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terario 
mW&&zm@d% y iagdcativa que la muf gene 

iodh de nowla, vale de*& narracitin f i c c k d  en pros y relativame 

quepersenece d Quijore, pretendemos, clar 
I 

mensa (que ao tepaaktop a &umk en una sola sesi6n de lectura). Es al 
pen, BO.- fo que averiguamos acerca de una obra literaria cuando 
[w peaene~e a esta ampha dase de aeaciones, dentro de la cual son p 
aukas t i p s  &versos de juegos imaginativos. Pero hay algo singular 
I e s c m s e ~ ~ ~ ~  en la empresa de determinar la forma genkrica mis prbxi 
m v a  d$ Wte. Por 1l11;1 parte, su estructura es tan compleja, incluyen 

y abirada, que hace prkticamente imposible describirla de manera corn 
es fherza limitarse a aspectos destacados del mdtiple diseiio. Por otra parte 
misrna complejidad de la esgucmra gedrica creada por Cervantes en el Q u  
la hace inapmvechable para creaciones subsecuentes. El juego lectivo, co 
combinaci6n de diversas zegiones imaginarias y de variadas formas de histori 
su hibridaci6n de arquetipos, sus transformaciones de la perspectiva narrat 
sus Oimbolos pteicos. no se presta para ser satisfactoriamente reproducido c 
oms elementos y materiales. Se tram, pues, de un gknero con un h i c o  eje 
plar, de una obra rigumsamente sui generis. El Quijote (comparable tal vez 
esto a la Divkra Cmprdia de Dante),pese a haber creado una estructura genCri 

pfippio abs&We y generalizable, no ha dado lugar a un gCnero histbri 
ai mems a la novela modema. Otra cosa es que haya sido imitado en este o 
aqael aspbc~o, y: que de mdtiples maneras haya iduido en el desarrollo de 
fksxmas n M c a s 2 .  

Rdexioneims sobre agUnos aspectos del kn6meno estktico del gCnero. 
iiecasnm experiencias del pasad ordinario, se manifiesta la reahdad del gkne 
amy demdama-, como si se hubiera emancipado de su subordinaci6 
PrpSeaEia singular de la obra. A&. hay &as en que no estamos de inimo 

nu ~~ 

P k s a v  b a r  a d ,  a veoe8. a wsponer se  para determinado tip0 de 
am% en que nos resulta demasiado ligera la co 

;h mh, e& en una atonia inelltica, que debemos 
gemm de advickd espiritual y de placer propios de la obra q 

mmtms. La lecmra litemria es una actividad 
vm&w,asnqw n a d m e n t e  empmntados y clasific 

&&I en movirniento casi las mi 
pmtoril, nos had sentir -por la po- 

w---& c u d  atmfiada se arrumba en el pasado del 
n detectitmica es el juego a que nuestro se 

k&&co. Hay, pues, dam reconocibles de juegos 
e& obm superior impone una singularizan'dn 







; a i ~ s W ,  la romancesca visibn del -& de 
YS1@ ikdizacibn cbmica de la vi& cotidiam. Se tlw 

a contemplar su irreductible diveasiM. 
, se enriquece el cuadro de 10s antagonisma 

, en parte, en el capitulo anterior, y examinark 
tad0 del presente). EI caminar y mnveEsar de 

-a la, mtada donde 10s Duques, la mayor parte de la obra conshe 

&im. No hay quijotizacicin de Sancho ni sancWicacitm 
ib&dad me parece ajena al diseiio cervantino. (Por 
evolucibn de la personalidad de figuras de la novela 

lllp mjieraccianes y transformciones recipmcas de 10s personajes 

en el ~apitulo primero). Sus entrecruces o con- 
~ G m e n t e  su hethgeneidad. La obra nos invita 

muatran. Es nuestra mirada la que se mueve 
do sus reflejes reciprocos. El dinamism0 Wa 

tom bplicip en la obra. PO€ ello, URQ de 
@re eqxmesta don Quijote p Sam&@ em 

cm como acabo de imhur, F S  



1 

tam cuanda ee hs pane en 

lacwas, pIorarrpeve la inagotable creati 

h g d a s .  Una rara imagina 

llama Cenaantes a s i  mismo e 

insem- el encuentro 
a f;g..1 principalisimi 

chndante, IZO quiebren la 

.~ne~&&,Gblla hay un minisno de 



t 



el !i.?n%b*ia+ ttrrhmm, mms, etc. Est08 
a mds de crryo medio se co- 
p Sancho recibe, rn& de una 
ex nombre a la sinqhcidad 

nmtlt& pemmn. A locum de primer grad0 de 
, d e n t e , i a  I&J awmzada (y en rigor, cualitativamente 

Rm, &a m lo c9 tanto que no permita ser sobre: 
&tkud, den Q u i j ~ r e  decide en cierto moment: 

had pRi-, en imitacib de Amadis, ejecutandi 
ccmm hui de R*, sin0 “rnelancblicas” co rn  las d; 

Qplijote, muy 16gieamente. sobre el hechg 
p q u e  tenia causa y ocasi6n para ello -la trai; 

am el mom-, peso que a, don Quijote, no puede “imitalll_: 
sea, k locuras & ese esdq porque no time tales razonq 

-&AB$). !Si 5 lmsume (digamas, de t m x r  grads) que don Quijote fingiri, n c  

* 

I DalidprQ a tiem ~~, 8, seg;l declara, espera volve 
.yqwssr,‘‘b ck veras” (1.25) -lo que seria ya locura de cuarto 

da bn0. IF, en la venta (1.32), es, junto a Dorote$ 
+en, 0)rmdO a i  v~lh&) sostener que son verdadera! 

ruo de qknes encarnan la sensate2 cornfin. Lo qui 
sm urn CMO. (Para remate, lee a continuacibn 4 

de iooni4. PMD no obstante, no log‘! 
$e la dirtineih que el sentido c o m h  

m i  h-ni d -0 del pmtagonista 





. Err ~ 5 2 ,  en tardio eco, 

.plilruos, que recueda la de alguna c 

e i m i e r t ~  en esta histcwiu corm en to 
teaacacamara m i  lector con esta ins 

el extraviado discurso de 

ms muestra, de modo en 

que he presentado hasta aqui *4 

$1Po ee$ructura gerikrica del Qttijot 





do e% precisarrmente, u 

p n h d o  de vhQn y de conducts% c 

ua & s d o  &gco (en 
y superable antagonismo 

e 4 pmlonga el conflict0 sistehti 

capitdo segundo, a la sutil transfi 

f;OElle-~entm de la aFqazioectura de la obra, don Quijote constityre 
a la ad se yumtaponen las variadas encarnaciones del reali 

.Qkmemos em e- punt0 que h prolongaci6n indefinida del c o d  
e d protagonists y su mundo, s610 es posible en el c 
ME, en e4 dra un ‘‘realismo’’ muy atenuado, idealizado en 

y la buena brtuna. La come& debilita a su manera 

em d .del readislslo rnoderno, no permitiria muchas me 

, y adoptar, en cambio, una matriz 

del loco en c&ntaci6n con el de 

mte &&le movvimiento: “En 
atammi minxlo real y f d a r ;  “de 

*&&, en um +e- hprecisada de lo 
e- 

m 





-es de la caducid 
de d a h  Rodriguez y las pie&$ 

e, en la desusada atm6 

ademis de lox que acabo de men 

swo dueb pretenden s&ir el castigo 

ihi& hEel M o a  de Miguel Turra (11. 

, se + i m  COR el h&, hnico en la 0 

que ista sea soneiente y de aparen 

y re8aae aspectos Bombeios consdituyen el t 
CteE Quijnte. (iY no es relevante y ap 
w+s de ems ddormidades y acciden 

tqci th?)  La ilusi6n feliz cub 

de su imagen de la vi 

ngwdel mmda de esti 

Y 
1 
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0i;a hernia m pad&x,mqm~~~?, &- 

n h e n s o  de reacsiona &ctiva~ 
he descaim en el 2tpRtiah 

10s pmqp* ” 

W &==en m nosotros, tiene ante todo que estar & su 
.tieme qae ser d s  que un nombre 7 una caracterizacibn 
&Mto de predicados o una mdtitud de fiases; en sum: 

1 personaje, la persona imaginaria, 
a viva, consistente e imprevisible a la vez, f d a r  y dotado 
ble dp “.tEumano’’. @3mo explicarnos este poder de la 

6 t k ,  dmo eaendersIa comrnovedora, intensa realidad de don 
iones que expuse en el capitdo 

de la oomstitucijn de 10s gersonajes centraies, quiero agregar 

hky ~ E S I Z R C ~  prsond mt6ticamente dicaz, cumdo la d t i t u d  de las 
@eom mjemva repitiendo un d c t e r  Gnico, mteniendo una identidad 

~otutimc%m de la identidad personal son el nombre propio, el 
uamtiva de camcerizaci6n (la descripcibn reiterada de un gato, 

n persomje “vivo”. La impresi6n del carkter se genera 
&a del sujeto parece emanar de un ncmero reducia0 de 

rn -didas C O ~ O  pductos de h e m  persoda penrmnentes. 
& & m d k t a  aU dondek acubn imphca ek& enm dlversas 
&m3 w d d ,  cumdo n i n p  de das hema con nmesidad, p 

a&&$ 



emm”16. L a  aporia de la personalidad reside, 
tiende a ser simple y plana; y, si pmhda ,  tien 

su deteFmkcibn estilistica, y hasta aparent 
llegan a hacerse perceptibles 10s h 

dp tdm d u e t a s ,  la petsena pamceri, tanto para la impresirjn del trato 
ala amirada est6tica del lector, literalmente irreconocible, identifi 

p r  su pgesencia f i c a  o por su nombre. Parafiraseando a Aristcjteles, 
detis rpe ta. a el GWO de 10s personajes inconsistentemente inconsistente 
am de unidad y de presencia eficaz. Una persona real de semejante cons 
i m p a i d  como d e s w ~ t a t e ,  inquietante (unheimlich) o simplemente 
p m ,  a && de la persona ficticia, la real conse&, al menos, ininterr 
pidame- identidad fkica. 

La identidad de 1 ~ 1  persomje hkrario, en cuanto tal, es, clam, un fenbmeno del 
d e n  de IahtaaiQb imaginatiVa del lector, y no de UM supuesta substancia intima 
(trararcendente a la Conciancia le&) de la persona ficticia. Carece de sentido vi- 
& deck que un peroonaje litemio tiene unidad y caricter, per0 que elIos no son 
accedes al buen lector. Si tiene sentido decir de una persona real (aunque ello sea 

implausible) que ella posee una &lida estructura personal (detectable, 
era pruebes experimentales), per0 que tal estructura no es perceptible para 

quienes h trata8. Hay,puwdifkencias radicales entre la e s t r u m  de la personalidad 
de k pmona d y la del persomje literarb. La ficticidad del personaje permite, 
ademis, que sa eipr%nm de conducta sea (or@ o convencionalmente) fantktico, 
)rnO&lO- siao imposible a priori, pues puede estar basado en una com- 
bimdm de shema &+mente inconciliabes y de diversa naturaleza. 

&as rtccioaes tanto de dnn Quijote c ~ m o  de Sancho no emanan de un solo 
sistema de &r, sin0 de ufl compuesto h h t i c o  de varios, empiricos 

mnotamente d o g a  a la de una person 

Una organieacirjn personal muy co 

. ’ 

, .  

nvenciodes 10s ohm. Tenemos asi UM complej 

~;ulfflbe de sugesticmes patol6gkas. Muy otra cosa es que don Q u  
un k p  cmno tal, sujeto de conducta consistentemente inconsistente. 

ap&& idencidad vlsw complejidad, en el ser del persona- 
do pammso. La identidad de las personas de don Qu 
p il L rea, es dcahente cmnbiante. La armoniza 

de los sktemes que &terminan su comportamiento. 

s o d h d a s  en SUII complejas personalidades, es tan 
kltxmiphk en ~u maravillosa ejecucibn. Tratak, 

algunas explicaciones adicionales de 



8~ mietemzia hginaria:  interesar y emocionar al lecaz- 
rdiae-je literario a imponer a 10s lectores en cos0 tiempo 

ueden subsecuentes acciones del mismo sujeto sorprendemos 

emuwtro para mtaa cuestiones son 1) que 10s sistemas del caricter 

p r  las primeras detenninaciones pertinentes de la obra; y 2) que 

en juego, en su conducta, otro de ellos, se produce UM ruptura 

CB a saber, dentro del otro sistema que ha sido alternativamente 

s@mos al caballero anacr6nico. En la conducta de Sancho, nos 

e de &&adad, esa canfiguraci6n recanocible, esa idCntica esen- 

e v e m a  pr~est&lecido (0 en un conjunto de tales esquemas), 
eg nvestra ima@acibn can 10s predicados que ambuye 

:&am&. 81 cas0 mis notorio de este procedimiento es La 

cion=, se articdn natural y convuen- 
& la totdidad dd personaje nos p m e  



a t e  direct0 de nu 

&os, pdemos consid 
rios, hs de la come 

~POGZI imdiatammte determin 
M Cemantes lo presenta 
,socip1,y cxnno hombre de 

PPF R& que hap &b siempre base a plasmaciones lit 

@-et tip h d o ,  pm el psiq 

canfigcnra&n empil;iqa 
te pabre y acioso, surgi 

J h d s  at5 decir que eBte 
errrcurtes, COW el caracte 

;IE1c$m y de humor 





1Lraprps, 
&la  vi&imusm,un@pificame literario de la m6s extraordinaria ambigiie- 
dad y phidencia ,  uno que desata interminables y prohndas sugerencias. Po;- 
d e  e& vm en dioe Quijote el simbdo del idealism0 y del altruism0 ( f i e n t L  

y q&mo $0 Sancho), asi como verlo simbolo de la vida activ; alximdawm 
yheaalca a i  epicureihno cri3tiano de don Diego de Miranda), son vaga: 
nedades @es, que se convierten en falsedades en cuanto se las absolut 

El bmen lector del Qtrijote nose encuentra, sin embargo, ante un aglomeran 
de tip y arquetipos (unos y ot~os operan subconscientemente, como esquem 
trampmnteo), sin0 ante la imagen de personas vivas. Debemos tratar de expl 
carnos c6mo pueden, 10s semi-mecanismos de esos sistemas, articularse en 113 

unidad persod que, pese a las transformaciones que Sufi-e con 10s carnbich! 

nEerg%nte. &te pemnaje cervantino es, como simb, 

1 

L 

un sistema a l ~ t r o ,  mantiene una identidad continua y sensible 
Em el capitdo segun$4 propuse algunas ideas para explica 

pseudokigiea con que tienen lugar, en el Quijote, 10s cambios inverosimif 
de h 5  persgaajes centrales: insinu6 alli el efecto de asociaciones dentro 
10s campos conceptuales de nuestra cultura tradicional. Per0 hay tambiz 
en otm p h o  (el d s  inmediato de la comprensi6n existencial de la pers 
&ticia) urn suerte de pseudopsicologia que autoriza la combinaci6n de f i  
imconcihbles. En este punto es iitil recordar lo que enseiia AmCrico Casu 
respecto de la estructura de don Quijote como personaje. En, su pr6Iogo a' 

.d d c i 6 n  del Qutjote de la editorial Porriia, destaca Castro la dinhica interti 
4 del protapnisCa: la tensih entre el que es y el que quiere ser, entre lo dado 

d pmyecto -tensibn que anticipa una visibn existencial y no esencialista 1 
ser del sujeto20,Asistimos al hacerse de la personalidad, a su movilidad y a? 

4 dualidad o d p l i c i d a d  inhinseca. Cierto es que puede caerse aqui en 1~ 
9 

an;aclroaierma hperrinente, dando a esta analogia con la idea orteguiana de 
VLda una pretmsihn euesiva de exactitud'l. N o  debemos confundir la histo! 

a 
de h imq+ac& m a  la de 10s sistemas conceptuales. Lo que importa retenc 

.1 de obsemmcks de M r i c o  Castro es la nota de la inestabilidad corn 
7 

thiivu &Je pezsonalkdd de don Quijote (y, en la medida en que imita a J 
cl 

-de hrchs por ser t ~ o  que no m, y con ello, necesariamente, 
. A& 1- d e s p l b m s  de tipos y arquetipos do 
wnque no deja de s e r  imrerosimiles para la reflex 

cibn kctam, pues se producen en el marc0 c 

-&&neque b que aw~ze mn esta figura es, en u 



imtama dd =jet0 que, d confe~ar su vi&, se 

y su yo proyecado. 

locura de don Quijote, y su reflejo en Sancho. Esta locura 
mismo 

*Tecta y fingimiento. Don Quijote quiere ser caballero 
Jpero se con6orma tambi&n con fingir que lo es. El incidente de 
a de la .celadB, a1 comienzo de h obra, ya establece esa duplicidad: 

e quiere tener una celada resistente, pero, tras el fracas0 de sus 

ulcinea es como la celada de encaje: tambiin aqui se contenta 

alub1km-e el querer ser con el querer fingir, es 

fingir de 10s otros, que quieren engafiads siguiindole el juego. 
asi convincentes tambiCn las credulidades excesivas de don Quijote 

mbiin resukan convincentes sus agudezas y sabiduria, pues 
ncia de sus locuras -creer ser y saber que se finge- contiene, 

e, esa rmitad de sabe, el saber que se finge; en otias palabras: es 
cia no encerrada herm6ticamente en la locura, sino parciahente 

realidad y a la sensatez. En constitutiva contradicciirn, se engaiia 
te a si mismo y no se engaiia. Sobre e t a  formal c o ~ i t i t ~ c i h  

a, se levantan armoniosamente todas las dermis santradiccio- 

lu~nada .  El caricter constitutivamente contradictorio posibili- 
e lo incongruente en la conducts de 10s 

~ a y  raices de la conducts 

n como la sombra que 

pudor que alii bmita Su 
la anchura fUndamental 



c l ~  dwpmyect~ lector, a m  sin clar4 4 La inpotencia s e d  del hidalgo e3 
4 dk su WR Se  no^ diee que endurn enamorado d 4 

h h i m  

ud&Wuwc&&-ttm luep, w & h ~ + p m  qare ella nn h g 6  a saberlo. La timid 
3dba&+* mie a a&mm Bignos equideMes: su solteria, sus hibi 

v i d n ~ e a  una &ha que, por su presencia en casa, no pue 
shmusr oht4d0 pim lllta po&h ndaci6n sexual can el Ama. Se le de 
aa&& la qtte~myls:coxa isas nitxleh cdaderesme, pero, ademis, se 1 
v&gem M b  a h ,  tal sd ddam d p p i o  hidaigo, en uno de sus m 
M t e s  @I.46), La imenci6a de Ddcinea es, pues, la autoprotec 
hidalgo arit~ h dnica avemmra c&alleresca que terne: la aventura erbtic 
d%skmf&i no es dB cuss de fuiereg de voluntad). N prometer su fid 

la justificadn para rehuir el encuentro se 

& ixdcmdm, apenas imimados, de la psicologia rn5.s penet- 
sirnil construccibn literari 

agotar sui secretos, pen> aprende 
cemmtina, que, Mtadamente sem 


