esta actiiud es por la cual opfa Leopoldo Alas "Clarin" en 

sus textos, 10s cuales son un intento, disimulado y a la vez declarado, por 

sensibilizar al lector burgues con respecto a 10s cambios que awntecen en su 

sociedad. Sergio Beser refiere que el humorismo de 'Clarin" wnsiste en el 

contrasie enlre dos planos, ideal y real, entre el ser y el deber ser, y menciona 

que en la opinion del autor de La Regenta el humorismo y el criticism0 

wmparten la facultad de mirar a la realidad desde un plano mas elevado8. 

Leopoldo Alas detecta, de manera incidental, el papel de la risa wmo una 

perspectiva critica de la realidad. 

El procew h i ~ c d k o  del papel de  la rira e$ e.rpuerto por Lm F e A d u  de en dar de ws textor: vid Lur 
Fcminder de Alba 'La wricdad dc la ironia' en Ticmpo cemado, Nempo obirrro. SCW'O Pirol rutre la 
crilico, Eduardo Scnato (comp.). UNrLM-Era. Mkico .  1994. pp. 62-63: Luz Fernhdcr de Alba Del 
1017idu almre dr lu,h,8(1. Una lrcf!~m cririco de Srrgio Pilot UNAM. Mkico .  1998 (Teaar de difurion 
cullural.rerie El Ertudio), pp. 85-86. 
' Sergio Beer. op, cil.. p. 145. 
' Kd. lbidrm. pp. 146-147. 



Leopoldo Alas "Clarin': 

Rolf Eberenz observa que en las obras de "Clarin" 10s temas estan 

relacionados con la redetinicion de 10s valores espirituales en el mundo 

decimononico, reflejan el hundimiento de la ilusion romantics a la vez que son 

la oposicion entre el idealism0 romantico y el materialismo positivista de la 

epoca9. Leopoldo Alas propone una vision critica ante la sociedad en que vive. 

el no acepta, de manera incondicional, las ideas o principios que la rigen. Mas 

su postura no es la de un reformistat0, su inclination es hacia desentraiiar y 

analizar: "la contradiccion basica entre el mundo material y la indole espiritual 

del hombre, o mas exactamente, en el hecho de que estos principios 

antagonicos aparezcan inseparablemente unidos en la naturaleza humans"". 

La obra de "Clarin" manifiesta un indiscutible tono critiw, implicito o 

explicito, en su repertono de cuentos satiriws", a 10s que pertenece Pip& una 

historia con elementos de sitira y humor con matices carnavalescos; en este 

texto una vez mas el Carnaval hace aparicion como una herramienta para 

examinar y enjuiciar la realidad. 

Pipa : sdtira social. 

Antonio Ramos Gaswn obsewa en Pipdf3 una representation 

abstracta de las divisiones ideologicas y politicas de la sociedad espaliolaU, la 

' Rolf Ebercnr define y s e M a  las caracterirticar m i a l e s  prcwntcr en lor trnos de "Clarin" y la relaeibn 
de caor elementor con distintar corrienter idcolog5gicas; vill Rolf Eberenz Srmidrico y morjolugio del 
e!ir,ao ?mrmlisra. E P& Borrird L Alm "Clmh", K Blnwo Iba,?~:. G d o r .  Madrid. 1989 
(pbliorew Rornbinica Hirpha 11. ErNdior y ensayor 563). pp. 20-21 

El sentido dc la parNra aocial de "Clarin' es explicado par Rolf Eberenr en .%midrica y rno./oIogi~) &I 
nte1110 tmtt,m/is~~, LI 261 
" Loe. eir.. 
" lvan Lirrurgn realiza un anairis asnca de las earacteristicm de loo cuentor ratirims dc "Clarin": "id 
la "Introducci6n" a Normeiotter Breves, Leopoldo Alas 'Clarin', ed.. introd, y notas de lvan Lirrurgcs, 
Anzropos. Barcelona, 1989 (Autora, t rnory  ternas litnaturq 7). pp. 2 1-34. 
" Relato fechdo en 1879, cwrito en hiedo,  apa r i b  publicado en el  peribdico republicano Lo (l,,ih: 
en I886 Fernando Fe publica una recopilacibn de Nentos de Lmpoldo Alan y la timla de acuerdo con la 
historin inicisl. P i n i  



que reflejaba una crisis. Pero Pipe es mas que un breve vistazo, burlesco y 

grotesw de la sociedad, o que un texto didactiw o ejemplar, es la mirada 

critica de la nsa negativa15. El estilo de Pipa esta vinculado a la wnmocion que 

el autor desea causar en el lector con el fin de persuadirlo de la necesidad de 

un cambio. La dtira vulnera a1 hombre en cuanto lo enfrenta con lo wrrupto de 

su sociedad y le revela que esa imagen a pesar de que pierda su mascara 

permanece igual de envilecida, de esta forma el individuo debe aceptar que 

pese a la tergiversation burlesca lo desfigurado es el verdadero rostro de su 

rnundo. Por lo tanto lo crudo en Pipe no es, en si, el retrato del sistema sin0 el 

rewnocimiento de la verosimilitud del mismo. A traves de 10s ojos de Pipa el 

lector observa las distintas esferas de la realidad (lo oficial y lo popular). Pipa y 

su jomada son simbolo de un recomdo por la geografia social del sisternat6. 

Pipa, no es la encarnacion, pese a su wndici6n de pillete, de lo 

wrrupto del mundo, aunque tampoco pretende ser un personaje ejemplar; es 

simplemente la representacion de las necesidades de un g ~ p o ,  tanto de las 

matenales y de las espirituales. Su caracter de picaro le permite enfrentar de 

manera abierta y expedita a 10s representantes del sistema decadente; y lo 

identifica como un disidente del sistema. wmo un enemigo de las distintas 

representaciones del mundo oficial (Iglesia y Estado) a la vez que lo wnvierte 

en un relegado: 

[...I la sociedad le temio y se arm6 contra el de su vindicta en forma 
de puntapie, suministrado por grosero polizonte o evangelico 
presbitero o zafio sacristan, terror de beatas, eseindalo de la policia, 

- 

" Antonio Ramor G&n analiza Ios motivop raciopolitico~ reflejador y rimbolizador en Pi@ en ru 
"Introduccibn" a Leopcldo Alas 'Clarin". Pipi, ed. de Antonio Ramor G a d n .  REI, MCxico. 1987. pp. 
72-76. 
" Yid Mijail Bajtiq Lo n~lt~,~apuptllm a! la Edadhfedioy en el Remcrmir,tto. El cotrrerto de Fraqoir 
Robelais, veversibn dc Julio Forcat y Cerar Conroy, rUi- Madrid. 1998 (Emyo. hirtoria y gm5fi4 
57). p. 17. 
l6 Vfd Rolf Fhrrcnr. rln cil . n 165 



prevaricador perpetuo de 10s bandos y maneras convencionales [...I 
(PipB, 103)". 

Camaval: la fibertad para Pipii. 

Pero el papel de critico y enemigo del mundo oficial no depende 

linicamente de su papel de picaro sino del espacio temporal en el cual esta 

inserlo; el ambiente carnavalescn reafirma la oporlunidad del personaje de 

examinar al mundo social. Cabe recordar que el Carnaval otorga al individuo- 

colectividad ciertas facultades, entre ellas la libre expresi6n del mundo, la C U ~ I  

implica, en cierta forma, una propuesta de un rnejor sistema. El analisis de la 

sociedad en el Carnaval no es arbitrario, sin0 que aspira a un 

desmantelamiento con fines a una regeneraci6n y perfeccionamiento del 

mundo, en general, es la modification y elimination de 10s element0~ que 

propician el choque y el desequilibrio social (la desigualdad de clases, la 

cormpcion y las injusticias). Acerca de esla funcion del Carnaval Manuel 

Gutierrez Estbvez afirma que: 

[...I El Camaval, segun esta interpretacion, es contemplado como la 
encarnacion sirnMlica de un igualitarismo, mas o menos anarquiw. 
y resto del pasado o anticipo del powenir, que pugna con el 
autoritarismo y la jerarquia del sistema social imperante. Desde esta 
vision ideol6gica del Camaval. este es contemplado como un 
procedimiento de accion colectiva para el cambio y la transformacih 
social I...] en el Carnaval se reflejan las tensiones sociales y que, 
como consecuencia del ejercicio periodiw de su representacion 
simb6lica, las sociedades y 10s individuos adquieren la capacidad de 
modificar las relaciones sociales que generan esas tensiones [...I1'. 

El Camaval es, en esta obra. la representacion del sistema wmo lo 

desearia la colectividad (encarnada en Pi@); Glendinning obsewa al Camaval 

I7 Las "tar al ieno m de la dicibn Lmpoldo Alas 'Clarin". P i p i ,  d. Antonio Ram03 Gascon, REI. 
LlC~co.  1987; las llamadas a t a r b  readadas en el rexto par el nombrc de la obra y la pasim. 
,I Manuel Gutiher ErtCvs 'Una v i d h  anrmpol6gica dd C a m a d  en Fomar car?mIewat m el 
mre y lo /rtemn,rn, Jar* Huma Calvo (ed.). Edicionn dd Sehal .  B m l o q  1989 (Libros del arlequin. 
$0, " .lo 



wmo el reflejo de 10s deseos humanos y sus necesidades''. y que 

Consiguientemente permite a 10s miembros desvalidos de la sociedad un 

rnomento de supremacia y satisfaction". En este sentido la funcion del 

Camaval podia ser vista wmo la tendencia a "ajustar homeostaticamente el 

sistema ~ocial"~'. El Carnaval a traves de la setIra desenmascara las 

engafiosas wnvenclones sobre las que pretenden hacer descansar un mundo 

inequitativo. 

Lo alto derrumbado: Maripujos y Celedonio. 

"Clarin" en Pipa utiliza habilmente la facultad de lo camavalesco para 

representar la pugna de las distintas esferas del sistema y permitirle al 

personaje cambiar d sistema de acuerdo con sus necesidades. De ahi que las 

aventuras del pillo ocurran "el doming0 de Quincuagesima" (Pipd. 104), el 

rewrrido social que lleva a cabo solo le puede ser permitido a Pipa-pueblo en 

esa deteninada temporalidad. El mismo niAo esta wnsciente de la efimera 

oportunidad de cumplir sus deseos de subversion de las nonas y 

derrumbamiento de lo oficiai; Pipa acostumbrado a vivir a su SUerte, a verse 

obligado a ser on bribonzuelo ante la indiferencia de las autoridades que 

debieran protegerlo", sabe que en esos momentos festivos puede ascender de 

su ambito y atacar impunemente al mundo de lo alto y saldar las cuentas 

pendientes, por un breve momento el ostenta el poder y la fuena obtenidos 

para dirigirlos hacia cualquiera, ya que finalmente es Camaval y todos son 

'' Yid Nigel GlcndiMing. "Same versions of Carnival: Goya and Alas" en Shrdirs in modrna rpltri5h 
lirerorj,re and art. prnr,ard ro Helen Granr, Nigel Glending (ed.). Tamair Books, Madrid, 1972 
(Scrie A rnonografias XWI),  p. 77 
lo nd idrbderm. p. 73. 
I' Manuel Gutiirrsz E r t h y  op crr.. p.48. 

Pipi es un excluido social, Is iluti~eiones dc la lgleria y d Esrado a1 i@ que la familia le dan la 



iguales ante su mirada-travesura carnavalesca, la cual instaura la caida de las 

jerarquias y el lgualitarismo (ya sean reyes o zapateros o ~IerigOs): 

La fiesta es el lugar utopiw donde todos pueden ser iguales. 
En las fiestas oficiales de la Edad Media, las autoridades 
ostentaban su jerarquia por medio de uniformes o insignias 
distintivas, ocupaban lugares especiales que 10s separaban del 
rest0 de 10s participantes. En el camaval, en cambio, no habia un 
espacio reservado para 10s personajes de mayor jerarquia, el mas 
bajo en la escala social podia hablar de tu a tu con su vecino que. 
casualmente, podia ser su patmn. Se permitia -precisa Bajtin- un 
contact0 libre y familiar entre individuos nonalmente separados en 
la vida cotidiana por las barreras infranqueables de su wndicion, 
su fortuna, su empleo, su edad y su situacibn familiar [...jZ3. 

[...I Con lo que no podia wnformarse era con pasar todo el doming0 
de Carnaval sin dar una broma, sin vestirse (que buena falta le 
hacia) y dar que sentir a cualquier individuo, miembro de alguna de 
las lnstituciones sus naturales enemigas, la lglesia y el Estado. [...I 
la ciudad parecia muerta, no habia mascaras, ni habia ruido, ni 
mazas, ni pellas de nieve: Pipa estaba indignado w n  tanta 
indiferencia y apatia. iD6nde estaba la gente? ‘Par que no acudian 
a rendirle el homenaje debido a sus travesuras? 'No tenia el 
derecho de embmmar, desde el zapatero al rey, a todos 10s 
transelintes? Pero no habia transeuntes. Le tenian miedo: se 
encasillaban en sus casas respectivas al amor de la lumbre, por no 
enwntrarse w n  Pipa, su victirna de todo el aiio, su azote en 10s 
momentos breves de venganza que el Camaval le ofrecia 1.. .I (Piph, 
104-105). 

El pillastre no podia estarse quieto. Ademas, la noche se 
echaba endma y no iba a poder embromar a nadie [... 1 (Pi& 119). 

Manuel Gutierrez Estevez observa que en las fiestas camavalescas la 

igualdad prodamada es resultado de una confusion en la organizadon social. 

de una ruptura de las clasificaciones y categorias sociales2'. La confusion 

camavalesca es, tambien, una alteration del orden de 10s papeles souales (por 

ejemplo el poderoso es ahora el subyugado y viceversa), de esta transmutadon 

de roles surge otra probabilidad de criticar al sistema. Lo anterior en cuanto que 

al lransformar lo consagrado, en invertirlo, al sustituirlo pw un antipoda la 



1 verdad es descubierta; la verdad oficial cae cual mascara arrebatada, y esta 

1 desacralizaci6n descubre lo ridiculo y lo arbitrario de la cultura oficialZ5. Pipe no 

adquiere, exactamente, el mstro de una figura del mundo oficial pero si despoja 

de la mascara a ios representantes del mundo oficial (Maripujos y Celdedonio). 

Estos personajes son desenmascarados en el sentido de que reflejan su 

verdadera naturaleza, al confrontarlos ellos revelan el deterioro de 10s valores 

del sistema que representan. Maripujos y Celedonio, aparentes guardianes de 

la fgiesia, son simbolos de una falsa humildad cristiana, son la encarnacion de 

la wntradiccion y falsedad de principios del mundo oficialx, sus actos 

contradicen su "religiosidad sin tacha" (Pipd. 110). La figura de Celedonio 

revela, tambien, el funcionamiento imperfect0 de la sociedad, reileja su 

parcialidad y desigualdad: 

I...] Era Celedonio. El enernigo mortal de Pip4 [...I Era en suma otro 
pillo farnoso, pero que habia tenido el acierto de colocarse del lado 
de la sociedad: era el protegido de las beatas y el sop16n de 10s 
policias: la lglesia y el Estado tenian en Celedonio un servidor fie1 
por interes, por ~Alculo, pero maiioso y selvil (Pipd, 112). 

Celedonio demuestra caracteristicas wntrarias a lo esperado del status 

que ostenta (monaguillo-portavoz de la fe); la naturaleza del acolito es 

reafirmada por una equiparacion de sus atributos censurables w n  cualidades 

de figuras c4lebres. de acuerdo w n  Glendinning estas wrnparaciones estan 

elaboradas w n  base en una desacreditacion de una imagen ya que, en 

realidad, el demuestra estar alejado de 10s estandares aludidos2': "Era 

" L u  Feminda de Alba. Drl !&,do 01 mrr dr loJi,go Urn lrenrra crilico dr Srrplo Pilol. p. 19. 
Fill Laura de lor Rior. Los cur,llos dr Clmb,. Proyessidn d8 N,KI vi&. Rwisla de Occidentc. Madrid. 

1967 n 20 .. ~ . r. " Glendinning obscrva que las equiparaciawr de 103 perronajcr (Pipa. cl padre d e  Pip& y Maripujor) con 
referentel hinbricos, mitolbagicor o reliLyiosor e r t h  elaboradar con el fin de evidcnciar irbnicamente rur 
caracterirtiear; vid Nigcl Glendinning op. C I I ,  p. 71; Ricardo Lbpez Landeira advienc ertar 
rquiparaciones como paRe de las ironias verbaleo o   in tic tic as: vid Ricardo Lbpez Landcira. "Pipi: 
Wmio~~eirmo. ironia v trmedia*. Archnrrm. (IJniversidad de Oviedo). XXIX-XXX. 1979-80. pp. 96-97 



Celedonio [...I el Wellington de aquel Napoleon, el Escipion de aquel Anibal, 

Per0 sin la grandeza de Escipion, ni la bonhomie de Wellington" (PipB, 112). 

La impiedad y animadversion de Maripujos estan contrapuestas w n  su 

papel de guardiana del templo que la ampara, esto ocasiona que sea un 

Penonaje propenso a denunciar, ridiculizar y escarnecer, es dedr, a satirizar. 

El aspect0 grotesco de Maripujos, deja entrever la cualidad ambivalente del 

cuerpo, la cojita y su cuerpo inacabado representan lo cormpto-muerto, 

simbolizan el mundo viejo y obsoleto a punto de ser enterrado y sucedido por el 

nacimiento de un segundo cuerpo grotesco pero con cualidades regeneradoras 

(Pipa disfrazado). Las wplas burlescas de Pipa2' enfatizan, por ello, el aspect0 

grotesw de la anciana coja, con el fin de adelantar el entierro del viejo 

cuerpoZ9. La intencibn del juego lingijistico es degradar a un miembro del 

mundo de lo oficial. Julio Caro Baroja observa que "el descoyuntamiento del 

orden fisiw iba unido al deswmedimiento en el orden social"". 

La posicion social de estos personajes (Celedonio-Maripujos) 10s 

coloca en un inevitable combate con Pipa, por sus caracteristicas respectivas 

de representantes del mundo oficial y del mundo popular. La mascara-corona 

que les wnfiere el poder-dominio les es arrebatada en simbolicas golpizas 

carnavalescas, el despojo de su cetro es por medio de la caida al mundo de lo 

material-terrenal: 

[Pipa] arremetib de pronto, como acomete el toro, gacha la cabeza. 
Subio 10s escalones, extendio el brazo, y cogiendo al monaguillo por 
la fingida pirrpura de la talar veslimenta, arrandle del sagrado a que 
se acogia y le hizo rodar buen trecho fuera de la iglesia, por el santo 
suelo. Arrojose encima wmo fiera sobre la presa, y vengando en 

nd. PiH. p. It 1. 
* La5 coplar burlewas de Piph degradan al cuerpo grot- de Maripujor. la fnalidad de stas injuriar 
ron la de aniquilar y a c m w  el cunpo vi j o  a la tierra rcgeneradora para mtmarlo. 
"Julio Caro Bamjq El Cmr~mnl. A,rdliris hisrdricastrln~ral. Taurus. Madrid. 1979. t ed. (La ara  
historia de Emsaa. 2) n 50 



Celedonio todas las injurias que el mundo le hacia, con pies, manos 
y dientes diole martirio, pisandole, golpeandole w n  10s puflos 
cerrados y clavando en sus carnes 10s dientes cuando el furor 
crecia. 

Poco tardo el monaguillo en abandonar la defensa: exanime 
yacia; y entonces atreviose Pipa a despojarle de sus atributos 
eclesiasticos; vistioselos el como pudo, y despojandose de la careta 
que guard6 entre las ropas, entro en la iglesia, venciendo sin mas 
que un puntapie la debil resistencia que la impedida Maripujos quiso 
oponerle (Pipe. 118). 

Pipa esta wnsciente que este el juego carnavalesw de derrumbar a un 

emisario de lo alto encierra el mismo efecto que agredir al sistema en su 

totalidad: "vengando en Celedonio todas injurias que el mundo le hacia" (Pipe. 

118), de esta manera por unos instantes abandona el papel de victima social. 

Otra figura burlada en Pipe es la de don Benito Gutierrez. 

representante del saber oficial; la sabiduria del dotor es desenmascarada tanto 

por el nanador wmo por Pipa, el primer0 con sus descripciones ironicas 

wmienza a desvanecer la imagen de hombre sabio: 

[...I El dotor leia con anteojos, no por presbita, sino porque las letras 
que &I entendiera habian de ser wmo pufios, y asi se las fingian 10s 
cristales de aumento. Mascaba lo que leia y leia a media voz, wmo 
se reza en la iglesia a coro; porque no oyendolo, no entendia lo que 
estaba escrito. Finalmente, para pasar las hojas recurria a la via 
humeda, quiero decir, que las pasaba con 10s dedos mojados en 
saliva [...I y alguna vez se le oyo citar a Seneca con motivo de las 
excelencias del mero, preferible a la merluza, a pesar de las espinas 
(Pipe. 107). 

La revelacion del juicio del picaro acerca del dotor, "que entre ser bobo 

y muy leido no [existia] una absoluta incompatibilidad (Pipe. 107), wmpleta la 

demolition de esa imagen oficial; al no verlo como una figura de autoridad Pipa 

puede escarnecer a don Benito; el nifio juega con la sabiduria de don Benito. 

sus preguntas son el marw para elaborar una broma con carga corporal (el 

flirteo insinuado entre la sefiora Sofia y el carabinero)", 



Es asi wmo Pipa escarnece sin ser escamecido, su rol de rey de 

carnaval y su disfraz lo colocan en un nuevo universo, donde hasta 10s insultos 

no lo afectan por el wntrario lo glorifican, el llamado "hi de tal [...I wmo a 

Sancho, le honraba" (Pipa. 11 I). 

Los dominios del Carnaval. 

Pero Pipa wmete sos actos no solo en un momento especifiw sino 

tambien dentro de un espacio delimitado, el espectaculo carnavalesw 

solamente ocurre en el espacio publiw, de ahi la importancia de la plaza 

publica en las fiestas carnavalescas. Desde antes del inicio del Carnaval "la 

calle de 10s Extremefios [es el] teatro habitual de las haraiias de Pipa (Pipa, 

104) pero conforme el Carnaval wbra fuem la calle es transforrnada en un 

escenario vital, en O adquiere el poder (el disfraz), destrona a las jerarquias 

(enfrentamientos w n  miembros de lo superior), gana el pase al mundo a1 reves 

(palacio de Hijar), celebra el banquete carnavalesw (la fiesta en la taberna) y 

es destronado (el Entierro de la sardina). Mas la mencion de 10s lugares en la 

historia esta relacionada tambien w n  una representation simb6lica de las 

diversas fuerzas sociales que son retratadas y wnfrontadas por Pipa y su 

Carnaval; la lglesia-Estado (parroquia de Santa Maria), las clases ammodadas 

(palacio de Hijar) y el pueblo (taberna de la ~eberga)". 

La vida cotidiana y el Carnaval, el dios malo y el dios bueno. 

Pipa esta wnsciente de que el Carnaval implica para el una vida 

alterna y una fuga a su existencia cotidiana, rewnoce que donde vive y donde 

accede momentaneamente son dos univenos sumarnente distintos, y percibe, 

aun sin wmprender las causas, que el mundo esta ordenado por dos fuerzas 



opuestas". Estos principios rectores son, desde su perspectiva, el dios malo y 

el dios bueno. El dios malo es identifiable con la vida cotidiana, su reino esta 

regido por el padecer (ya sea bajo el nombre de injusticias, hambre, maltratos o 

algljn OtrO sufrimiento) ineludible que es infringido a Pipa por medio de distintas 

manosY 

[...I la indiferencia universal, especie de ambiente en que Pipa se 
movia, parecianle leyes del mundo, naturales obstaculos de la 
ambicion legitima del poder vivir. Todos sus wnciudadanos 
maltrataban a Pipa siempre que podian, cada cual a su modo, segljn 
su car3cter y sus facultades; per0 todos indefectiblemente, como 
obedeciendo a una ley [. . .] (Pipd, 11 5) .  

Y contraponiendose existe el dios bueno, cuyo reino esta relacionado 

con la satisfaction material, la paz espiritual, la libertad y la fiesta, en sl, con las 

propiedades de un mundo ~ t 6 ~ i c o ' ~ ,  y al igual que el Carnaval su reinado es un 

period0 breve, segirn Pipa apareciase menos veces. El reino del Carnaval es, 

entonces para Pipa, la encarnacion del dios bueno; al estar en el Palacio 

saciandose, a1 disf~tar de 10s bienes inaccesibles no duda en creer que el 

rcino del dios bueno ha sido instaurado: "Comio y bebio mucho, se harto de 

manjares y licores que nunca habia visto y se creyo en el cielo del Dios bueno" 

(Pipa. 133). 

Pipa al adjudicarles ciertos atributos para distinguirios entre ellos (el 

dios bueno es equiparado a un dios alegre, el dios malo a un dios serio) acierta 

a distinguir la dinarniw carnavalesca del dios bueno y del dios malo, la batalla 

" Laura de 10s %or -ia lor ambients dcl relato con la reprerentacih de lor trcr enamentor 
tradi~ionalu. asi Is capilia, palacio y labema corresponden al clero, noblela y pueblo: "id. Laura de lor 
Ria% op. cil.. p 19. 
" Erta v i r i 6 ~  arerca de la vida n lo quc pumice que el narrador catalogue a Pip6 de maniqum: vid. Pipi. 

114 ' En la penpctiva de Pip6 el dior mala aparccc ante CI con distintos rortmr como el palizontc, el dcl 
padre borracho, d sacrintb el boticario, loci atrar pillastms, y la miwria e indiferencia del mundo: el dior 
don aquello que, dc una m m  u otm lo atonmlan injunifiudamente en a, vida cotidiana. 
>' lid La dcsnipci6n dc llu carannisriw contrasranrn del rcino del dins malo y del bucno en Pipi. pp. 
1111.119 



entre el Carnaval y la vida normada es la misma que enfrentan estos dos 

dioses: 

[ . ]  debe ser que hoy vence el dios bueno, el dios alegre, el dios 
de 10s cnnfites del cielo, al dios triste, regairon, oscuro y soso de 
10s demas dias [el] dios alegre [es] el dios alborotador y bonachon 
Y repartidor de dulces para 10s pobres (Pip.4. 116). 

El disfraz de Pipa: el poder carnavalesco 

La clave del poder de Pipa radica en el Camaval, sin el no podria 

insultar y agredir a Maripujos y Celedonio como tampoco ingresar al palacio de 

Hijar, pero exactamente su poderio esta apoyado en el principio del vestirse, 

caracteristico del ambiente festivo de Camestolendas. El disfraz no es solo un 

juego ni un espectaculo carnavalescn, esta revestido de un significado y 

funcion especificos. El disfraz brinda la posibilidad al individuo de ser alguien 

mas, de pretender ser otra persona; J. Huizinga ObSe~a en el disfraz un 

wnjunto de fenomenos y emociones singulares: 

Ese ser otra cosa y ese misterio del juego encuentran su expresion 
mas patente en el disfraz [...I El disfrazado juega a ser otm, 
representa, "es" otro ser. El espanto de 10s niiios, la alegria 
desenfrenada, el rito sagrado y la fantasia mistica se hallan 
inseparablemente confundidos en todo lo que lleva el nombre de 
mascara y d i ~ f r a z ~ ~ .  

Uno de 10s elementos indispensables de la fiesta popular es el disfraz o 

mascara, y puede entendersele como la abolition y renovation, efimeras, de la 

personalidad social y del principio de identidad. Bajtin en su analisis del 

Carnaval expresa al respecto que: 

[...I La mascara expresa la alegria de las sucesiones y 
reencarnaciones, la alegre reiatividad y la negacion de la identidad y 
del sentido unico, la negacion de la estripida autoidentiticacion y 
wincidencia consigo mismo; la mascara es una expresion de las 
transferencias, de las metamorfosis, de la violation de ias fronteras 
naturales, de la ridiculizacion, de 10s sobrenombres; la mascara 

36 Jahan Hukinga. Homo L~rdc~u: Eljrtego y la cuN!,ro. Emec6. Madrid. 1972 (El Libro de Bolrilla. m. 
ll \>mrnid?d~r  41") n 76 



encarna el principio del juego de la vida, establece una reiacion entre 
la realidad y la imagen individual, elementos caracteristiws de 10s 
ritos y espectaculos mas antiguos [...I (Bajtin. 4142). 

Leander Petzoldt observa, tambien, que el disfraz no es solo la perdida 

de una identidad sin0 una transformation del individuo, auien al liberarse de su 

caracter adquiere ciertas atribuciones 

[...I en la experiencia del disfraz se pierden las setias de identidad y 
la unidad de la wnciencia del yo. Desde el punto de vista de la 
evolution esto quiere decir que la persona que se disfraza de rnodo 
activo experimenta una sene de situaciones cada vez mas intensas 
por la transformacibn radical que el enmascaramiento de su aspect0 
exterior produce tambien en su interior. En un principio, al encarnar a 
sus todopodemsos antepasados, no ~610 wmpartia sus poderes 
extraordinarios sino que gozaba de su libertad sobrehumana durante 
la representacibn: podia burlarse, castigar e insultar, besar y wger, 
vengarse, des t~ i r  y robar. La justicia popular se servia de esas 
fechas fjas y del oportuno anonimato wmo instrumento de control 
so cia^^'. 

En si, el disfraz es la personification de el mundo a/ rev6s, del mundo 

transmutado: es la posibiiidad de inventar o usurpar una personalidad, pero 

sobre todo es la oportunidad por un momento de ser alguien mas, de encarnar 

en otro yo para vivir otra vida3'. Manuel Gutierrez Estevez 0bSe~a que el 

transfigurar 10s mstros propicia una confusion social, ya que al no existir 

manera de distinguir a 10s individuos consecuentemente es imposible ejercer 

un control socia?'. Por esto a Pipa le indigna que durante su gobierno efimero 

sea tratado, de igual rnanera, que en su wndicion de pobre y que a su papel 

libertador lo rebajen a traves de una expulsion vulgar. "Pipa sufrio un 

" Leander Pnroldt, "Fiestar camavalcscas" en Lo Fizsm. Uru hisfo?io n,lhn~ol drde  lo Arr~igriedoJ 
harra , m e s m d k ,  Uwc Schultz (comp.), trsd, de JarC Luir GJ-Aria". Ali- Madrid. 1988. p. 165. 
'%m de las carannirdcas de a t e  enmawaramimto cr que er arbirrario. no rirtedtico y total. par 
ejemplo lor miembros de la noblela y dcl pueblo no dcben forrasamcnre invenir lo5 papeles como 
tampoeo hambra y la5 mujcra Exirte la libenad en cuanto a la m6reara elegida. no er una simple 
invmi6n. 
39 Manuel Gutiirru Errher uplica quc la confusion y unupaci6n dc las idcnddada m t a  jerccr normas 
y patron" a 10s individuor ya que al no sabn quiener son w condueta no pucde wr calificada de earrsta 
o no: v;rl  hlanud GutiCrrez EaCvrr orr cil.  ao 50.5 1 



desencanto. 'Como? iA un muerto, a un resucitado, a un pantasma se le 

amenazaba con escobazos lacayunos ... ! " (PipB. 125). 

El disfraz de Pipa al estar destinado a ser una herramienta para 

denurnbar lo alto-oficial esta confeccionado por elementos referentes al mundo 

terenal, todo su disfraz apunta hacia lo bajo (corporal-material), las enaguas, el 

sayo y la mascara: 

Pipa, rapido, wmo Cesar, en sus operaciones, wgi6 las mas 
limpias y bordadas con mas primor entre todas las enaguas [...I 
(PipB, 106). 

[...I Era lo que Pipa queria. Habia fonado un plan: un traje 
completo de difunto. Las enaguas pareciale a el que eran una 
excelente mortaja, sobre todo, si se aiiadia un sayo de 10s que habia 
wlgados wmo exvotos en el altar de El Crisfo Negro en la parroquia 
de Santa Maria, sayos que eran verdaderas mortajas [...I Pero 
faltaba lo principal I . . . ]  la careta. Y le parecio, porque tenia muy viva 
la imagination, que aquella calavera pintada podia venirle de perlas 
[...I (PipB. 109-1 10). 

Por otro lado su vestido de muede pese a su naturaleza no es 

indicador del fin, por el contrario personifica una muerte regeneradora, papel 

observable en su ingreso y estancia en el palacio junto con Irene y en la 

tabema. Ricardo Lopez Landeira opina que el disfraz de amortajado es el santo 

y seria para abrir las puertas del cielo y posteriormente las del infierno4'. 

Acerca del disfraz del niiio picaro Laura de 10s Rios expresa que: 

[...I Pipa se viste de fantasma w n  una mortaja y una cartulina que 
tiene pintada una calavera. El disfraz, wmicamente funerario, va a 
ser, sin embargo, su verdadera mortaja. El heroe empieza a actuar 
simb6licamente vestido para la muerte [...I Cuando el pillete llega 
disfrazado asi al salon del palacio y la niria Irene quiere un disfraz 
como el de Pipa, este exclama: 
a-iAy, que bobal 'Crees tu que este traje se puede comprar? Muere 
y entonces tendras un0.n 
dramatics afimladon que lleva wnsigo un presagio de su propio fin 
que le aguarda en la taberna, entre teas y antorchas que inician el 
fuego final, el cual, wmo elemento depurador tragicamente limpia de 

Ylrl Ricardo l.hoez 1 andeirn. nn. cir . o 99 



pecado al unico personaje decente, fuera de la impresionante 
reunion [.. .]". 

Pareciera que en Pipd solamente existen tres formas de establecer la 

igualdad entre 10s individuos: el disfraz, el Carnaval y la Muerte; el niiio, sin 

darse cuenta, penonifica estos tres estados. 

La fiesta en el palacio de Hijar: el banquete y la implantaci6n del segundo 
mundo. 

Pipa despues de haber escamecido a los miembros del mundo oficial 

en el transcuno de la elaboration de su disfraz, de declarar su ataque contra la 

sociedad, sus instituciones y de su ddigo reglado, vive otra de las etapas del 

Carnaval: el banquete y la instauracion del mundo pleno. La imagen del 

banquete festivo enfatiza la desaparicion de las normas, de las restricciones 

materiales y la subsiguiente satisfaction de los apetitos terrenales (en este 

caso representados por 10s alimentos y la bebida); por eso el comportamiento 

de Pipa en el baile de Irene no obedece a ningun arbitro ni a las convicciones 

sociales (en part'?, por eso, reparte pellizms entre 10s rims convidados), el 

comer y beber a su gusto, sin limite alguno, su apetito transmutado en gula son 

simbolo de una desmesura regeneradora, simplemente devora al mundo que 

en la vida ordinaria lo engulle. La abundancia del banquete esta representada 

en el ambiente festivo, los dukes, 10s liwres, 10s manjares y las frutas que el 

pantasrna descubre en 10s salones del palacio. 

Por mas que yo quisiera que mi heme fuese como el mas fino y 
bien educado de cuantos heroes [...I no puedo, sin mentir, af inar 
que Pipa estuvo todo lo comedido que debiera en el comer y en el 
beber. Valga la verdad: estuvo hasta grosero. 

Porque no se contento con tragar cuanto pudo, sino que hizo 
provisiones alld para el inviemo [...I Estaba pow rnenos que 
bonacho y para el ya no habia clases, ni rangos, ni convencih 
social de ningun genero (Pipd. 130-131). 

4,  [.aura tie lor Rio.. on. cil . o. 23 



Pipa en el banquete del mundo utopico palaciego ve cumplido sus 

apetitos carnales pem su decision de escapar de este mundo de comodidades 

manifiesta que no es solamente la satisfaccion material el aspect0 fundamental 

en la busqueda de las necesidades del individuo, sin0 que hay otras 

aspiraciones importantes como lo son la libertad y la igualdad implicitas. Ambos 

obietivos, satisfaccion espiritual y material, son beneficios del Camaval. Pipa no 

busca saciar unicamente su apetito, por eso dos veces rechaza 10s beneficios 

si provienen de un mundo oficial y normado; primem, en un desplante infantil, 

cuando le declara a Julia que el prefiere ser de la tralla y no rey; en segundo 

lugar cuando, al igual que Sancho, no acepta 10s favores y comodidades del 

mundo oficial, y rechaza ser lacayo si eso implica renunciar a su libertad". 

El banquete en la taberna: on ritual regenerador. 

La fiesta en 10s barrios bajos es otra recreacion del segundo mundo. Es 

el banquete festivo con otro matiz, ya no es la mascara del mundo a/ rev& sino 

la fiesta de la wlectividad y la celebration del ritual de la regeneracion del 

mundo. 

. La fiesta y la colectividad 

La fiesta en la taberna es un evento impregnado de colectividad; 10s de 

la tralla celebran un segundo banquete ritual pem a diferencia con el banquete 

palaciego en esta ocasion 10s celebrantes no necesitan de mascaras para ser 

iguales, el espacio temporal sumado al ritual propician la creacion de un mundo 

de iguales, la idea de fraternizar es patente a cada instante. para ellos no 

existen las diferencias de ningun tipo ("sin distincion de coches". "sin distincion 

de empresas ni categorias" (Pipa, 139, 140). Lentamente el rostro de 10s 

hombres y mujeres es transmutado, todos conforman un mismo mstro amorfo. 

.~ - 



el mismo rostro neutro del cadaver desfigurado de Pipa; su finalidad es ser una 

unidad en un mundo regenerado, donde disf~tan de todos 10s dones. El 

ambiente desuito por el narrador es semejante a una celebration ritual, donde 

lo venerado y ensalzado es lo material, la carnalidad en sus distintas facetas es 

el principio sagrado regenerador. A partir de lo carnal el nuevo universo es 

fundado: 

[...I De 10s rinwnes en que celebraban asquerosos misterios 
babiloniws aquellos sacerdotes inmundos salian agudos chillidos, 
notas guturales, lascivos ayes, ronquidos nasales de maliciosa 
expresion con que hablaba el placer de la bestia [...I (Pipd, 143). 

El lenguaje juega un rol importante en esta homogenization social. 

Javier Huerta Calvo observa que el espacio y el ambiente de la plaza phblica 

propician una relacion singular entre 10s miembros del pueblo y que a partir de 

estos enlaces es wnstituido "un lenguaje particular, familiar, direct0 y 

sin~ero"'~; integrado por formas diversas de expresion como 10s chistes. 

romances, wplas, pronostiws y almanaques, identificadas y reunidas bajo el 

NbrO de popular y carnavalesco gracias a su tono burlesco, degradante y 

regenerador. En Pipd esto es observable en las wplas obscenas de la 

Pistariina, sus cancioncillas son uno de 10s medios que une a la wlectividad, el 

g ~ p o  en su totalidad rechaza las wmposiciones de wrte serio u oficial y exige 

las obscenidades wrno una rnuestra de su caricter popular, en cuanto al 

sentido degradador-regenerador de 10s referentes sexuales. 

La fiesta pertenece a la wlectividad, esta ultima por su carhcter 

universal es la que ordena de acuerdo con sus necesidades rituales; por ello en 

Pipd la wncurrencia es la que decide el inicio y el fin de la fiesta, la wmunidad 



es la qua opina acerca de la coronation y destronamiento del rey del Carnaval, 

es decir, del inido y el fin de mundo regenerado: 

[...I En cuanto Pipa, a quien se esperaba, estuvo dentro, se cerro la 
tabema I...] la wncurrencia awrdo, con esa unanimidad que solo 
inspira en las asambleas la borrachera del entusiasmo o el 
entusiasmo de la borrachera, digo, celebrar la apoteosis de Pipa, 
como fin de fiesta. Anticipando 10s sucesos, quisieron celebrar el 
entierro de la sardina, enterrando a Pipa [...I antes hubieran muertos 
todcs wmo un borracho. que renunciar a tan divertido fin de fiesta 
(Pipd, 140-141). 

El picaro don Carnal. 

Pipa, de manera implicita, es nombrado el rey del banquete ritual en la 

tabema. BI es simbolo de la fiesta gracias a su disfraz, representacidn de lo 

material-regenerador. represents la muerte-vida-muerte de un universo 

perfeccionado. Pipa, rey del camaval, rey de la tralla, wmo representante de 

don Camal debe observar, de manera paradojica, un wmportamiento 

determinado pese a que en el Carnaval no hay ni siquiera una norma acerca de 

la wnducta camavalesca; Pipa opta por caracterizar la mascara de don Carnal, 

de principio regenerador, a enfatizar 10s principios materiales a traves de sus 

blasfemias, glotoneria y 10s juegos lujuriosos: 

[...I Blasfemaba wmo un sabio, fumaba y bebia y fingia una malicia 
y una afid6n al amor carnal, grosero, que no cabia aljn en sus 
sentidos [...I low de alegria, viendose entre 10s suyos, 
comprendiendo al fin, gracias a la invencion peregrina del traje de 
difunto, alternando con lo mejor del gran mundo de la tralla, hizo 10s 
imposibles de gracia, de desverguenza, de cinismo, olvidado por 
completo del pobre angel huerfano que tenia dentro de si [...I (Pipd, 
139-141). 

Pipa en su actuacion desenfrenada interpreta la satisfaction material. 

Mas el reino de Pipa, el de la colectividad, no puede ser etemo, la fiesta, el 

Carnaval, deben llegar a su final, para wmpletar el ciclo de renovation del 



SiStema es necesario realizar otro ritual, el entierroquema simboliw del rey 

bufo-Carnaval (el Entierro de la sardinau). 

El sistema reinstaurado. 

El mismo Carnaval-wlectividad que wrono a Pipa es, entonces, 

responsable de su muerte, a la par del fin del Carnavai rnuere Pipa Carnal, 

aunque la muerte no es s61o de dimensiones simb6licas sino que es fisica. En 

este caso el rol del fetiche, emblema del Carnaval, wrresponde a Pipa; la 

inversion del mundo al reves afecta la ablucion al fey, la purification no 

concede vida sino rnuerte. Al respecto Glendinning observa que el Entiem de 

la sardina es el indicador el regreso al orden social y la abstinencia, el regreso 

es propiciado por un sacrificio ritual, la ofrenda al sistema es pipa". 

Una vez finalizado el Carnaval la vida de Pipa nuevamente pierde su 

valor, su muerte es equiparada a la perdida de un simbolo del mundo de lo 

bajo: el zapato de Ronquera. La presencia al final de Celedonio y Maripujos no 

es casual, simbolizan el resurgir del mundo oficial, es decir, de la lglesia y el 

Estado. Nuevamente instaurados wmo figuras de poder ejercen su poder 

sobre Pipa, por eso Celedonio. Maripujos y el grupo de betas son 10s que vejan 

al cadaver. El restablecirniento del poder oficial implica tambien la reposicion de 

las injusticias e imperfecciones del sistema, esto es denotado en el hecho de 

que Celedonio pese a su malicia sea beneficiado con una beca en el 

Seminario. 

I'id. La errplicacibn de la costumbre dc el Entierro dc la rardina rn Julio Caro Barojja, op. err,  pp 117- 
119. 
" Vid. Nigel Glendinning . op. c i l .  p. 74. 



ConclusMn. 

La risa es un medio liberador para develar aspectos del mundo que en 

situaciones comunes no serian nombrados o sefialados, para este fin actja 

bajo distintos rostros: la parodia y el humor. En el LBA y en el Quijote la risa 

encarna, principalmente, wmo parodia para demostrar una perspectiva de la 

realidad distinta a la okial pero sin pretender ser solamente un enfoque 

altemo; el objetivo es ser una vision que exprese con tono critiw, a veces mas 

discreta o abiertamente, ciertos aspectos de la sociedad. En estas dos obras la 

risa y el autor ridiculizan al sistema, advierten sus excesos y defectos, y llevan 

al absurd0 las wnvenciones sobre las que estan fundadas las costumbres 

aceptadas. Sencillamente el autor rie, escarnece a1 sistema de distintas 

maneras para finalmente "de~COnst~irl0" y rewnstruirlo. 

Lo venatil de la risa le permite que su t a m  reconstructors pueda 

realizarse de diversas maneras, y esta misma pluralidad fue lo que le permitio 

sobrevivir bajo determinadas fonas cuando su aspect0 jovial fue desdefiado. 

La resistencia a desaparecer o eclipsarse de la risa estuvo apoyada, en parte, 

en sus facultades critica y liberadora. La ironia fue una de las caras bajo la cual 

la risa se enmascar6 para seguir ejerciendo su potestad critica. En Pip4 el 

examen del mundo esta presente pero ahora no es necesario que la risa 

escamezca directamente al sistema, las circunstancias, mas bien el 

planteamiento de ellas, son las que propician, indirectamente, el revelamiento 

de la sociedad. La clave radica en el alcance que la risa enmascarada adquiere 

gracias a su disfraz: la ironia. Esta risa velada es la voz del autor-narrador- 

personaje que describe criticamente al mundo, amparado tanto por la 

im~unidad de la risa wmo de la mascara. La mascara desenmascara otros 



ocultamientos para conducir a la sorpresa, abre otras perspectivas siempre 

evitadas. 

La mascara permite al personaje-autor-narrador intemarse en terrenos 

cerrados; la subversion de las esferas sociales propiciada por el disfraz permite 

un analisis no solo del exterior sin0 tambien del aspect0 interior. El disfraz 

permite al lector-personaje-autor irmmpir en estos ambitos sin impediment0 

alguno, de manera idnica la mascara permite el desenmascaramiento de la 

sociedad, desafia el consenso, desviste y despoja de las wnvenciones. La 

mascara y el mundo camavalesco son el medio a traves del cual el autor- 

narrador logra mostrar al lector un mundo velado e ignorado por algunos 

sectores de la sociedad, pero la intenci6n no es solamente traslucir el 

verdadero rostro del mundo sino enjuiciarlo. 

La historia de PipB discurre en mecanisrnos carnavalescos con una 

clam intendon de critica social, per0 'Clarin' pese al ambient0 festivo-funesto 

de su texio no crea una tragicomedia, la intention del autor parece apegarse 

mas a la perspectiva de Spinoza acerca de que "el camino de a verdad pasa 

por la liberation de la pena y la alegria. [...I ni llorar ni reir, aprende? (Bajtin. 

128). Es asi como 10s lectores no deben reir ni llorar ante la vida-muerte de 

Pipa, mas bien reflexionar. 



CAPiTULO V 

CIEN ANOS DE SOLEDAD 

El Carnaval, en opinion de Manuel Duran, no es simplemente el 

period0 festivo o ritual que antecede a la Cuaresma, ni su identification esta 

relacionada con desfiles, bailes y mascaradas; para el es una actitud, es el 

planteamiento de un sistema de valores y una filosofia al margen de la 

ideologia oficial (Iglesia y   st ado)'. El Carnaval puede comprenderse, 

entonces, como una segunda perspectiva de la realldad, opuesta al mundo 

oficial, que no conlleva una disposition anarquica, ya que la finalidad del 

mundo carnavalesw, de sus valores y filosofia es la valoracibn y regeneracion 

del mundo oficial, por lo mismo no es un universo arbitrario, sin0 que esta 

elaborado a partir de la evaluation de aspectos wncretos del sistema, que son 

enjuiciados y transformados para evidenciar las wntradicciones en la sociedad 

(0 lo oficial). El Camaval destaca por su juicio critiw y su tono irrisorio, el 

Carnaval rie, juega y celebra al mismo tiempo que quebranta y critica al 

sistema. 

El Camaval y lo cofidiano. 

Al entender al Carnaval como una vision alterna a la oficial, queda 

sobrentendido que es tambien una oposicion, irreverente, al mundo normado, 

ya sea como norma religiosa, social o moral: esta sene de restricciones 

conforman la vida diaria, el hombre las encuentra a cada paso que da durante 

toda su vida, son su wtidianidad, por ello puede decirse que el Camaval es la 

oposicion a1 mundo oficial, normado y cotidiano, el Carnaval es, en si, la 

oposicion a todo lo reglamentado, a todo lo que limita y reprirne al individuo. La 

' Vid Manuel Durh "El Qnljole a travel del p r i m  de Mikhail Bakhtinc: camaval, disfraccs. 
exatolagia y locura" en Michael D. rLlcGaha (4.). C*,vu,8lrs utd llw K a ~ i m , r r ,  Easton, Pennsylvani& 
1980. p. 74. 



vida nonada cobra fona  en 10s distintos aspectos de la wtidianidad, aunque 

el hombre no sea consciente de esa correlation; lo cotidiano es, por lo tanto. 

otra estructura que embestir con el ariete del Carnaval. 

Los actos mas ordinarios en la vida del hombre reflejan la presencia del 

mundo oficial-normado, per0 tambien 10s mismos actos de la vida cotidiana 

pueden invertirse y reconstruirse para jugar el papel de elementos 

camavalesws y recrear un mundo alterno y utopiw, a la vez que degradan a lo 

oficial. En la mente de la colectividad la etiqueta del Carnaval no es necesaria 

para wmeter 10s actos carnavalesws, el individuo no debe aguardar a la 

rotacion del calendario festivo o ritual; el hombre cuando siente la presion de lo 

oficial idea y busca la manera de liberarse de ese yugo. En cierta forma, el uso 

de lo camavalesw es una forma que ha trascendido de la plaza publica y del 

espacio-tiempo asignados originalmente para implantarse en la vida cotidiana. 

en una manera inconsciente. Periodicamente, la sociedad ejecuta 10s 

mecanismos del Camaval para derrocar el ritmo de su wtidianidad. 

El Camaval no embiste unicamente a 10s actos de 10s representantes o 

miembros de la lglesia o del Estado, mas bien arremete contra la imagen de lo 

oricial, normado o dominante bajo cualquier rostro o circunstancia, ya sea un 

emperador, un clerigo, un caballero, un letrado, una vieja beata, una mujer de 

familia ilustre o en una tabema, un templo, un campo de batalla, una calle o en 

una fiesta de camaval; el Carnaval para alimentarse, fortalecerse y devorar al 

mundo y dar a luz otro nuevo, para activar 10s mecanismos carnavalesws, 

necesita, simplemente, de la realidad, de la sociedad, de la vida ordinaria. 



Uno de 10s escritores que han comprendido esta idea es Gabriel Garcia 

Marquet, quien de acuerdo con Robert Sims, descubre la relacion del 

Carnaval y la vida cotidiana en su novela Cien ailos de soledad: 

[...I la gran novela del espacio carnavalesco [esj Cien ar7os de 
soledad Garcia Marquez se dio cuenta de que el espacio 
carnavalesco ya contenia el espacio oficial y no tenia que escribir 
libms que 5610 incluyesen el espacio oficial. Tambien sabia que el 
espacio camavalesco se vinculaba con la realidad diaria y vivida de 
la gente y asi le permiti6 dar forma al context0 humano3. 

Cien ailos de soladad. 

En Cien ailos de soledad el mundo oficial, el mundo popular y el mundo 

del Camaval estan plasmados en un mismo espacio, comparten de manera 

intermitente el escenario de la vida diaria; 10s tres mundos son 

contradictoriamente distintos y parecidos, guardan entre ellos diferencias pero 

conforman una realidad conjunta: la vida misma. Lo carnavalesco en la vida de 

Macondo es inherente a la vida ordinaria, pero no es la cotidianidad (ya que de 

lo contrario perderia uno de sus rasgos esenciales): hay una conciencia acerca 

de la funcion degenerativa-regeneradora del Camaval, per0 su practica es un 

acto automatico, por su mismo estado inmanente a lo cotidiano. Por lo mismo 

el Camaval en Macondo no es necesariamente inaugurado bajo desfiles, 

fiestas o mascaradas, no es preciso pronunciar su nombre para invocarlo. 

Los juegos estructurales y linguisticos de Cien ailos de soledad fueron 

una de las causas por las cuales el mundo literario centr6 su atencion en esta 

obra colombiana. Dero en estas caracteristicas no radica exclusivamente la 

En la opini6n de varior criticos Cirri otbs de m i e h d  no es 18 (mica obra dc Gabrid Garcia Mirquez con 
elcnientos cmavalercos, a1 respecto viJ. Roben L. Sins, 'Periodismo, ficii6n. espacia carnavalereo y 
oporicioner binariao: la crencih dc la ifiacrtrvchlra novelirtica de Gabriel Garcia Mirqucr". Hirpn,zio. 
71. num. I ,  m m o  1988. pp. 50-60; para una visi6n mas generaliada >,id lrabd Rodriguez-Vergara. El 
m181do mtirico de Gabnel Garcia M6rq.e:. Pliegar. Madrid. 1991 (Pliegos de ensayo, 64). Pno 6 
imponante recalear que CAS no es una obra unicamente camvalesca. el aspeeto camavalewo u un 
elemento mis dentro del univeno temilico de la obra. 
' Roben L Simr, 00, eir . o 58 



I De acuerdo con Joaquin Marco una de las caracteristicas fundamentales de la 

novela de Gabriel Garcia Marquez es su cualidad de retomar lo particular y 

transformarlo en una imagen colectiva4; CAS' no es una obra de 

caracterizacion colombiana, ni caribefia sino de identification universal, en este 

aspecto radica la trascendencia de Macondo y sus habitantes. El autor de La 

hojarasca integra en Macondo no solo 10s mitos y valores tradicionales de un 

pueblo rural sino 10s de una comunidad universal? Macondo es la colectividad 

indiscriminada, es la diversificacion unida por una naturaleza comirn. 

El Camaval rnultifac&tico en Cien arios de soledad. 

El Carnaval ha demostrado en la plaza publica y en la literatura su rol 

de critico y restaurador, es el embozado privilegiado que transita en las 

distintas estructuras del sistema con el fin de descubrir y revelar el estado 

verdadero de la sociedad. El Carnaval, pese a 10s cambios wlturales, ha 

pennanecido wmo la oportunidad de ser el espacio tiempo para que el 

individuo exprese su opinion, burle, degrade, devore y regenere al mundo que 

generalmente lo domina. Lo carnavalesco en CAS adquiere diversos rostros 

para jugar y reir rnientras eswrnece y renueva al sistema, su aspecto es 

multifa&tico: lo parodico, lo escatologico, la desmesura, 10s destronamientos y 

la regeneracion. 

I74 loaquin Marco. "Errudio introduno~io: Gabriel Garcia hl6rquez y rur uCien mlolos dr sol& n ' a 
Gabriel Garcia M8rquez. Cirri 0,lar de mlddxl, ESPASA-ChLPE. Madrid, 1983. 5' ed. (Austral. ) p. 54. 
' Para fin- pricticor d liNlo de la novela wrA rurrirvido par lar riglar CAS. 

Macondo ha rid0 identificado carno una irna!.cn de la universalidad pero C.4S nc puede deslindarsc de 
ru conte~n, histbrico al respecto ,,id. Lucila lner Mem l a j , n c M ~  de la hislorrn ot "Cie,, n,)ur de 
roledod", Plaza & Janer, Barcelona. 1979: Pedro Jod Diaz Camaeho, O.P.  Lo religiosidadpprrlnr en la 
hisruna du Colombia. Aprorimacih~ l~irrdrico ol corolicismo popular e,! /us Andes colombia,lu.s, C6dice 
I.TD4 Snntafk de Rnclo16. D r . 1996 



Gabriel, amigo de Aureliano Babilonia, parte a Paris con "dos mudas de 

ropa, un par de zapatos y las obras wmpletas de Rabelais" (CAS, 531-532)', y 

aunque Garcia Marquez ha afirmado que la alusion a este autor era una pista 

falsa para 10s criticos con el fin de confundidos acerca de 10s excesos 

pantagmeliws de 10s personajess dificilmente pueden negarse la existencia de 

elementos camavalescos en el texto; posiblemente no todos 10s excesos Sean 

de rasgos carnavalesws ni una influencia directa de 10s textos rabeleisianos 

per0 si hay elementos que demuestran la presencia inwnsciente del Camaval 

en la cultura. El Camaval, en esta obra, hace acto de presencia de dos 

maneras: directamente al relacionarse con el Bmbito festivo y ritual o 

indirectamente al recurrir a mecanismos camavalesws enmascarados: lo 

carnavalesco, sutil o burdamente, busca la ocasion y el modo para inmiscuine 

en la vida de Mawndo y sus habitantes con el fin de derrumbar el mundo de lo 

alto y par el otro constmir un mundo de plenitud. 

La sutileza injuriosa del Carnaval. 

El padre Nicanor Reyna es un ejemplo de este ataque burlesco, 

discretamente, dirigido al mundo de lo alto; el mundo de la autoridad 

edesiastica, rechazado wntinuamente a lo largo de la historia del pueblo, gana 

y afianza, en cierto momento, su credibilidad a traves de una demostrad6n del 

poder divino; pero esta prueba milagrosa sera mas semejante a un ritual 

parodiw que a uno formal; el sentido sagrado del act0 de fe es devaluado por 

Lar citas d lorto xrin de la edicibn Gabriel Garcia Mkques  Ciefl a?los de soledad, ed, de Jacques 
Joret, Cbttdra. Madrid. 2000.10- ed. (Lnras Hirp.4l"cas. 215). 
a "Reeucrdo, par ijernplo. que d@n eritico creyb descubrir claves imponantes de la novela a1 encontrarre 
con quc un permnaje, Gabriel, se Ueva a Puir  las abras complnas dc Rabelais. A partir de ertc hallargo 
todas las dermesuras y tados 10s erceros pantap+licor de lo$ perronajes re enplicarian regun el, par 
esta influencia literaria. En redidad, squdla duri6n a Rabclair h e  puerta por mi wmo una dvcara dc 
b m o  que much03 criticos piwon', "id. Plinio Apuleya Mendoza el. Gabriel Gania MBrque?. El olor 
de la grroyobrr, Co,nrru?eio,zes co,~ Pl;,r;o Apalep dlrr~doi?. Editorial La oveja n e y q  Diana. Mddca. 
1082. nn 7c-76 



la relacion de lo material, lo corporal y lo ordinario. La confianza, de Mawndo y 

de 10s Buendia, en el padre Nicanor, wmo representacion de la religion, esta 

sustentada en sus chowlatosas levitaciones: 

-Un momento-dijo [el padre Nicanorl-Ahora vamos a presenciar 
una prueba irrebatible del infinito poder de Dios. 

El muchacho que habia ayudado a misa le llevo una taza de 
chocolate espeso y humeante que el se torno sin respirar. Luego se 
limpi6 10s labios con un paiiuelo que saw de la manga, extendio 10s 
brazos y cerro 10s ojos. Entonces el padre Nicanor se elevo doce 
centimetros sobre el nivel del suelo. Fue un recurso wnvincente. 
Anduvo varios dias, repitiendo la prueba de la levitacion mediante el 
estimulo del chocolate [ . . . I  (CAS. 177). 

El juego de las liturgias parodicas continua en el lenguaje 

aparentemente incomprensible de Jose Arcadio Buendia: el fundador de 

Macondo, inmerso en el mundo impenetrable de la locura, habla una jerga 

"endiablada" y "altisonante" que a todos atemoriza, de manera ironica la lengua 

que lo transforma en un endemoniado es el lating; el Carnaval invierte la 

wndicion del latin wmo lengua y simbolo de lo oficial. Pero este juego 

lingiiistico esta tambien estrechamente relacionado con la locura del patriarca 

de 10s Buendia. La locura, en el, es una manifestation de una sabiduria 

disfrazada, pese a que el enloquecido patriarca vive aparentemente aislado de 

la realidad, el disfruta de la habilidad de observar al mundo desde otra 

perspectiva. En este sentido es el rey de la Fiesta de 10s Lows, es el low 

bendecido por la sabiduria divina, de igual manera que don Quijote o Sancho 

Panza. Por otro lado Jose Arcadio Buendia es el rey-fundador de un mundo 

pleno, donde todos reciben 10s mismos beneficios hasta el grado que "trazo las 

calles con tan buen sentido que ninguna casa recibia mas sol que otra a la hora 

del calor (CAS, SI) ,  el reino que pretende fundar el patriarca de 10s Buendia 

' Accrca de lu rcfcrencias de~ripfivas a la lengua dc l a d  Arcadio Bucndia %,Id. CAS, pp. 173 y 178. 



podria calificarse de carnavalesw no por el sentido de mundo al reves, ni 

imperio de la risa sin0 por la plenitud que busca implantar. La frase del indio 

Cataure "He venido al sepelio del rey" (CAS, 242) parece englobar la imagen 

de Jose Arcadio Buendia como rey: fundador, patriarca y rey de la Fiesta de 10s 

Lows. La muerte del patriarca marca un cambio tanto en la vida de su familla 

wmo en Mawndo, un dclo es wmpletado, el es el rey de 10s locos que 

desaparece para ceder el reino a un 'rey burlado" encarnado en Fernanda del 

Carpio; la fiesta de la abundancia es intercambiada por la fiesta de burlar al 

mundo de lo oficial. 

La parodia sacra es observada tambien en el personaje de Jos6 

Arcadio, el hijo prodigo de Fernanda de Carpio, quien no solo malogra 10s 

deseos de su madre sino que degrada a la imagen oficial para la que fue 

educado (Papa), su wmportamiento licencioso es una injuria y burla al mundo 

de lo alto, el "esperado" redentor del apellido Buendia en su papel de ministro 

del mundo espiritual-alto es, en realidad, ironicamente, un representante de lo 

material, de lo carnal, las facetas de lujuria y gula exaltadas". El hombre 

"virtuoso" de la familia alejado de "la guerra, 10s gallos de la pelea, las mujeres 

de la mala vida y las empresas delirantes" (CAS. 296) resulta ser, en realidad, 

el personaje mas depravado de la familia. Roberto Paoli observa que Jose 

Arcadio abandona su rol como representante de la espiritualidad para adoptar 

el de rey de Saturnales; la personalidad de Jose Arcadio. Paoli la wmprende 

como consecuencia de la mezcla de 10s caracteres contradictories de sus 

padres, a quienes el critiw identifica con Cuaresma y Carnaval"; la explication 

10 Vid. la dercripci6n firica y dc la vida de JalC Areadio a su retorno a hlacondo. CAS. pp. 494-497. 
" Yid Robcno Paoli, .'Camavalc~ca y tiempo ciclico en uCicn dos dc soledad*". Rev&ra 
16emer;cono.  L, 128-129, Julio-Dic 1984. p. 984. Paoli analim tambih coma uns pareja de Camaval 
v Cllrr~<rnr lor rrnrlnc I n r i  . ~ ~ ~ - d i ~  Penlnm , 4l%rrli?nn cr'nmrlo narrin ntle nn shln i t ~ e ~ r  n 



por un lado consta de la degradacion de lo sagrado, por otro lado el sentido de 

( critica al mundo ofidal a traves de una representation grotesca de una imagen 

I Las levitaciones del padre Nicanor, la locura, el lenguaje de Jose 

Arcadio Buendia y la conducta libertina de Jose Arcadio parecen ser una 

remodelacion de 10s rituales parodicos medievales, un rescate de las parodias 

sacras con el fin de transferir a un plano corporal y material el mundo espiritual 

de la ideologia oficial representado por la institution de la lglesia12. 

En el sentido de escarnecer a la sobriedad y la abstinencia, 

caracteristicas de lo espiritual, concuerda la anecdota del San Jose de yeso; 

esta historia podria encajar perfectamente en el context0 de historias 

populares, per0 las circunstancias del hallazgo del contenido del santo de yeso 

le otorgan un matiz budesw a la devocion de ljrsula y su rechazo a lo material; 

mientras la matriarca desea borrar 10s vestigios del derroche del empapelar la 

casa con billetes la fortuna aparece nuevamente para rellenar las arcas de la 

casa, entre mas reniega de lo material, este es multiplicado; sus peticiones de 

desprendimiento material entremezcladas con una actitud inconsciente de 

reverencia pagana resultan en una mayor riqueza para la familia, tesoro que 

por su procedencia es rechazado y ocultado, lo espiritual, inutilmente, reniega 

de su relacion con el mundo material: 

[...I  nul la hizo quitar 10s billetes adheridos a las grandes tortas de 
cal, y volvio a pintar la casa de blanco. uDios mioo, suplicaba. 
aHaznos tan pobres como eramos cuando fundamos este pueblo, no 

rronalidad, p. 982. 
'Ea imponante rnalcar que la asrerib no er vccau la religibn rino contra la inrtitucibn. lo camavalerco 
no pretende la herciia ni aniquilar preceptor d l o  la burla dcl mundo de lo alto, de rug miembras y 



sea que en la otra vida nos vaya a wbrar esta di1apidacion.n Sus 
suplicas fueron escuchadas en sentido wntrario. En efecto, uno de 
10s trabajadores que desprendian 10s billetes tropezo por descuido 
con un enorme San Jose de yeso [...I y la imagen hueca se 
despedazo contra el suelo. Estaba atiborrada de monedas de oro. 
[...I En 10s ultimos tiempos. Ursula le habia puesto velas y se habia 
postrado ante el, sin sospechar que en lugar de un santo estaba 
adorando casi doscientos kilcgramos de oro. La tardia wmprobacion 
de su involuntario paganism0 agravd su deswnsuelo [...I (GAS, 
300). 

El wronel Aureliano Buendia esta cnnsciente del efecto de subvertir 

implicado en el Camaval, para el el hecho de que el jubileo organizado windda 

con laS fechas del Camaval es una cruel burla y por ello rechaza abiertamente 

el homenaje; su actitud parece wrresponder a la posibilidad de que el jubileo 

pudiera ser equiparado a la oportunidad otorgada al tonto, ser excluido en la 

vida ordinaria, de ser el rey para posterionnente regresar a su status de 

marginado, tras el camaval-jubileo el papel de rey-prhr de la nacion quedaria 

en el olvido ante el inminente dominio del mundo oficial. El wronel Aureliano 

Buendia 0bSe~a un sentido burtes.cn desde el tbrmino adjudicado a la 

mnmemoracion; el wronel presiente tambien la facultad burlesca del lenguaje 

carnavalesco, donde 10s terminos son elogios-insultos: "UES la primera vez que 

oigo la palabra jubileo~, decia [el wronelj aPero cualquier wsa que quiera 

decir, no puede ser sin0 una bur la.^" (CAS, 322). 

Pero el Carnaval no permanece siempre como un agresor discreto en 

CAS, a veces es un evidente medio perturbador del sistema, por ejemplo en el 

caso del camaval sangriento. El Carnaval marca su aparicion en Mawndo 

wmo un evento de desembarazo de nonnas y desinhibicion social al ser 

patrocinado por las matronas francesas, representantes de 10s deseos 

carnales, y permitir que 10s habitantes puedan disfrazarse para cumplir sus 

deseos, aunque su ambicion sea solo la de enmascararse wmo el caso de 



1 Aureliano S e g ~ n d o ~ ~ ,  La fiesta de la libetiad pese a su fin extraordinam 

I 
presenta rasgos tipicamente carnavalescos como 10s disfraces y la coronacion- 

destronacion de un rey: simbolo de lo solemne. Aunque de manera singular y 

fuera de 10s parametros del Carnaval el destronamiento no proviene del mundo 

lo bajo sino del oficial, en cierta forma es un doble destronamiento, por un lado 

Femanda, simbolo de lo oficial, y por otro lado Mawndo; 10s representantes del 

mundo antioficial toman a su cotidianidad de manem violenta al ser 

supuestamente portavows de la ideologia contraria a la de Estado (la liberal). 

En el caso de Macondo no es destronado unicamente el rey o las figuras de 

autoridad sino todos 10s miembros representativos del ambiente festivo": 

"quedaron tendidos en la plaza, entre muertos y heridos, nueve payasos, cuatro 

colombinas, diecisiete reyes de baraja, un diablo, tres musiws, dos pares de 

Francia y tres empemtrices japonesas" (CAS, 310). En el caso del camaval 

sangiento permanece la duda de que si bajo la mascara de la libertad (el 

disfraz de beduino) 10s agresores hayan estado encubiertos y participando 

brevemente del mundo de la fratemidad antes de restaurar violentamente el 

sistema. 

En otras ocasiones la inspeccion sigilosa del Camaval al mundo de lo 

alto es transformada y elige altercados mas directos, sus asaltos apuntan no 

s61o a la institution eclesiastica ni busca dirigirlos a 10s representantes del 

Estado, el Carnaval wncentra su atencion y juegos escamecedores contra una 

figura simbolo del mundo oficial en toda su extension (la ciudad, las clases 

" El n d o r  asienia quc a Aurdiano Segwndo le emocionaba la idea dd Camaval por "la vcntalera de 
disfra~ane de time"; vnl CAS. p. 306. 
" El con-I srmgr;e,~ro ample no $610 lar condicionea del ambiaic fertivo y fraternal, de lop dimaces 
y d~cma, de la comnaci6n y dertronamicnto del r q ,  el crmmwI mzgrierrI0 inicia. re derarrolla y 
mlmina m la plaza. el eppacio identificado eon la$ fieaar populares. 



awmodadas y la educacion religiosa), este blanw es el rey burlado de la fiesta 

del Camaval: Fernanda del Carpio. 

Fernanda del Carpio, la cultura oficial burlada. 

El fin del carnaval sangrientof5 trae a Macondo no solo un halo de 

muerte sino a un inesperado rey de Camaval, que sera vejado y burlado 

durante toda su estancia en Mawndo. Fernanda del Carpio sera un rey burlado 

desde el momento de su wronacion, su trono asignado por manos 

deswnocidas y bajo falsas esperanzas son una burla al regio destino para el 

que fue educada toda su vida, su status de reina trocado por una equivalente 

figura caricaturesca en un efimero reinado de Carnaval hacen mas cruento el 

escarnio a la familia del Carpio; este primer destronamiento, precedente a una 

serie incesante de derrocamientos, destaca porque, aunque a 10s autores de la 

manipulaci6ncoronaci6n-deswronacion de la rnuchacha son desconocidos, lo 

tiniw que puede asegurarse es que este proceso no intelviene directamente el 

choque traditional entre el mundo de lo alto y lo bajo. 

Robert Sims opina que Garcia Marquez presenta en su novela una 

serie de perspectivas que se suceden en un wntinuo ratificar y cancelar, de 

igual manera que la wronacion y deswronacion bajtinianas; a partir de este 

procedimiento el autor expone la teatralidad burlesca de ciertas circunstancias 

y actuaciones de 10s personajes'6. El ejemplo claro a esta disposicion de juicios 

es la figura de Fernanda, quien a lo largo de su vida al lado de 10s Buendia 

padecerir de un incesante destronamiento, a diferencia de don Quijote, 

personaje wronado y destronado durante sus aventuras, Fernanda padece de 

un destronamiento inextinguible y progresivo. 

" Para la narmci6n dc loa m t a s  del ~ l m l s n r @ e , ! l o  "id. CAS. pp. 308-3 10. 
l6 Robcn L Sims. m. e i l  o. 55  



En el wntexto de CAS Fernanda del Carpio y su familia representan 

10s valores wntrarios a la familia Buendia, este choque es semejante al de las 

esferas de lo oficial y lo popular. Roberto Paoli expresa que 10s del Carpio son 

la cultura enmohecida, es decir, el mundo sin cambio, mientras 10s Buendia son 

la simbolizacion de la creatividad, la sorpresa, la imaginacion, el cambio en si. 

la representadon de un mundo abierto y orientado a una cultura nueva"; Paoli 

determina que 10s del Carpio son el codigo cultural de la familia capitalina y 

colonial, 10s Buendia son lo popular y lo marginal. La inadaptabilidad de 

Fernanda a Mawndo y a su familia politica es la wnsecuencia del choque de 

las dos esferas que wmponen la cultura, polos que a lo largo de la historia han 

penanecido wmo antagonistas. Fernanda del Carpio, lo oficial, al enfrentarse 

a 10s Buendia, lo popular, muestra una actitud intransigente y dominante, 

mientras 10s Buendia deciden solucionar la situacion del Gniw modo que puede 

resolverlo el mundo popular, a traves de lo carnavalesco. Los Buendia, por 

medio de situaciones burlescas, destierran a 10s valores y wmportamientos 

caracteristiws de otro espacio que Fernanda pretende implantar en la casa de 

su familia politica. Paoli asienta que: "el wdigo cultural de la familia capitalina y 

wlonial de 10s del Carpio queda sornetido a toda una sene de situaciones 

des~onsa~ratorias"~'. Fernanda y su mundo (la ciudad-monasten'o) son el 

emblema de un mundo beato y encerradoig. 

Fernanda, la augurada y humillada reina de Madagascar, despues de 

descubrir el engafio y restaurar el orgullo perdido por medio de la boda con 

Aureliano Segundo recupera, aoarentemente, su papel de "reina", per0 en 

" Wd. Robeno Paoli op. c i l ,  p. 985 
'"bidern. p. 983. 
Ie h. cir. 



realidad el rol adquirido es del rey bufo. Su orgullo sera mancillado por el 

adultero marido cuando su vestimenta de reina (aunque sea de Carnaval) es 

utilizada por la wncubina para ser wronada "soberana absoluta y vitalicia de 

MadagascaP (CAS. 312) ademas de ser la ropa con la que recibe en el lecho al 

inflel marido. La vida al lado de Aureliano Segundo esta llena de humillaciones 

para la hija de don Fernando del Carpio; por ejemplo Fernanda, educada para 

ser reina, debe "atragantarse sus escnipulos y atender wmo reyes a invitados 

de la mas perversa wndicion" (CAS, 339), durante las wmilonas de su esposo, 

cuando la reverenciada, en realidad, debiera ser ella. 

Pero no solo las acciones de 10s penonajes escarnecen a Fernanda. 

principalmente las causas de 10s ultrajes padecidos son su misma wnducta y 

posici6n; por ejemplo el hecho de que "Desde que tuvo uso de raz6n rewrdaba 

haber hecho sus necesidades en una bacinilla de oro w n  el escudo de arrnas 

de la familia" (CAS. 314) es una involuntaria rnezcla carnavalesca que propicia 

el derrumbe del mundo de lo alto, el aspect0 escatologico de 10s excrementos 

fusionado w n  la circunstancia de que la bacinilla sea de oro (simbolo de lo 

alto) wnvierte al orinal en un elemento degradante-regenerador del escudo de 

anas  tallado. Otro caso seria el miedo a lo carnal, los tabues implantados en 

su educacion la wnducen a un juego lingijistiw de equivocaciones (cuando 

Ursula atiende ma1 sus dolencias) y burlas; en este caso, el lenguaje es la 

causa y el medio para escarnecer a Fernanda, quien juega, involuntariamente, 

a wnfundir las palabras al utilizar "un eufemismo para designar cada wsa" 

(CAS. 319), la respuesta ludica-camavalesca dada por Amaranta a este 

lenguaje cifrado es la elaboration de un habla wdificada y sar&stica, el 

pretender desentrafiar y exorcizar esa jerigonza wncluye para Fernanda por un 



lado en la revelacion de lo vedado inmencionable y su incompetencia, y por 

otro en recalcar la cualidad desconstructiva del lenguaje camavalesco a traves 

de sus imdgenes materiaies: 

-Esfefafa- decia [Amarantal- esfe defe lasfa quefe lesfe 
tifiefenenfe asfacofo afa sufu pmfopifiafe mifiededafa. 

Un dia, irritada con la burla. Fernanda quiso saber que era lo 
que decia Amaranta, y ella no us6 eufernismos para contestarie. 

-Digo-dijo- que th eres de las que confunden el culo con las 
temporas (CAS, 319). 

Fernanda atrae, tambien, las vejaciones de 10s Buendia con su 

idealism0 exacerbado a su alcumia, su deseo de exaltar y ponderar el mundo 

de lo oficial (sirnboiizado en la beatification don Fernando) culmina en una 

serie de bmmas sarcAsticas; en cierta forma, pareciera que el deseo de 

enaltecer es directamente proporcional a las burlas afligidas24 El linaje es. 

entonces, un principio causa de mofa, y en el hijo de Aureliano Segundo y 

Fernanda del Carpio recae el efecto de este juego burlesco, ilrsula menciona 

que el "porvenir pontificial" de niiio esth vinwlado con el hecho de ser "nieto de 

santo e hijo de reina y cuatrero" (CAS, 321), es decir, su futuro wnsagrado 

radica, sarcisticamente, en su naturaleza hibrida, conformada por lo ilustre de 

su ascendencia materna y por la pedestre sangre paterna2' 

El Carnaval envuelve a Fernanda, de manera inevitable, esto es 

patente en el monologo de reclamaciones hechas a su rnarido a causa de su 

desobligacion marital (CAS, 439-442); una desmesura lingijistica caracteriza su 

pemrata, mas la demasla no es la unica cualidad carnavalesca, durante su 

discurso Fernanda degrada a 10s Buendia a la par que ensalza su persona y 

V i d  algunao jemplar en CAS; p. 321 y p. 442. 
" Mnicammte todn la$ burln mal maldicibn re revicncn y dderminan el dcrtino de lad Arcadio. 
Robcno Paoli o b s w a  eom? o m  burla s la figura de Fernanda el dcstino duhonrora dc sus hijor (lose 
Amdio, Mcme, Amaranta Ursula). 



familia, per0 el resultado es inverso ya que la description realizada de su linaje 

es de tonos caricaturescos, a la vez es evidente como 10s valores 

desmntextualiidos (en cuanto lo oficial insert0 en lo popular) de la "fjodalga 

de sangre" (CAS. 440) son la causa de 10s ataques burlescos de su familla 

politica. 

En Fernanda es notoria, tambien, la influencia del Camaval en la 

inversion de su personalidad, ella debe controlar su enojo para no 

"desahogarse en improperios de verdulera" (CAS, 340) contra 10s comensales 

durante la avalancha de forasteros traidos por el tren y la plantaci6n bananera. 

Fernanda y Aureliano Segundo encajan en la pewpectiva de Roberto 

Paoli acerca de lo carnavalesco en CAS. Paoli seriala que lo carnavalesco en 

CAS esth conformado por mundos contrastantes que por un lado alteman su 

existencia ciclicamente, y por otro cornpiten entre ellos, por ejemplo los 

crapulosos y 10s abstinentes, 10s disipadores y los mesurados; en CAS son dos 

dietas alimentidas las que existen: "las vacas gordas y las vacas flacas, el 

carnaval y la c~aresma"~, estas dos existendas son plasmadas de distintas 

formas, por ejemplo en ocasiones son la excentricidad transgresora o la 

intolerancia; aunque la excentricidad y la intolerancia no son caracteristicas 

excluyentes de un solo grupo, es decir, ambas cualidades pueden ser del 

mundo oficial o del popular. En la opinion de Roberto Paoli uno de 10s 

mecanismos carnavalescos utilizados por Garcia Mdrquez en su mundo 

contrastado es la exageracion cuantitativaZ3. 

" Robeno Pnoli, op. cil.. p. 980. 
Pa06 earsidem wmo una mseraci6n cuantitstivq earadcristica de la darnelurn cpmdvalnca, a 

cienos clemmros wmo: la anprems hnoicas dcl Comnd y las caranerinicas firicas. w a l e s  y hana 
alimenticisr de log Arcsdia a .m r n o m  del viaie con lor pitanor: cf Robmo Paoli. op or. pp. 980-982 



La opulencia y desmesura del Carnaval, 10s Buendia devoran al mundo. 

La opulencia y desmesura son el modo de 10s Buendia de manifestar 

su intention de devorar al mundo que pretende imponenele wnfone 10s 

cambios llegan a Mawndo; la abundanda de 10s Buendia apunta a un mundo 

reelaborado sobre lo5 principios de la fecundidad y la plenitud, es un medio de 

regenerar su mundo y ganar la pelea a las vueltas de la fortuna (la sucesion de 

prosperidad-carestia, de las vacas gordas-vacas flacas, son la rotacion de una 

inmutable trayectoria vital) y a la vida misma. La unica manera de obtener ese 

sen8do es por medio de elementos y actos materiales, de aspectos cercanos a 

la tierra degradante-regeneradora: vientre y 6rganos genitaies, alimentacion y 

wito; lo terrenal, simbolo de la muerte-vida, esta representado, entonces, w n  

distintas facetas: la prodigalidad sexual, la demasia pecuniaria y la profusion 

alimenticia. Aunque la desmesura puede ser, tambien, utilizada wmo una 

formula sar&stica de ensalzar lo material, por ejemplo las 72 bacinillas y el 

desfile ritual de las alumnas para lavarlas (CAS. 373) son una reinvencion del 

detalle de la bacinilla de oro de Femanda, 10s bacines son simbolo de lo bajo 

que, al mismo tiempo, entierra y da vida, emblema del poder balsamico de lo 

inferior. 

Petra Cotes, es la desmesura personificada, su imagen esta asodada 

con una superabundanda sexual y material; su voluptuosidad es inagotable y 

desmedida y solo es igualada o superada por el efecto fecund0 que ejerce 

sobre el hatajo de Aureliano Segundo. De manera portentosa, la sola presencia 

da la wncubina increments la fecundidad en 10s animaies, la proliferation es 

una caracteristica del trope1 de gallinas, mnejos, vacas, yeguas y cerdos, mmo 

si el potencial sexual de Petra Cotes fuera lo suficiente vigoroso wmo para 



transrnitirse a 10s animales que cria, como si el aspect0 fecundo-regenerador 

de su vida sexual fuera transmitido a sus tierras; es asi como lo sexual, como 

simbolo terrenal, da pie a una fecundidad, nacimiento y crecimiento, el efecto 

estimulante funciona en una especie de reaccib en cadena. La emanacidn de 

esta fuerza vivificante alcanza y afecta la vida festiva de Aureliano Segundo, la 

intinita desmesura material conduce a una ilirnitada vida disipada. 

[...I En pocos afios, sin esfuerzos, a puros golpes de suerte, habia 
acumulado una de las mas grandes fortunas de las cienegas gracias 
a la proliferacidn sobrenatural de sus animates. Sus yeguas parian 
trillizos, las gallinas ponian dos veces al dia, y 10s cerdos 
engordaban con tal desenfreno, que nadie podia explicarse ten 
desordenada fecundidad, como no fuera por artes de magia [...I 
Mientras mas destapaba champaAa para ensopar a sus amigos, mas 
alocadamente parian sus animales, y mds se convencia el de que su 
buena estrella no era cosa de su conducta sino influencia de Petra 
Cotes, su concubina, cuyo amor tenia la virtud de exasperar a la 
naturaleza [...I Le bastaba con llevar a Petra Cotes a sus criaderos, 
y pasearla a iaballo por sus tlerras, para que todo anlmal marcado 
con su hlerro sucumblera a la geste ~rrernealable de la pmllferacton 
(CAS. 297-298). 

La desmesura material pemite, tambien, excesos en la conducta, 

ejernplo de ello es la decisidn de Aureliano Segundo de tapizar la casa de 10s 

Buendia Con billetes de a peso. Este act0 de derroche es parte de la fiesta-vida 

de la abundancia de Aureliano, en esta celebration camavalesca las 

privaciones de la vida Cotidiana no son solo saciadas sino aventajadas mas alla 

de la hartura, de ahi la glorificacion del despilfarro2'. 

Los banquetes de don Carnal Buendia. 

Las wmilonas organizadas por Aureliano Segundo son parte de su 

celebraci6n de la cosecha, festejan la ausencia de las privaciones e invitan a 

todo Macondo a disfrutar de 10s dones rnateriales generalmente denegados en 

la vida Cotidiana. Aureliano Segundo impone en sus banquetes la plenitud del 



mundo utbpico; el derroche de alimentos y licores es la wntracara de la 

estrechez cotidiana. Aureliano y todos sus invitados, en la sene de festines en 

casa de Petra Cotes, devoran al mundo que usualmente 10s engulle y vence. 

Aureliano gracias a su fortuna instaura en su casa y, posteriomente, en la de la 

wncubina un interminable banquete carnavalesco; sus wrnidas y el ritmo de 

vida que lo caracterizan abren las puertas de la casa de 10s Buendia ai 

ambiente licencioso del Carnaval. En estos festines inextinguibles las pautas 

sociales suwmben ante la imposition del ambiente carnavalesco (identificado 

por el fraternalismo, la plenitud y la desmesura); 10s elementos presentes del 

rnundo materialcorporal son simbolo de fa rnuerte-vida, y por ello son 10s 

medios adecuados para enterrar a lo alto y permitir el renacer de un nuevo 

mundo. 

[...I La casa se llen6 de pronto de huaspedes desconocidos, de 
invencibles parranderos mundiales, y fue preciso agregar dormitorios 
en el patio, ensanchar el comedor y cambiar la antigua mesa por una 
de dieciseis puestos, con nuevas vajillas y servicios, y a13n asi hub0 
que establecer tumos para almorzar [...I invitados de la mas 
perversa wndicion, que embarraban con sus botas el comedor, se 
orinaban en el jardin, extendian sus petates en walquier parte para 
hacer la siesta, y hablaban sin fijarse en susceptibilidades de damas 
ni rernilgos de caballeros (CAS, 339). 

La desmesura, la abundancia y la libertad carnavalescas son el motor 

de la vida festiva de Aureliano Segundo, quien logra mostrarse corn0 una 

encamacion de don Carnal; 10s habitos de Aureliano transforman a la casa de 

Petra Cotes en el rein0 del emperador Carnal. 

[...I Se sacrificaban tantas reses, tantos cerdos y gallinas en las 
interminables parrandas, que la tiena del patio se volvi6 negra y 
lodosa de tanta sangre. Aquello era un eterno tiradero de huesos y 
tripas, un muiadar de sobras, y habia que estar quemando 
redmaras de dinamita a todas horas para que 10s gallinazos no les 
sacaran 10s ojos a 10s invitados. Aureliano Segundo se volvio gordo, 
violaceo, atortugado, a consecuencia de un apetito apenas 
comparable al de Jose Arcadio, cuando regreso de la vuelta al 



mundo [ostentaba una] desmandada voracidad. [una] inmensa 
capacidad de despilfarro [y una] hospitalidad sin precedentes [...I 
(CAS, 368) 

El apetito desmesurado de Aureliano Segundo y 10s festines que el 

organiza son un establecimiento del utopismo en cuanto a1 triunfo de la 

abundancia y de la fraternidad, pero este sentido de celebracidn de la profusi6n 

es refomdo por 10s tomeos pantagrueliws que instituye. Estas competencias 

son la reafirmacion de la hartura sobrepasada, las wmilonas no tienen la 

finalidad de saciar el apetito de 10s comensales ni son ljnicamente un simbolo 

del devorar al mundo, aluden tambien al gozo de disfrutar 10s placeres 

materiales por simple avidez, es el disf~tar la abundanda sin necesitarla, el 

despilfarro por disfrutar la dilapidadb, es el comer por el come+'. El duelo 

alimenticio con La Elefanta es la maxima representacion de la desmesura 

material y de la apetencia, aparentemente, despropositada. El episodio refleja 

la superabundancia desde las caracteridicas de la contendiente hasta en las 

dimensiones de la wmpetencia: 

[...I Aureliano Segundo fue un comedor invicto hasta [...I que 
apareci6 Camila Sagastume, una hembra totemica woocida [...I con 
el buen nombre de La Elefanta. El duelo se prolong6 hasta el 
amanecer del manes. En las primeras veinticuatro horas, 
[wnsumieron] una ternera w n  yuca, iiame y platanos asados, y 
ademes una caja y media de champafia [...I La Elefanta [era] 
gigantesca y maciza [y] se bebib cada uno el jug0 de cincuenta 
naranjas, ocho litros de cafe y treinta huevos crudos. Al segundo 
amanecer [comiemn] dos cerdas, un racimo de platanos y cuatro 
cajas de champaiia [y] dos pavos asados [...I (CAS, 368-370) 

Pem La Elefanta personifica, tambien, por otm lado, la ruptura y la 

inversidn del orden social y sus costumbres; ella pese a su apetito deswmunal 

no era 'Yrituradora de bueyes, ni mujer barbada en un cirw griego" sino "una 

directors de una academia de canto" (CAS, 369); La Elefanta es pane de la 



interruption momentanea de las jerarquias sociales en la fiesta carnavalesw, 

es el miembro del mundo oficial que en el banquete olvida su moderacion 

alimenticia y adopta otra wnducta. El incumplimiento de lo reglado es 

contrapuesto por el cumplirniento de pautas que parecerian inoperantes por el 

wntexto; la imagen de su voracidad wntrasta w n  sus modales, solamente 

durante ese ambiente festivo puede "consumir el cuadril de la ternera sin violar 

una sola regla de la mejor urbanidad (CAS. 369). 

Las comidas de Aureliano son el act0 opuesto al ritual alimenticio de 

Fernanda, quien inconscientemente dota a las comidas de on aire ceremonial, 

per0 en este caso no festivo sino austero, wmo parte de las actividades del 

mundo oficial. 

[...I Fernanda no renuncio a la voluntad de imponer 10s habitos de 
sus mayores. Ternlin6 w n  la wstumbre de comer en la wcina, y 
cuando cada quien tenia hambre, e impuso la obligacion de hacerlo 
a horas exactas en la mesa grande del wmedor arreglada w n  
manteles de lino, y con 10s candelabras y el servicio de plata. La 
solemnidad de un acto que Orsula habia wnsiderado siempre wmo 
el mas sencillo de la vida wtidiana cre6 un ambiente de estiramiento 
[...I Pem la wstumbre se impuso, asi wmo la de rezar el msario 
antes de la cena, y llamo tanto la atencion de 10s vecinos, que muy 
pronto circul6 el rumor de que 10s Buendia nose sentaban a la mesa 
como 10s otms mortales, sino que habian wnvenido el act0 de 
comer en una misa mayor [...I (CAS, 319). 

Las fiestas regeneradoras en Cien ailos de soledad. 

La abundancia, la exageracion, la libenad y la fraternidad presentes en 

las fiestas carnavalescas de CAS reflejan, en conjunto, la facultad 

regeneradora del Carnaval, la posibilidad de modificar y mejorar al mundo 

wtidiano a traves del mundo material. Los Buendia, principalmente Aureliano 

Segundo, parecen dispuestos a demostrarle a la realidad wtidiana que pueden 

dominarla, a traves de cambiarla o desarticulada, porque finalmente ellos, por 



ciertos instantes, son /a boca que engulle. El universo festivo que wnstituyen 

esta compuesto por todos 10s elementos vedados en la vida ordinaria y por la 

exacerbation de otros antes tasados. El mundo nonado es enterrado con la 

intencion de pmpiciar el nacimiento de un nuevo mundo; la inmolacion del viejo 

mundo, en sus distintas manifestaciones, es aceptada wmo un requisito para 

el naciente universo, es asi como la muerte es tambien el rostro de la vida- 

salud 

[...I Aureliano Segundo no desperdici6 la ocasibn de festejar a 10s 
primos w n  una estruendosa parranda de champaiia y acordeon, que 
se interpret6 wmo un atrasado ajuste de cuentas con el carnaval 
malogrado por el jubileo. Hicieron aiiiws media vajilla, destrozaron 
10s rosales persiguiendo un tom para mantearlo, rnatamn las gallinas 
a tims, obligaron a bailar a Amaranta 10s valses tristes de Pietm 
Crespi, wnsiguieron que Remedim, la bella, se pusiera unos 
pantalones de hombre para subirse a la cucaiia, y soltaron en el 
comedor un cerdo embadurnado de sebo que revolc6 a Femanda. 
pem nadie lament6 10s percances, porque la casa se estremecid w n  
un terremoto de buena salud [...I (CAS, 324-325). 

El caracter regenerador del Carnaval puede obse~arse, tambien, en 

cnnfrontaci6n w n  10s cambios producidos por el diluvio en CAS; este evento, 

period0 semejante a una Cuaresmam, declara el gobierno de Fernanda- 

austeridad en casa de 10s Buendia, cancela las fiestas de Aureliano Segundo, 

sacrifica, simb6licamente, a 10s alimentos (10s animales de Aureliano Segundo 

y Petra Cotes) identificados w n  el Carnaval e impone un ayuno a don Carnal 

Buendia, quien ve alterado su aspect0 fisico y animicn; Aureliano Segundo 

durante esta Bpoca pierde su vitalidad alimenticia y sexual, lo que implica la 

perdida de su poder regenerador: 

[...I Aureliano Segundo no se dio cuenta de que se estaba volviendo 
viejo, hasta una tarde en que se encontr6 conternplando el atardecer 
prematuro desde un mecedor, y pensando en Petra Cotes sin 
estremecerse. No habia tenido ningln inwnveniente en regresar al 
amor insipid0 de Fernanda [...I la lluvia lo habia puesto a salvo de 

l6 Vid R~heno  Pnoli. on cif . a 988 



toda emergencia pasional, y le habia infundido la serenidad 
esponjosa de la inapetencia [...I hasta esos recuerdos locos de su 
juventud estrafalaria lo dejaban impavido, wmo si en la ultima 
parranda hubiera agotado sus cuotas de salacidad [...I (CAS. 432- 
433). 

[...I Aureliano Segundo descubriera cuhnto habian decaido sus 
dnimos y hasta que punto habia secado su ingenio de cumbiambero 
magistral. Era un hombre cambiado. Los cientos veinte kilos que 
lleg6 a tener en la epoca en que lo desafi6 La Elefanta se habian 
reducido a setenta y ocho; la candorosa y abotogada cara de tortuga 
se le habia vuelto de iguana, y siempre andaba cerca del 
aburrimiento y el cansancio [...I (CAS. 456). 

El fin del diluvio significa el renacimiento de la vida y el Camaval, el 

reinicio de las actividades carnales de Aureliano Segundo, pero el efecto 

regenerador del Carnaval se extiende mas alla de Aureliano, por ejemplo el 

impulso afecta a la matriam de la familia, quien rejuvenece, en cierta forma, al 

par de su determination de restaurar la casa. 

En CAS el Carnaval, o el ambiente carnavalesw, asume una fundon 

mas que una fiesta pagana o catolica2'. "lo carnavalesw es la tjnica manera 

para exorcizar la ruina"2! El rechazo a la clausura, la austeridad, la antivitalidad 

es el ljniw camino de alejar la decadencia y el infortunio; Ursula, quien al 

principio estaba en contra del Camaval advierte y subraya la importancia 

fundamental del ~amaval": 

[...I uQue abran puertas y vent an as^ gritaba [Ursula] aQue hagan 
carne y pexado, que cnmpren las tortugas mas grandes, que 
vengan 10s forastems a tender sus petates en 10s rinwnes y a 
orinarse en 10s rosales, que se sienten a la mesa a wmer cuantas 
veces quieran, y que eructen y despotriquen y lo embarren todo w n  
sus betas, y que hagan con nosotros lo que les de la gana, porque 
esa es la ljnica manera de espantar la ruinan [...I (CAS. 455). 

" Cuando Aureliano S~gundo prnende l l ~ a r  a caba el C a r ~ v a l  m Macondo lc  pide a1 padre Antonio 
Isabel que convem a Unula dc quc cl Camavd no u una fiesta pagana sino urn tradition catblica; "id. 
CAS, p. 306. 
"Robm Paoli, op. c i r ,  p. 985. " R Paoli manifiena que el r e c b o  a csa sene de a r p a a r  implica el rshaza a F-da ya gue ella cr 
Ir rnrrrn~ciOn de ern. nacinnes ihidrm. on. 985-986 



Ursula w n  su discurso hace patente la necesidad de wnjurar al mundo 

de lo bajo en sus distintas manifestaciones, por ello la matriarca recalca 

imagenes de elementos que aludan a lo material y corporal, en cuanto su 

correspondencia w n  la tierra que regenera, fecunda, da vida y crece. 

Conclusi6n. 

La risa al ser el medio de expresion de lo no ofidal y lo popular ha sido 

identificada, principalrnente, wmo la expresion de lo antioficial, pero esta 

afirmaci6n generalizada seria una idea imprecisa. Por un lado la risa es una 

liberation del individuo del mundo normado y superior per0 esto no implica que 

tienda a lo anarquiw y deSt~ctiv0; por otro lado la mirada de la risa no estd 

enfocada unicamente a evidenciar las fallas e irregularidades de 10s aspectos 

serios de la realidad ni de 10s preceptos y norrnas del mundo oficial, est.4 

dirigida a la revision de todos 10s aspectos del mundo y la socieded, explora 

tanto el mundo de lo alto wmo de lo bajo, atraviesa 10s estamentos naturales y 

artificiales. La risa penite entonces al hombre librarse del mundo reglado que 

lo limita y coacciona de distintas maneras, impidiendolo que disfrute 

wlmadamente del mundo (mas alla de la nomla esta la vida de la wmunidad). 

Pem lo reglado mas que lo escrito en legislaciones u ordenanzas es la serie de 

preceptos generales que rigen y wartan la vida del individuo en distintos 

niveles, sin importer que estas pautas Sean explicitas o implicitas. Este 

wnjunto de principios ineludibles conforma otra limitaci6n en la sociedad: la 

cotidianidad; en este sentido el individuo no es reprimido tanto por la norma 

wmo por el cumplimiento constante e irrevocable de la misma. El hecho de 

que el individuo no encuentre circunstancia para violarla o ignorarla, a 

excepcidn del espacio y tiempo de la fiesta, el juego y el camaval, es lo que la 



torna a la situation, a lo habitual, en sofocante. La risa es, entonces, la nota 

diswrdante que trastorna el ritmo de la cotidianidad y desarma la ~ t i n a .  

La risa carnavalesca juega con el equilibrio de la vida ordinaria, al 

modificarlo desarticula al sistema. El resultado de este desequilibrio es un 

replanteamiento de la vida, es dedr, la renovation y perfeccionamiento del 

sistema. Gabriel Garcia Marquez descubre que no es necesario esperar la 

indication del calendario para la ruptura de la cotidianidad, el Carnaval en sus 

distintas manifestaciones es la nota necesaria para desarmonizar a lo 

wtidiano. El desequilibrio instaurado por la risa carnavalesca implica, en cierta 

fona, el triunfo sobre el mundo oficial y normado. El mundo normado aparece 

no necesariamente wmo la ley abstracts o el representante de la autoridad 

sino wmo lo cotidiano encarnado en diversas figuras: la esposa (Fernanda), el 

padre (Jose Arcadio Buendia-Don Fernando del Carpio), la familia (10s 

Buendia-10s del Carpio). El mundo camavalesco mina las convenciones de 

dlferencia en castas. 

En Cien arios de soledad ocurre que el mundo de lo ofidal-alto y lo 

popular-bajo muestran la apariencia con la cual aparecen a diario ante el 

hombre, ambos estan expuestos, aunque con rasgos exagerados, por sus 

rostros verdaderos. El rostra "natural" de estos ambitos favorece el 

enjuiciamiento y revaloracion del sistema. El hombre no necesita atentar contra 

un agente investido del poder del Estado o la lglesia para enfrentarse a1 

sistema, simplemente, basta que quebrante el ritmo de lo wtidiano para 

injuriar, violentar, escamecer 10s valores y preceptos de la socicdad. 



CONCLUSIONES GENERALES 

Una vasija, una pintura, una mascara, una fiesta, una obra literaria, una 

organization politica o social son distintos elementos de un sistema cultural. 

Cualquier actividad, production o pensamiento del hombre, en si toda creation 

humana, material o abstracta, es parte integral de una cultura. Las ideas, 

valores, tecnologia, arte, habitos y tradiciones que integran una cultura son el 

reflejo de la wncepcion del mundo y la vida de un grupo social. A traves de 

estas distintas representaciones el individuo manifiesta wmo percibe e 

interprets su medio, sus circunstancias y experiencias, ejemplo de esto son el 

Carnaval y la literatura. 

El Carnaval, desde la vision bajtiniana, es masque un event0 wncreto, 

es, en realidad, un enfoque y una actitud ante la vida. La perspectiva 

camavalesca equivale, entonces, a una pempcion-interpretacion del mundo 

social desde un punto de vista extrinseco a la sociedad. Mas lo carnavalesco 

no es una observation cualquiera, es una apreciacion cuyo objetivo principal es 

desenmascarar al mundo para presentarlo con su verdadero rostm, valorarlo y 

reconstruirlo a partir de su critica. El Carnaval, al regenerar al mundo, abre 

posibilidades, crea y ofrece al individuo un nuevo universo social ilimitado 

aunque no por ello anarquiw. 

Lo carnavalesw identificado wmo expresion de lo no oficial, en 

realidad, no esta enfocado a una sola esfera sin0 que analiza y valora al 

sistema en su totalidad, aunque este reconocimiento de la realidad proceda del 

mundo popular. Ciertamente es una perspectiva independiente en cuanto 

escapa de 10s estamentos, de 10s artificios, de las diferencias y justificaciones 

sociales para emitir su juicio, simplemente no rinde tributo o pleitesia a nadie. 



Pese a ser una expresion alterna el Carnaval es una expresion permitida en 

( CUantO la descomposici6n del mundo implica una revitalizacien del mismo. 

El Carnaval podria ser equiparado con el dedo que seiiala la moral, las 

costurnbres y las normas aceptadas en una sociedad; el apreciar la victima 

desenmascarada revela, tamizado, aquello que un sistema establece en un 

momento historico determinado. En cierta forma, esta propiedad de enjuiciar a1 

mundo permite precisar 10s valores y preceptos que conforman la estructura de 

una cultura, por medio de la mascara el Carnaval desenmascara a1 sistema. 

La camavalizacion funciona por medio de ciertos mecanismos per0 no 

necesita de una personification especifica para cumplir su funcion y ejercer su 

efecto, de ahi que pueda amoldarse y aparecer bajo la representacion la 

literatura y otras manifestaciones culturales. Durante siglos la literatura 

carnavalesca ha permitido al individuo desenmascarar las convenciones 

sociales, en cada epoca el hombre ha sabido adaptar su diatriba carnavalesca 

contra el sistema; esta cualidad ha favorecido que la carnavalizacion este 

presente en la literatura de dislintas formas sin necesidad de formar una 

categoria excluyente (como queda patente en 10s cuatro libros mencionados en 

esta investigacion). El Libro de buen amor. El ingenioso hidalgo don Ouijote de 

la Mancha, PipA y Cien aiios da soledad son textos divorciados entre si por su 

aspect0 est~ctural y temporalidad per0 comulgan en su funcion y objetivo. En 

estas obras la estructura externa es relegada a un segundo plano, no esta 

caracterizada por el formato del discurso, lo relevante es, entonces, el 

proposito inscrito, es decir, el pensamiento carnavalesco. La carnavalizacih 

cobra forrna en cada una de estas obras de acuerdo a las instituciones y 

condiciones sociales a enfrentar y vencer; las diferencias en el context0 



historico justifican las disparidades estructurales. El Libro de buen amor. El 

ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, Pipa y Cien ailos de soledad 

permiten Comprender que el proposito del Carnaval pemlanece en la diversidad 

del contexto.pero historicarnente si cambia el blanw. 

El Arcipreste de Hita. Cervantes, Leopoldo Alas y Garcia Marquez son 

la encarnacion del individuo wnsciente de que el mundo puede funcionar bajo 

rnejores pnncipios, y por ello juegan a reconst~irlo aunque para ello deban 

desarticularlo. 

Estas cuatm obras revelan la presencia del Carnaval wrno un 

elernento inherente a la cultura hispanica y permiten un seguirniento de lo 

carnavalesco, que ha trascendido de una epoca a otra, desde la Edad Media al 

siglo XX, carnbiando de forrna de acuerdo a la ocasion per0 sin perder la 

esencia de su funci6n. El analisis de estos cuatro texios pemite observar la 

propiedad del Carnaval wrno herencia mutable en la cultura. 

La carnavalizacion en la literatura hispanica penite entrever que las 

instituciones, desde la Edad Media hasta la actualidad, saben que deben temer 

mas al payaso, al low y al cbrnico que al insurrecto, ya que su quehacer 

rnilenario sobrevivira bajo distintas formas, y con el, el Carnaval. 
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