
CERVANTES Y DELICADO 

E n el siglo pasado, cuando la c r í t i c a y los estudios l i te rar ios se 
i n s t i t u c i o n a l i z a r o n , cuando La Lozana andaluza fue descubier ta 1 , 
d e s p u é s de tres siglos de supuesto o l v i d o , en la Bib l io teca I m p e 
r i a l de V i e n a , y cuando el Quijote fue exal tado como el summum 
de l arte l i t e r a r io y de conciencia a r t í s t i c a , a nadie se le h u b i e r a 
o c u r r i d o poner j un to s los nombres respectivos de sus autores. A ú n 
ahora , al t i t u l a r m i ensayo, l a m a n o a u t o m á t i c a m e n t e s i g u i ó la 
j e r a r q u í a d á n d o l e p r i o r i d a d a Cervantes , a pesar de que la ante
r i o r i d a d c r o n o l ó g i c a corresponde a De l i cado . A s í lo m a n d a n el 
pres t ig io a r t í s t i c o y c r í t i c o del p r i m e r o y el t o d a v í a escaso conoci
m i e n t o p o r el p ú b l i c o del segundo, aunado a su fama, a m b i g u a 
inc luso en nuestra é p o c a l i b e r a l . Es m á s , d o n M a r c e l i n o h a b r í a 
d i r i g i d o u n a i n d i g n a d a arenga a qu i en se a t reviera a t ra ta r en las 
mismas p á g i n a s " e l l i b r o i n m u n d o y f e o " 2 de De l icado y la ex
celsa obra ce rvan t ina . S in embargo , con el correr del t i e m p o y 
d e s p u é s de u n a atenta lec tura , la c r í t i c a c o n t e m p o r á n e a h u b o de 
percatarse, q u i z á con cier ta perp le j idad , de u n a serie de af in ida
des entre el arte de Francisco Del icado y el de M i g u e l de Cervantes. 

U n o de los p r imeros pasos en este sentido fue dado por A . V i -
l a n o v a , q u i e n en u n ensayo d e s c u b r i ó que 

[. . . ] Cervantes no h a sido el pr imero en la historia de nuestras le
tras en presentar a u n personaje que habla de sí mismo como tal 

1 Por F . W O L F , quien la menciona en el artículo "Ueber das spanische 
Drama. La Celestina und seine Uebersetzungen", en Blattern für litemrische Un¬
terhaltungen, Berlin, 1845, pp. 853-870. Sobre las peripecias del descubrimien
to y de las primeras publicaciones modernas se puede consultar: B. M . DA¬
M I A N I , "La Lozana andaluza: bibliografía crít ica", BRAE, 49 (1969), 117-139. 

2 A pesar de negarle todo valor como obra de arte, M E N É N D E Z P E L A Y O de
dicó a La Lozana andaluza unas páginas interesantes en el t. 3 de los Orígenes 
de la novela (1916) (cf. NBAE, 1958, t. 14), de donde extraigo la cita (p. cxiv). 
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personaje y que rec lama para sí u n a existencia real superior, o, por 
lo menos, m á s verdadera , que su experiencia l i teraria, 

y que La Lozana andaluza representa u n ind i scu t ib le precedente de 
la " t é c n i c a cervant ina que pone en juego el doble p lano de lo i m a 
g i n a r i o y lo r e a l " 3 . É s t a y otras observaciones de A . V i l a n o v a 
fueron recogidas y en par te desarrolladas p o r B . M . D a m i a n i 4 y 
J . M . D iez B o r q u e 5 . 

E n esas p r imeras referencias al posible v í n c u l o entre C e r v a n 
tes y De l icado destaca el parale lo entre las " t é c n i c a s " de ambos 
escritores, que se r e m o n t a a la o b s e r v a c i ó n , compa r t i da por la c r í 
t ica cervant ina , acerca de la conciencia au to r i a l , i nauguradora de 
la nove la m o d e r n a . Esta conciencia i nc luye , entre los diversos 
" p e r s p e c t i v i s m o s " considerados como p rop iamen te cervant inos , 
aque l que consiste en mos t ra r al au tor en el trance de escr ibir la 
o b r a den t ro de la ob ra m i s m a . 

A m é r i c o Cas t ro , p o r e jemplo , menc iona esta p r i o r i d a d cer
v a n t i n a ya en 1924, a r a í z del auge de las obras p i r ande l l i anas 6 . 
Destaca don A m é r i c o en el Quijote " e l j u e g o c o n t i n u o en que nos 
hace i n t e r v e n i r el au to r entre lo que es cont inente y lo que es con
t e n i d o " , semejante al p roced imien to del d r a m a t u r g o i t a l i ano , 
q u i e n "nos ob l iga a estar v i endo el cuadro y j u n t a m e n t e la paleta 
y pinceles con que se p i n t a " 7 . 

Po r o t r a par te , L e o Spitzer , en u n c l á s i co ensayo, s e ñ a l ó la 
m i s m a c a r a c t e r í s t i c a ce rvan t ina l l evando agua a su m o l i n o , por
que ve en el Quijote " u n a n a r r a c i ó n que es s implemente la exalta
c i ó n de la independencia de la mente h u m a n a y de u n t ipo de h o m 
bre pa r t i cu l a rmen te poderoso: u n a r t i s t a " 8 . 

E l p roced imien to de in tegra r el proceso de la escr i tura o de 
la c o m p o s i c i ó n de la ob ra en la m i s m a ficción, que l l amaremos 
p rov i s iona lmente metaficcióé, ha sido s e ñ a l a d o por muchos auto-

3 A . V I L A N O V A , "Cervantes y La Lozana andaluza", íns, 1952, n ú m . 77. 
4 Por ejemplo, en su monografía Francisco Delicado, Twayne, New York, 

1975, esp. pp. 23 y 46. 
5 J . M . D Í E Z B O R Q U E , "Francisco Delicado, autor y personaje de La Lo

zana andaluza", Proh, 3 (1972), 455-466. 
6 Cf . A M É R I C O C A S T R O , "Cervantes y Pirandello", La Nación, Buenos 

Aires, 16 de noviembre de 1924, reimpreso en Hacia Cervantes, 3 a ed., Taurus, 
Madrid, 1967, pp. 477-485. 

7 Ibid., p. 479. 
8 L . S P I T Z E R , "Perspectivismo lingüístico en el Quijote", en Lingüística e 

historia literaria, Gredos, Madrid, 1955, p. 214. 
9 E l concepto, que puede utilizarse en un sentido más amplio del que le 
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res — n o tiene caso mencionar los a todos— como t í p i c a m e n t e cer
v a n t i n o , y entre ellos M . Foucau l t es u n o de los m á s s igni f ica t i 
vos p o r su i n f l u jo sobre el pensamiento c o n t e m p o r á n e o . S in e m 
b a r g o , como su " a r q u e o l o g í a " no busca i l u m i n a r los problemas 
l i t e ra r ios del Quijote, sino que i n v i t a a t o m a r conciencia de las for
mas del conocimiento, Foucault prescinde demasiado tajantemente 
de las relaciones g e n é t i c a s : 

El texto de Cervantes se repliega sobre sí mismo, se hunde en su 
propio espesor y se convierte en objeto de su propio relato para sí 
mismo. 
[...]Don Quijote es la primera de las obras modernas, ya que se 
ve en ella la r azón cruel de las identidades y de las diferencias j u 
guetear al infinito con los signos y las similitudes; porque en ella 
el lenguaje rompe su viejo parentesco con las cosas para penetrar 
en esta soberan ía solitaria de la que ya no saldrá , en su ser abrupto, 
sino convertido en literatura [ . . . ] 1 0 . 

C u a n d o u n texto l i t e r a r io ostenta el pecul ia r p roced imien to 
de presentar al au to r y a sus personajes en u n m i s m o n i v e l , es 
c o m ú n que se describa el f e n ó m e n o como la i n a u g u r a c i ó n " d e l 
m o d e r n o g é n e r o de l a novela c r í t i c a , nac ido de la c r í t i c a de los 
l ib ros y de l a c u l t u r a l ibresca [ . . . ] y plasmado en u n a nueva i n 
t e g r a c i ó n del e s p í r i t u c r í t i c o y de la f a n t a s í a [que] fue u n descu
b r i m i e n t o de C e r v a n t e s " 1 1 . 

Po r o t ro camino l lega a u n a semejante c a r a c t e r i z a c i ó n de lo 
ce rvan t ino M . B a t a i l l o n , a l rescatar para De l icado la p r i o r i d a d 
del descubrimiento, s e ñ a l a n d o a la vez su compleja génes is —desde 
l a comedia l a t i n a hasta la Cárcel de amor— en su " L a Célestine" se¬
lon Fernando de Rojas; esto es, i nc luyendo en el p a n o r a m a g e n é t i c o 
de l a novela m o d e r n a o t r a obra maestra de la l i t e r a tu r a e s p a ñ o l a . 
S e g ú n M . B a t a i l l o n , este poner al au to r entre sus personajes re
presenta u n 

doy aquí, proviene de la crítica norteamericana y es muy recurrente actual
mente. Cf. M A R G A R E T R O S E , Parody/meta-fiction. An analysis of parody as a criti
cal mirror to the writing and reception of fiction, Groom Helm, London, 1979; T . 
S C H O U L E S , "Metafiction", The Iowa Review, 1970, num. 1, p. 100. E n el mis-
mo sentido se habla de "metarrelato", "metaliteratura", "literatura en se
gundo grado", etcétera. 

1 0 E n Las palabras y las cosas (1966), 15 a ed., Siglo X X I , Méx ico , 1984, 
p. 55. 

1 1 L . S P I T Z E R , op. cit., p. 214. 
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tipo de i n t r o m i s i ó n [que] contiene en germen las fan tas ía s cervant i 
nas, y todas las innovaciones modernas en cuanto a l i b e r a c i ó n o re
b e l i ó n de los personajes contra su autor, todas las innumerables ca
rac ter í s t i cas adquiridas por el " y o " n a r r a d o r 1 2 . 

E l p r o p ó s i t o de l presente t rabajo es sugerir , pa r t i endo de las 
observaciones de la c r í t i c a an te r ior , otros paralelos, coincidencias 
y concomi tanc ias entre los textos cervant inos y los de De l i cado , 
s in p lantear la c u e s t i ó n en t é r m i n o s de " f u e n t e s " , " i n f l u e n c i a s " 
o " i m i t a c i o n e s " comprobables documenta lmente . E l ú n i c o a rgu
m e n t o " d o c u m e n t a l " a favor de u n probable contacto de Cer 
vantes con la ob ra de De l icado — e l ú n i c o rastro ma t e r i a l que és t e 
d e j ó pe rmi t e loca l izar lo en V e n e c i a hacia el a ñ o 1528—, s e r í a la 
estancia del au to r del Quijote en I t a l i a , donde p u d o haber l e í d o 
La Lozana andaluza y otras obras de De l i cado , y su a f i c ión a leer 
" a u n q u e sean los papeles rotos de las c a l l e s " 1 3 . 

Tenemos que movernos entre h i p ó t e s i s y conjeturas basadas 
en u n a n á l i s i s t ex tua l . L o m i s m o h izo B . M . D a m i a n i al s e ñ a l a r 
l a pos ib i l idad del " c o n t a c t o " mane jando u n a rgumento parecido: 

Cervantes displays a concern for his protagonist's fate and investi¬
gative attitude toward his work that brings to m i n d Del icado's role 
in Lozana. T h e above-mentioned characteristics of Cervantes 's style 
suggest, then, the possibility which in turn strengthens the belief 
that Del icado's novel was k n o w n to some of Cervantes ' s contempo¬
raries [. . . ] H . 

Las observaciones que voy a presentar se i r á n repar t i endo en 
tres apartados: el a r t i f i c io de la m e t a f i c c i ó n , la o n o m á s t i c a , los 
temas afines. 

1 2 M . B A T A I L L O N , " L a Célesline" selon Fernando de Rojas, Didier, París, 
1961. Utilizo la traducción que hizo de la cita C . A L L A I G R E en la introduc
c ión a su ed. del Retrato de la Lozana andaluza, Cátedra, Madrid, 1985 (en ade
lante, las citas de esta ed. aparecen señaladas en el texto con la sigla CA, segui
da del número de la página) , pp. 208-209. Si el manejo de la figura del Auctor 
en la obra de Diego de San Pedro se ha de mencionar, como Bataillon, Da
miani y Allaigre lo hacen, entre los antecedentes de dicho procedimiento, no 
debe excluirse del panorama el uso que hace de la misma figura J U A N D E F L O 
R E S en el Triunfo de Amor (cf. la ed. de A . Dardano, Pisa, 1981); es un uso di
ferente al de la Cárcel de amor, pero afín de otro modo al del Retrato. 

1 3 Citaré el Quijote según la ed. de J . C A S A L D U E R O , Alianza, Madrid, 1984, 
en adelante en el texto con la sigla JC, seguida del número de tomo y página; 
como en este caso: JC, I , 71. 

1 4 B . M . D A M I A N I , Francisco López de Úbeda, Twayne, Boston, 1977, 
pp. 135-136. 
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METAFICCIÓN 

E l hecho de i n c l u i r el proceso de la escr i tura en la n a r r a c i ó n s e ñ a 
l a en De l icado y en Cervantes u n a especie de r e f l e x i ó n sobre el 
proceso de n a r r a r y l a s i g n i f i c a c i ó n m i s m a del acto n a r r a t i v o . Es 
c o m o si u n a r e f l ex ión sobre los modos de n a r r a r u n a h i s to r i a es
tuviese integrada a la t rayector ia de los personajes debido a l a pre
sencia del nar rador , que a veces (pr inc ipa lmente en Del icado) apa
rece entre sus personajes como u n o de ellos. A s i m i s m o se d a el 
caso de que los personajes, rebasando el marco convenc iona l de 
su h i s to r ia , asoman en el n ive l del contacto con el lector . A s í , L o 
zana de repente presencia j u n t o con su au to r el Saco de R o m a , 
y D o n Q u i j o t e se entera de que sus aventuras ya andan p o r el 
m u n d o impresas. Interesa poner de manif ies to no sólo la presen
c ia de l p roced imien to sino t a m b i é n la f o r m a y el l uga r en que se 
presenta. 

En t r e algunos pasajes cervant inos y los textos de De l i cado se 
establece u n a r e l a c i ó n de p u n t o y con t r apun to , o de tesis y a n t í t e 
sis. Los p lanteamientos de De l icado no e s t á n d i r ig idos a a lguna 
persona pa r t i cu la r , aunque presupongan u n p ú b l i c o e s p e c í f i c o 1 5 . 
L o s de Cervantes , p o r supuesto, t ampoco ; sin embargo , aquellos 
pasajes que v o y a t r a ta r , po r su u b i c a c i ó n en el texto y , a veces, 
p o r su e x p r e s i ó n concreta parecen r é p l i c a s a las propuestas de su 
antecesor. Estas r é p l i c a s , p o r lo general , cuest ionan los diversos 
aspectos del acto n a r r a t i v o m u y a fondo, al rechazar las premisas 
en las que se basa De l i cado o al mos t ra r sus complejas i m p l i c a 
ciones. 

E n la ob ra de De l i cado , los p re l iminares y anexos son los tex
tos donde las convenciones narra t ivas se discuten. L a i n t r o m i s i ó n 
ac t iva de Del icado nar rador en la v i d a de sus personajes y la puesta 
en perspect iva del proceso n a r r a t i v o empieza desde los p r e l i m i 
nares del Retrato, cuando dice: " so lamente d i r é lo que o í y v i " 
(CA, 169). E n el a r g u m e n t o manif ies ta algo que Cervantes desa
r r o l l a r á en el p r ó l o g o al Quijote de 1605: 

a q u í no compuse modo de hermoso decir, n i h u r t é elocuencia, por
que " p a r a decir la verdad poca elocuencia bas ta" , como dice S é n e 
ca; n i quise nombre , salvo que quise retraer muchas cosas retra
yendo u n a [. . .] (CA, 171). 

1 5 Trato este aspecto en mi libro F. Delicado puesto en diálogo: las claves baj-
tinianas de "Lozana andaluza", U N A M , Méx ico , 1987, cap. 3. 
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Cervantes , por su parte , en el texto mencionado, hace una cr í 
t ica del convencional ismo l i t e ra r io que mandaba adornar las obras 
con p r ó l o g o s , " c a t á l o g o de acostumbrados sonetos, epigramas y 
e l o g i o s " (JC, I , 10). E l personaje autor se describe en esta famo
sa a c t i t u d de d u d a e i n d e c i s i ó n que le i m p i d e m a n d a r " m o n d a 
y de snuda" su h is tor ia ( ¡ p e r o no su " v e r d a d " ! ; r e c u é r d e s e la pro
mesa de De l i cado al lector: " so lamente d i r é lo que o í y v i " ) , en 
los siguientes t é r m i n o s : 

Muchas veces t o m é la p luma para escribille [el prólogo] y muchas 
veces la dejé, por no saber lo que escribir ía; y estando una suspen
so, con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete 
y la mano en la mejilla, pensando lo que dir ía , en t ró a deshora un 
amigo m í o , gracioso y entendido, el cual, v i é n d o m e tan imaginati
vo, me p r e g u n t ó la causa [. . . ] (loe. cit.). 

A q u í vemos al au tor en el p leno proceso de crear y de rec ib i r su
gerencias, a c t i t u d representada p o r De l i cado en el m a m o t r e t o 17 
del Retrato, pasaje notable t a m b i é n por el a r t i f ic io de la " m e t a f i c -
c i ó n " : en el c a p í t u l o an te r io r el au to r h a b í a dejado a sus perso
najes L o z a n a y R a m p í n en los in ic ios de su h i s to r ia c o m ú n , a l l á 
p o r el a ñ o 1513; en el 17 el au to r , i n t eg rado a la h i s to r ia como 
a m i g o y testigo presencial de los hechos de sus creaturas, aparece 
escr ibiendo su v i d a en 1524, y dice as í : 

E l que siembra v i r tud coge fama; quien dice la ve rdá cobra odio. 
Por eso, notad: estando escribiendo el pasado capí tu lo , del dolor 
del pie dejé este cuaderno sobre la tabla, y en t ró R a m p í n y dijo: 
¿ Q u é testamento es éste? (CA, 250-251). 

L a s u s p e n s i ó n del t i e m p o n a r r a t i v o entre los mamot re tos 16 y 17 
y a fue s e ñ a l a d a por la c r í t i c a como antecedente del episodio del 
v i z c a í n o en el Quijote de 1605. E n el c a p í t u l o 8 el n a r r a d o r aban
d o n a al v i z c a í n o con la espada levantada , para hacer en el 9 u n a 
l a rga d i g r e s i ó n acerca de las fuentes " v e r í d i c a s . " de esta verdade
r a h i s t o r i a antes de p e r m i t i r que la escaramuza entre D o n Q u i j o 
te y D o n Sancho de A z p e i t i a prosiga. 

Y a hemos visto la ac t i tud a n á l o g a de ambos autores en el trance 
de escr ibir sus obras. E n el caso de De l i cado , R a m p í n , su perso
naje, n o t iene m a y o r o p o r t u n i d a d para o p i n a r acerca de su Retra
to, pero la m i s m a s i t u a c i ó n a s í fue previs ta por el au to r en el A r 
g u m e n t o : 
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Todos los artíf ices que en este mundo trabajan desean que sus obras 
sean m á s perfectas que ningunas otras que j a m á s fuesen. Y vese me
j o r esto en los pintores que no en otros art í f ices , porque cuando ha
cen u n retrato procuran sacallo del natural [. . . ] y no solamente se con
tentan con mirar lo y cotejarlo, mas quieren que sea mirado por tra-
s e ú n t e s y circunstantes, y cada uno dice su parecer [. . . ] (CA, 172; 
las cursivas son m í a s ) . 

Esto ú l t i m o es lo que el a m i g o del na r r ado r ce rvan t ino hace: ' ' d i 
ce su pa rece r" y ayuda a que el p r ó l o g o cuaje, mos t rando hasta 
q u é p u n t o es convenc iona l el p r ó l o g o m i s m o y todas las pedante
rías y la falsa e r u d i c i ó n que suelen a c o m p a ñ a r este g é n e r o . S i De 
l i cado rechaza la " e l o c u e n c i a " bana l p o r sus t i tu i r la con la ver
d a d " n a t u r a l " ( d í g a s e : cazur ra ) , Cervantes pone en evidencia el 
c a r á c t e r a r t i f i c i a l de l a t a l r e t ó r i c a pero sin pretender deci r u n a 
" v e r d a d " ( m á s b ien e s t á i n i c i ando u n a ficción, y es lo que e s t á 
acen tuando) . 

L a c u e s t i ó n de la imitatio que la c i ta an te r io r plantea sale a flo
t e e n u n o de los lugares del p r i m e r Quijote en que se discuten los 
p rob lemas de la " t é c n i c a " na r r a t i va : 

Digo t a m b i é n que cuando a l g ú n pintor quiere salir famoso en su 
arte procura imitar los originales de los más únicos pintores que sabe; y esta 
m e s m a regla corre por todos los m á s oficios o ejercicios de cuen
ta [. . .] (JC, I , 201; las cursivas son m í a s ) . 

P o r o t ra par te , los retratos de los personajes se rea l izan " n o p i n 
t a n d o n i d e s c r i b i é n d o l o s como ellos fueron , sino como h a b í a n de 
se r" (ibid., 202) , s e g ú n considera, m u y a r t i s t o t é l i c a m e n t e , D o n 
Q u i j o t e . N ó t e s e c ó m o se apl ica a l a n o c i ó n del re t ra to el c r i t e r io 
de arte (el deber ser), n o de h i s to r ia (el c ó m o es, el t e s t imonio ) , 
c o m o pretende, q u i z á mal ic iosamente , D e l i c a d o 1 6 . Cervantes ha
b l a de " p r o c u r a r i m i t a r los o r i g i n a l e s " porque sabe, " c o m o aba
j o d i r e m o s " , que entre el h o m b r e y la " r e a l i d a d " se in t e rponen 
los sentidos no t an fidedignos, la a u t o n o m í a del lenguaje y cuan
to se ha d i cho antes sobre cua lqu ie r obje to . D e hecho, esta c o m 
pleja r e l a c i ó n entre lo real y su t r a n s c r i p c i ó n por el arte es u n a 
de las l í n e a s cardinales del pensamiento t e ó r i c o - l i t e r a r i o cervan
t i n o , l í n e a que e m p a l m a , a d e m á s , con la d e f i n i c i ó n de lo p rop ia 
m e n t e ce rvan t ino que se ha menc ionado a r r i b a 1 7 . 

1 6 Me refiero a la interpretación que da al Retrato C . A L L A I G R E en la 
ed. cit. 

1 7 Considérese esta observación con la reserva de que "Cervantes no fue 
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L a t e m p o r a l i d a d n a r r a t i v a es u n o de los puntos en t o r n o a los 
cuales g i r a n las preocupaciones manifestadas p o r l a m i s m a pre
sencia de l a m e t a f i c c i ó n . E n el m a m o t r e t o 14 del Retrato de la Lo
zana andaluza, el m á s celebrado p o r la c r í t i c a p o r l a audacia del 
con ten ido — u n encuent ro sexual m u y v ivamen te p r e s e n t a d o -
y de la f o r m a — l a presencia del A u c t o r en la escena—, el A u c t o r , 
en su f u n c i ó n de na r r ado r , se encarga de s e ñ a l a r la t e m p o r a l i d a d 
de l re lato j u n t o con los personajes: " Q u i s i e r a saber escr ibir u n 
pa r de r o n q u i d o s " (CA, 235), comenta mal ic iosamente cuando 
sus personajes se due rmen entre contienda y contienda, ostentando 
su omnipresenc ia y omnisc ienc ia en u n texto en rea l idad dia loga
do . L u e g o dice: " A l l í j u n t o m o r a b a u n her re ro , el cua l se l e v a n t ó 
a m e d i a noche y n o les dejaba d o r m i r " . R a m p í n precisa la hora : 
" E s t á n las cabri l las [las P l é y a d e s ] sobre este h o r n o [cabeza], que 
es l a p u n t a de la m e d i a n o c h e " (id.)18. 

C . A l l a i g r e in te rp re ta esta m a r c a de t e m p o r a l i d a d (CA, no ta 
37) como par te de este cazur r i smo verba l permanente que es, en 
su o p i n i ó n , el Retrato en su t o t a l i dad . Sin embargo , den t ro del or
den estr ic tamente n a r r a t i v o este pasaje s e ñ a l a el t i e m p o y co inc i 
de perfectamente con la i n t e n c i ó n , si b i en burlesca, de dar la i m 
p r e s i ó n —o j u g a r con la i m p r e s i ó n — de ve r i smo. S in d i scu t i r l e 
a A l l a i g r e la val idez de su i n t e r p r e t a c i ó n global de la obra de D e 
l i cado , asentemos que en este caso se t r a t a de t o m a r conciencia 
de l a r e l a c i ó n entre s e ñ a l a r u n a t e m p o r a l i d a d y dar la i l u s i ó n de 
l a r ea l idad , sobre todo porque este aspecto destaca sobre el fondo 
de l " so lamente d i r é lo que o í y v i " . 

E n el m a m o t r e t o menc ionado el A u c t o r asume las funciones 
de n a r r a d o r y a la vez da cuenta del o r igen del m a r c o espacio-
t e m p o r a l , que p o d í a haberse dado en f o r m a impersona l , pero se 

nunca amigo de teorías como tales. L a literatura es [para sus personajes], y 
en la medida de sus respectivos caletres, experiencia vital". Cf. J . B . A V A L L E -
A R C E , Nuevos deslindes cervantinos, Ariel, Barcelona, 1 9 7 5 , p. 130 . Como ha si
do permanentemente observado por la crítica, la "teoría de la novela" en Cer
vantes está insertada en su mismo desarrollo argumental y forma parte, así, 
de la ficción novelística. C f . , por ejemplo, E . C . R I L E Y , Teoría de la novela en 
Cervantes, trad. C . Sahagún, Taurus, Madrid, 1 9 6 6 . 

1 8 "Estar la luna sobre el horno, estar el loco en lo fino de su locura, por
que crece y mengua con la menguante y creciente de la luna, y en la luna llena 
haze más efecto en el paciente que en el demás tiempo. A la cabeza metafóri
camente llamamos horno, por ser su forma como la que dan al horno, redon
da en su cumbre y techo" ( C O V A R R U B I A S , Tesoro de la lengua castellana o españo
la [ 1 6 1 1 ] , ed. facs. de M . de Riquer, Horta, Barcelona, 1 9 4 3 , s.v. homo). 
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da por boca del A u c t o r presente, aunque t o d a v í a no personaje (esto 
s u c e d e r á unas p á g i n a s m á s abajo) , u n au to r que se manif ies ta co
m o u n yo , coar tando de an temano la i luso r i a independencia de 
sus creaturas. A d e m á s logra echar u n a luz i r ó n i c a sobre lo que 
pasa: p r e f i g u r a c i ó n p r i m e r a de u n fu tu ro " p e r s p e c t i v i s m o " cer
v a n t i n o . 

E l c a p í t u l o 20 de la P r i m e r a parte del Quijote es el l u g a r en 
que se despliegan los cuest ionamientos de los modos de n a r r a r h á 
b i l m e n t e integrados al m i s m o relato. 

E n el d i á l o g o que D o n Q u i j o t e y Sancho sostienen du ran t e 
l a noche que pasan en el descampado, de varias maneras se pone 
de manifiesto la re la t iv idad y l a falacia de u n acto enunciat ivo que, 
i n d i c a n d o la t e m p o r a l i d a d , pretende crear u n a i l u s i ó n de la r ea l i 
d a d o, en o t ro caso, de l a v e r i d i c c i ó n . L a t e m p o r a l i d a d exh ib ida 
con la i n t e n c i ó n de demos t ra r la " v e r d a d " se cuestiona cuando 
Sancho t r a t a de embaucar con ella a su amo en los siguientes t é r 
m i n o s : 

[ . . . ] no debe de haber desde a q u í al alba tres horas, porque la bo
ca de la bocina [Osa Menor ] está encima de la cabeza, y hace la 
media noche en la l ínea del brazo izquierdo. 

L a i n t e n c i ó n de Sancho es detener a su amo , que quiere con
t i n u a r la aven tura , mien t ras que el escudero e s t á asustado y no 
qu ie re moverse del l uga r antes de que amanezca. D o n Q u i j o t e 
le r ep l ica que la noche es t a n oscura que resulta impos ib le aver i 
g u a r la ho ra en la f o r m a en que Sancho pretende. 

Así es —dijo Sancho—; pero tiene el miedo muchos ojos, y vee las 
cosas debajo de la tierra, cuanto más encima del cielo; puesto que, 
por buen discurso, bien se puede entender que hay poco de a q u í 
al d ía (JC, I , 150). 

E l a f á n de testificar e s t á j u g a d o en la obra de Del icado de m ú l 
t iples maneras , empezando por los p r ó l o g o s que pone al Retrato. 
L a " v e r d a d " , por m á s cazur ra que fuese, e s t á func ionando co
m o pre texto del discurso ficticio del anda luz 1 9 . Los personajes de 

1 9 Uno de los lugares comunes del Retrato es el origen cordobés del autor 
y de la heroína, y los atributos folklóricos que tal prosapia connota: la prover
bial agudeza, astucia y alegría, así como el savoirfaire que ostenta Lozana, aun
que no su creador. Y a don F R A N C I S C O R O D R Í G U E Z M A R Í N hablaba del abo
lengo cordobés de Cervantes ( " E l andalucismo y el cordobesismo de Miguel 
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D e l i c a d o v i v e n con su au to r su " a q u í " y " a h o r a " , l o ven escri
b i r su p r o p i a v i d a y comen tan su o b j e t i v a c i ó n l i t e r a r i a : esto es, 
a s í mismos como personajes de u n a obra . E n el m a m o t r e t o 46, 
p o r e jemplo , L o z a n a hab la de u n amigo que "con t rahace t an na
t u r a l sus meneos y a u t o s " (CA, 394); en el m a m o t r e t o 17 el A u c -
t o r le rec lama a R a m p í n : " [ . . . ] d icen d e s p u é s que no hago sino 
m i r a r y no ta r lo que pasa para escrebir d e s p u é s , y que saco de
c h a d o s " (CA, 252) . 

E n el ya menc ionado c a p í t u l o 20 de la P r i m e r a par te del Qui
jote encont ramos una especie de r é p l i c a a esta p r e t e n s i ó n falaz del 
n a r r a d o r de jus t i f i ca r con su presencia en los hechos descritos la 
va l idez de su discurso. D o n Q u i j o t e y Sancho hab lan de T o r r a l b a 
l a pastora: 

—Luego ¿conocístela t ú ? — dijo Don Quijote. 
—No la conocí yo —respond ió Sancho—; pero quien me contó este 
cuento me dijo que era tan cierto y verdadero que podía bien, cuando 
lo contase a otro, afirmar y ju ra r que lo había visto todo (JC, I , 152). 

E l cuento, como b i en se sabe, es f o l k l ó r i c o 2 0 . Buena respues
ta , p ro fundamen te i r ó n i c a , a u n Del icado que suele presentar los 
cuentos fo lk lór icos como si fueran v iv idos p o r sus personajes (por 
e jemplo el asunto, de d i f u s i ó n europea, del asno estudiante, que 

de Cervantes", en Estudios cervantinos, Atlas, Madrid, 1947), y lo fundamenta
ba, m á s allá de las conjeturas biográficas y de las intuiciones en torno al análi
sis textual, en los supuestos andalucismos del estilo. E n todo caso, en sus con
clusiones no va más allá de la presencia en Cervantes de un cierto espíritu an
daluz. Otros críticos hay, como M . L . J A R O C K A (El "Coloquio de los perros" a 
una nueva luz, U N A M , M é x i c o , 1979), que afirman lo mismo: Cervantes sí 
fue andaluz, por sus largas permanencias y viajes por la región, que le habrían 
permitido una profunda identificación con el carácter andaluz. Esta analogía 
entre Delicado y Cervantes lleva a otras, como por ejemplo a la carencia del 
status social que caracteriza a los dos escritores, el que supuestamente influiría 
en su óptica artística. Cervantes se llama a sí mismo "ingenio lego" (Viaje del 
Parnaso, V I ) , característica retomada posteriormente por la crítica. Delicado 
confiesa ser "andaluz y no letrado" , "inorante, y no bachiller" (CA, 485). 
Pero la solución artística que los dos encuentran para una situación en cierta 
forma análoga no es, en absoluto, la misma: allí donde Delicado alardea, trans
grede y subvierte maliciosamente, Cervantes piensa en términos de dignifica
ción y decoro, o emprende la aventura quijotesca. Por otra parte, es notable 
el patriotismo español en los dos. Pero este tipo de consideraciones no concier
ne a un análisis estrictamente textual. 

2 0 Cf . M . M O L H O , Cervantes: raíces folklóricas, Gredos, Madrid, 1976, 
pp. 219-225. 



NRFH, X X X V I I I C E R V A N T E S Y D E L I C A D O 577 

figura t a m b i é n en el Till Ulenspieget). E n el episodio de la pastora 
T o r r a l b a se destruye t a m b i é n l a i l u s i ó n de poder seguir paso a 
paso a los personajes para describir los luego, como Del icado pre
tende seguir a sus h é r o e s con u n cuaderno de notas en la m a n o . 
E l cuento de T o r r a l b a consiste j u s t amen te en el recuento de ca
bras que se t r anspor t an de una o r i l l a a o t r a u n a por una : no hay 
o t r a ma te r i a que contar . " Y o sé que en lo de m i cuento no hay 
m á s que decir : que al l í se acaba do comienza el yer ro de la cuenta 
del pasaje de las cabras" (JC, I , 153). 

E n este m i s m o o rden de prob lemas e s t á el p r o p i o i n i c io del 
Quijote, que puede leerse como u n a respuesta " m e t o d o l ó g i c a " a 
D e l i c a d o , q u i e n para descr ib i r a su personaje p ropone u n de r iva 
d o de l esquema descr ip t ivo c iceroniano aprend ido con toda p r o 
b a b i l i d a d en la escuela 2 1 : " D e c i r s e ha p r i m e r o la c iudad , p a t r i a 
y l ina je , etc. [ . . . ] " (CA, 171). A la luz de este p l a n n a r r a t i v o , 
lo de " E n u n luga r de la M a n c h a , de cuyo n o m b r e no quiero acor
d a r m e , no ha m u c h o t i e m p o que [ . . . ] " , etc. (JC, I , 25) , suena 
c o m o u n a o p c i ó n diferente al p l a n menc ionado . 

L a posible r e l a c i ó n entre Del icado y Cervantes se pone de m a 
nif iesto si se t o m a en cuenta la i m p o r t a n c i a de la doble novela 
El casamiento engañoso y Coloquio de los perros en su va lor t e ó r i c o -
l i t e r a r i o . R u t h E l Saffar op ina que 

I n the Casamiento and the Coloquio can be found some of the most 
significant artistic expressions of the l i terary problems which are 
known to have concerned authors of fiction in Cervantes's days. Such 
well k n o w n problems as the relationship between illusion and re
ality, fiction and truth, and the goodness and evil find expressions 
throughout both works. U n d e r l y i n g these oppositions, for which no 
apparent resolution is offered are the oppositions between author 
a n d critic which are built into both stories 2 2 . 

A . V i l a n o v a fue el p r i m e r o en s e ñ a l a r l a a n a l o g í a entre la si
t u a c i ó n del a l fé rez C a m p u z a n o y la de D e l i c a d o 2 3 , destacando 
que el personaje ce rvan t ino se v e í a af l ig ido del m i s m o m a l que 
h a b í a padecido el au to r de La Lozana andaluza. C reo que es posi
ble l levar m á s adelante la c o m p a r a c i ó n . U n o de los mot ivos de 

2 1 Cf . T A T I A N A B U B N O V A , op. cit., cap. 4. 
2 2 R U T H E L S A F F A R , Novel to romance. A study of Cervantes's "Novelas ejem

plares", Johns Hopkins University Press, Baltimore-London, 1974, p. 63. 
2 3 E n la introducción a su ed. del Retrato, Selecciones Bibliófìlas, Barce

lona, 1952, p. xvi. 
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La Lozana, el de l malfrancorum, e s t á v incu lado al hospi ta l r o m a n o 
de Sant iago de los Incurab les . E l p r i v i l e g i o papal pa ra la i m p r e 
s i ó n de El modo de adoperare el legno de India Occidentale (152 5 ) 2 4 , o t ra 
o b r a de De l i cado , revela que el au to r m i s m o estuvo en d icho hos
p i t a l ap rox imadamen te p o r las fechas en que a f i rma haber redac
t ado el Retrato. S e g ú n los datos descubiertos por F . U g o l i n i , D e l i 
cado " e r a i n f e r m o incurab i le (ancora i n data novembre del 1525) 
n e l l ' A r c i s p e d a l e d i san G i a c o m o i n A u g u s t a " 2 5 . E l m i s m o D e 
l i cado expl ica , en u n o de los a p é n d i c e s del Retrato, que e s c r i b i ó 
su o b r a " s i e n d o a to rmen tado de u n a grande y p r o l i j a enferme
d a d , p a r e c í a que me espaciaba con estas van idades" (CA, 485) . 
¿ H a b r á De l icado escrito el Retrato d ia logado duran te su estancia 
en el H o s p i t a l de Sant iago de las Carre tas , lo m i s m o que el a l fé
rez cervant ino, qu ien oye El coloquio " t o m a n d o sudores" en el Hos
p i t a l de l a R e s u r r e c c i ó n ? 2 6 . 

I m a g i n e m o s a De l i cado , aquejado del " m a l f r a n c é s " , escri
b iendo los largos coloquios entre personajes var iopintos , en el Hos 
p i t a l de Sant iago. U n o de los juegos nar ra t ivos del cura andaluz 
consiste en declarar que h a b í a sido testigo ocular de cuanto a sus 
creaturas sucede. 

E l a l fé rez C a m p u z a n o , al curarse de las "bubas p e s t í f e r a s " 

— m u y probab lemente s e g ú n el m é t o d o descrito por De l icado en 

su t ra tado sobre el l e ñ o de las I n d i a s 2 7 — en el H o s p i t a l de la Re¬
u Texto publicado por D A M I A N I en la RHM, 36 (1970-71), 254-271. E l 

dato en cuestión está en la p. 270. 
2 5 Cf. F . U G O L I N I , "Nuovi dati intorno alla biografia di Francisco Deli

cado desunti da una sua sconosciuta operetta", AFLP, 12 (1974-75), p. 468. 
2 6 Confieso que tal asociación primero se le ocurrió a Margit Frenk cuan

do me asesoraba en mi trabajo sobre Delicado. Sin embargo, me fue imposi
ble reconstruir una muestra positiva del contacto de Cervantes con la obra de 
Delicado; por ejemplo, para sostener que Cervantes se hubiese inspirado en 
la situación de un Delicado doliente escribiendo el Retrato, habría que suponer 
varias cosas: a) que Cervantes conociera el Retrato mismo, cosa probable; b) que 
supiera quién era su autor, cosa imposible porque el Retrato se publicó anóni
mamente; c) que conociera otras obras de Delicado, El modo de adoperarse. . . 
y el Specchio volgare per li sacerdoti. . . (1525), en las que su nombre y el hecho 
de la permanencia en dicho hospital constan, pero las que no relacionan a su 
autor con el Retrato; sin embargo, Cervantes debía haberlas relacionado: cosa 
casi imposible. Y sin embargo. . . sigan leyendo mi texto. 

2 7 Cf. A . G O N Z Á L E Z D E A M E Z Ú A , Cervantes, creador de la novela corta española, 
C S I C , Valencia, 1958, t. 2, p. 414. E l método es prácticamente idéntico en 
El modo de adoperare. . . y en A m e z ú a . Delicado describe así la dieta que han 
de observarlos enfermos: "Mangi con il biscoto uva passa, datili, pome e pe
re arostiti" (ed. cit., p. 260). E l alférez Campuzano, por su parte, había comi-
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s u r r e c c i ó n de V a l l a d o l i d , oye dos coloquios entre los perros C i -
p i ó n y Berganza; uno de estos d i á logos es el contenido de su novela. 

De l i cado , en la ded ica tor ia del Retrato, declara: " so lamente 
d i r é lo que o í y v i " , como ya sabemos. E l a l fé rez C a m p u z a n o , 
ante la desconfianza de su a m i g o el l icenciado Peral ta , alega: 

[ . . . ] y es que yo oí y casi v i con mis ojos a estos perros [. . . ] estar 
una noche, que fue la p e n ú l t i m a que acabé de sudar, echados de
t rás de m i cama en unas esteras viejas, y a la mitad de aquella no
che, estando a escuras y desvelado, pensando en mis pasados suce
sos y presentes desgracias, oí hablar allí j un to [. . . ] y eran los dos 
perros C ip ión y Berganza (HS, I I , 293). 

L a c u e s t i ó n de la ve rdad y de l a v e r o s i m i l i t u d a r t í s t i c a se dis
cute en lo sucesivo desde var ios puntos de vis ta . P r i m e r o , la posi
b i l i d a d m i s m a de que los perros hablen. Luego , el j uego entre sue
ñ o y rea l idad , entre i m a g i n a c i ó n y buen j u i c i o . T a m b i é n se cues
t i o n a la capacidad de t r ansc r ib i r pa labra por pa labra lo que se 
oye , esto es, el p r o b l e m a de la t r a n s f o r m a c i ó n a r t í s t i c a de la rea
l i d a d en u n texto escrito: 

[ . . . ] muchas veces, después que los oí, yo mismo no he querido 
dar crédi to a m í mismo, y he querido tener por cosa soñada lo que 
realmente estando despierto, con todos mis cinco sentidos, tales cuales 
nuestro Señor fue servido de dá rme los , oí, escuché, no té y, final
mente, escribí, sin faltar palabra por su concierto; de donde se pue
de tomar ju ic io bastante que mueva y persuada a creer esta verdad 
que digo (HS, I I , 294). 

J u r a el a l fé rez que s e r í a u n a n i m a l " s i dejase de creer lo que 
o í , y l o que v i , y lo que me a t r e v e r é a j u r a r con j u r a m e n t o que 
ob l igue , y a ú n fuerce, a que crea la m i s m a i n c r e d u l i d a d " (id.). 
D e j a n d o de lado el p r o b l e m a de la verdad el l icenciado acepta leer 
el m a n u s c r i t o no porque la h i s to r ia sea o no verdadera , sino, sig
n i f ica t ivamente , confiando en el " b u e n ingenio del s e ñ o r a l f é r e z " . 
Y a s í el l icenciado se p o n d r á a leer el cartapacio en que El coloquio 
e s t á escrito. E l cartapacio que c o n t e n í a el Retrato de la Lozana an
daluza l o descalifica su au to r p o r falta de seriedad en el enfoque 
de l o verdadero ; sin embargo confiesa: " e l cual [ re t ra to] me v a l i ó 

do en el hospital "muchas pasas y almendras" (cf. C E R V A N T E S , Novelas ejem
plares, ed. Harry Sieber, Cátedra, Madrid, 1985, t. 2, p. 294. E n adelante, 
HS, seguido el número del tomo y página, en el texto). 
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m á s que otros cartapacios que yo t e n í a p o r mis l e g í t i m a s obras, 
y é s t e , que no era l i g í t imo [sic], me va l ió a t i empo [ . . . ] " (CA, 508). 

E l a l f é rez quiere persuadi r al l icenciado de que lo escrito p o r 
él encier ra "cosas [ . . . ] grandes y diferentes, y m á s para ser t ra 
tadas p o r varones sabios que para ser dichas por bocas de p e r r o s " 
(id.), pero resul ta que al escr ibir "estaba t an atento y t e n í a delica
do el j u i c i o , delicada, soti l y desocupada l a m e m o r i a " 2 8 , que al lec
t o r le resul ta impos ib le dejar de poner lo en u n a perspectiva a m 
b iva len te e incluso i r ó n i c a en su p r e t e n s i ó n de decir la ve rdad . 

Pero a ú n hay m á s . E l De l icado que nos confesaba al p r i n c i p i o 
de su obra : " y o he t rabajado de no escrebir cosa que p r i m e r o no 
sacase en m i dechado la l abor [ . . . ] Y v i endo , v i m u n c h o me jo r 
que yo n i o t r o p o d r á escr ib i r [ . . . ] " (CA, 172); y p o r eso, " p o r 
que no le pude dar m e j o r m a t i z , no qu ie ro que n i n g u n o a ñ a d a 
n i q u i t e " (CA, 173), en los e p í l o g o s del Retrato cambia de o p i n i ó n : 
" R u e g o a q u i e n tomare este re t ra to que lo enmiende antes que 
v a y a en p ú b l i c o , po rque yo lo e s c r e b í para enmenda l lo por poder 
d a r solacio y placer a l e to res" (CA, 492) . 

E l del icado de j u i c i o a l fé rez C a m p u z a n o pretende lo m i s m o 
que el De l i cado de los p re l imina res del Retrato, el que dice que 
" n o h u r t ó e locuenc ia" , y p o r eso que no se le enmiende: 

[. . . ] casi por las mismas palabras que hab ía oído lo escribí otro 
día , sin buscar colores retór icas para adornarlo, n i qué a ñ a d i r n i 
quitar para hacerle gustoso (HS, I I , 294). 

Se t ra ta incluso en ambos casos de u n t ó p i c o ( ¡y no es el ú n i c o 
en que los dos autores co inc iden! , " c o m o abajo d i r e m o s " ) : 

2 8 E l alférez acaba de sudar mediante calor seco, cuya acción fue refor
zada por su dieta de frutas secas, como hemos visto. "Del calor f. . .] nace 
la imaginativa; porque ya ni hay otra potencia racional en el celebro, ni otra 
calidad que le dar. Alende que las ciencias que pertenecen a la imaginativa 
son las que dicen los delirantes en la enfermedad, y no las que pertenecen al 
entendimiento ni memoria; y siendo la frenesía, manía y melancolía pasiones 
calientes del celebro, es grande argumento para probar que la imaginativa con
siste en calor" ( J . H U A R T E D E S A N J U A N , Examen de ingenios para las ciencias, 
1574, ed. Esteban Torre, Editora Nacional, Madrid, 1976, p. 128). E s , pues, 
la imaginativa la potencia principal que, según las creencias científicas de la 
época , el calor le pudo conferir al alférez. L o húmedo (la memoria) y lo seco 
(el juicio) lucharon en su cuerpo para dar lugar a la imaginación artística. Pe
ro la vigilia y el sudor resecan y descomponen la imaginativa, que es también 
la capacidad de retener las imágenes del mundo exterior (Cf. J . B . A V A L L E -
A R C E , Don Quijote como forma de vida, Fundación Juan March-Castalia, Madrid, 
1976). 
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Qualquier omne que l'oya, si bien trovar sopiere, puede más y añed i r 
e emendar si quisiere; ande de mano en mano a quienquier que l ' p i -
diere, como pella a las d u e ñ a s , tómelo quien podiere 2 9 . 

S i n embargo , qu ie ro adsc r ib i rme a la o p i n i ó n de F . M á r q u e z V i -
l l anueva , q u i e n tan to sabe sobre la g é n e s i s de La Lozana y del 
Quijote: 

El topos no equivale a su uso por el poeta en un momento deter
minado. Modif ica su valor, si no su contenido, al hallarse combi
nado o no con otros topoi, al ser puesto al servicio de la sensibilidad 
e ideales del poeta, al servir de materia pr ima para un acto de vo
luntad creadora 3 0. 

T a n t o para De l icado como para Cervantes el topos sirve para 
pone r de manif ies to los p rob lemas de u n a l i t e r a tu r a que empieza 
a re f lex ionar acerca de la r e l a c i ó n entre lo d icho y lo escri to, en
t re ficción y rea l idad , entre condiciones de e n u n c i a c i ó n y pos tu
lados de v e r i d i c c i ó n ; esto es, a plantearse problemas de u n a fase 
l i t e r a r i a to ta lmente ajena a aquel la desde l a cual a ú n nos sigue 
hab l ando J u a n R u i z . T a n t o en el Retrato como en el Quijote o en 
el Casamiento / Coloquio l a lectura en voz alta de u n manuscri to — a s í 
h a b r á c i rcu lado el Libro de buen amor— es algo que se presenta 
in tegrado en el l i b r o impreso , esto es, e s t á ya hecha u n t ema l i t e 
r a r i o o la s i m u l a c i ó n de u n a c o n d i c i ó n rea l , lo cual de p o r sí o b l i 
ga a ver la de u n m o d o d i s t i n t o 3 1 . A h o r a b i en , si el g u i ñ o de De 
l i cado , en este caso, puede i r d i r i g i d o al Arc ip res te , o a cua lqu ie r 
o t r o au tor , o a la c o n v e n c i ó n del t ó p i c o , el de Cervantes , con su 
referencia al "de l i cado j u i c i o " del a l férez C a m p u z a n o , parece to
m a r en cuenta al cu ra andaluz . 

E n la doble novela de Cervantes , no es al au tor a qu i en le to
ca edif icar u n a i l u s i ó n de la r ea l idad , como Del icado la edif ica, 
aunque t ranscr i t a a lo cazur ro . E l au tor cuenta la h i s to r ia de a l 
g u i e n que, aquejado del m i s m o m a l que el que af l igió a De l i cado , 
pre tende haber escuchado u n co loqu io , de contenido " r e a l i s t a " 

2 9 Libro de buen amor (1629). Cito según la ed. de L . Pons Griera y J . R a 
fael Fontanals, Bruguera, Barcelona, 1971, p. 418. 

3 0 F . M Á R Q U E Z V I L L A N U E V A , Fuentes literarias cervantinas, Gredos, Madrid, 
1973, p. 12. 

3 1 Para el caso de Delicado, se puede consultar: T A T I A N A B U B N O V A , op. 
cit., cap. 3. Para Cervantes, véase en particular M . F R E N K , "Lectores y oido
res. L a difusión oral de la literatura en el Siglo de O r o " , CH(7), 101-111. 



582 T A T I A N A BUBNOVA NRFH, X X X V I I I 

y hasta " p i c a r e s c o " ( d e n o m i n a c i ó n é s t a , no por " r e a l i s t a " me
nos ficticia), pero entre dos perros , n o entre humanos , de m o d o 
que la " r e a l i d a d " de t a l a rgumen to es de inmed ia to perc ib ida p o r 
el lec tor como u n a r t i f i c io , u n a f icc ión , u n a a l e g o r í a , u n cuento , 
u n a prosopopeya, u n a f á b u l a , u n e jemplo o incluso u n d i á l o g o 
filosófico al estilo de L u c i a n o de Samosata; todo se puede supo
ner , menos la necesidad de u n a ve rdad en tendida como la exis
tenc ia real de los in ter locutores que p a r t i c i p a n en el co loqu io . A l 
t e r m i n a r é s t e , se cancela, por inoperan te , la c u e s t i ó n de la v e r i -
d i c c i ó n : 

—Aunque este coloquio sea fingido y nunca haya pasado, pa réce -
me que está tan bien compuesto que puede el señor Alférez pasar 
adelante con el segundo. 
- C o n ese parecer - r e s p o n d i ó el A l f é r e z - , me a n i m a r é y dispor-
n é a escribirle, sin ponerme m á s en disputas con vuesa merced si 
hablaron los perros o no. 

A lo que dijo el Licenciado: 
— S e ñ o r Alférez, no volvamos m á s a esa disputa. Yo alcanzo 

el artificio del Coloquio y la invenc ión , y basta (HS, I I , 359). 

I n g e n i o , i n v e n c i ó n , e n t e n d i m i e n t o O J . t e s t imonio , " v e r d a d " , 
t r u c u l e n t a e j empla r idad . L a d i s c u s i ó n de Cervantes con Del ica 
do , si es que la hay, incurs iona en las regiones e p i s t e m o l ó g i c a s 
m á s que r e t ó r i c a s del proceso crea t ivo . 

R e t o m a n d o la comple ja c u e s t i ó n de la a u t o r í a en el Retrato y 
en el Quijote, quis iera subrayar que al l í donde Del icado exhibe sus 
prerrogat ivas de creador al poner al A u c t o r a depar t i r con sus per
sonajes, o sacando a L o z a n a de la ficción del Retrato y s i t u á n d o l a 
en su p r o p i a v ivenc ia del Saco de R o m a (ver el e p í l o g o ) , C e r v a n 
tes, d e s p u é s de dejarse ver p o r el p r ó l o g o , compl i ca tan to la cues
t i ó n de los autores ficticios " i n t r a d i e g é t i c o s " —los "anales de la 
M a n c h a " , C i d e H a m e t e Benengel i , " e l au tor de esta verdadera 
h i s t o r i a " , e t c . 3 2 — , que parece da r o t ra r é p l i c a a la falacia auto¬
r i a l de l icadiana . C o m o si d i jera : m i r e n , en eso de valerse de los 
autores testigos, nadie me gana, pues puedo i n t r o d u c i r cuantos 
qu i e r a . Para remata r d e s p u é s , d e s p o j á n d o s e de la m á s c a r a , aun
que no del t odo , ya en 1615: " P a r a m í sola n a c i ó D o n Q u i j o t e , 
y y o para él ; él supo obra r , y yo escr ibir ; solos somos los dos para 

3 2 Cf . C É S A R R O D R Í G U E Z C H I C H A R R O , Estudios literarios, Universidad Ve¬
racruzana, Xalapa, 1963. Véase el ensayo "Cide Hamete Benengeli"; de 
S. F E R N Á N D E Z M O S Q U E R A , " L O S autores ficticios del Quijote", ACerv, 24 (1968), 
47-66. 
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en u n o " (JC, I I , 491) . Y no lo dice Cervantes " p o r su p r o p i a bo
c a " , sino la pluma de Cide Hamete, pon iendo o t ra vez m ú l t i p l e s es
labones entre aquel que lee y aquel que dice-escribe-enuncia. 

V e a m o s ahora otros aspectos de la obra de Cervantes y de la 
de De l icado que p o d r í a n ser reveladores si no de u n " c o n t a c t o " , 
al menos de u n a t e n s i ó n i n t e r t ex tua l . S in o lv ida r que seguimos 
m o v i é n d o n o s en el c ampo de l a h i p ó t e s i s , agotemos antes la p r i 
m e r a pos ib i l i dad . 

G . A l l e g r a e s t a b l e c i ó u n paralelo entre la ac t i t ud de C e r v a n 
tes ante l a R o m a papal en u n soneto suyo y la de De l icado sobre 
el m i s m o t ó p i c o en el Retrato, pon iendo de manif ies to , en é s t e , la 
ausencia de u n i n t e r é s a r q u e o l ó g i c o " r e n a c e n t i s t a " : 

Delicado si comporta in maniera esattamente opposta a quella d i 
un Cervantes che, giunto nel l 'Urbe una trentina d 'anni più ta rd i , 
d i fronte a condizioni generali e morali pressappoco immutate, opera 
quella trasfigurazione mitificante che si po t r à cogliere nel sonetto 
Oh grande, oh poderosa, oh sacrosanta [. . . ]No hay parte en t i que no 
sirva de ejemplo/de santidad, así como trazada/de la ciudad de Dios 
al gran modelo [ . . . ] 3 3 . 

Este comenta r io me h izo recordar la novela e jemplar que en 
m a y o r m e d i d a recoge la experiencia i t a l i ana de Cervantes : El li
cenciado Vidriera. E l i t i n e r a r i o de T o m á s Roda j a en I t a l i a es m u y 
semejante al de L o z a n a andaluza o de otras cortesanas que ve
n í a n de E s p a ñ a . C l a r o , é s t a era la ru t a m á s c o m ú n de la é p o c a 3 4 : 
el golfo de L e ó n , G é n o v a , R o m a v í a L u c a y Florencia o b ien p o r 
L i o r n a . E l f u tu ro l icenciado V i d r i e r a t o m a en I t a l i a los mismos 
v inos que R a m p í n y L o z a n a h a b í a n t omado : la guarnacha, p o r 
e j emplo . E n R o m a v is i t a los lugares que L o z a n a v i o guiada p o r 
R a m p í n el d í a de su l legada al alma urbe. Pero sólo v i o "sus calles, 
que con só lo el n o m b r e cobran au to r idad sobre todas las de las 
otras ciudades del m u n d o : la v í a A p i a , la F l amin i a , la J u l i a [ . . . ] " 
(HS, I I , 49 ) , desde la m i s m a dis tancia piadosa que Cervantes re
ve la en el soneto c i tado m á s a r r iba . N o v i o , aunque existiera, la 
" v í a A s i n a r i a " que, real o i n v e n t a d a 3 5 , r emi t e a u n a g e o g r a f í a 
r o m a n a d i s t in ta : t a l v i s i t a n o fo rmaba parte de su viaje educat i -

3 3 "Introduzione alla Locano, andaluza di Francisco Delicado", AFLP, 12 
(1974-75), 409-410. 

3 4 Cf . D E L I C A D O , Retrato de la logana andaluza, ed. Damiani y Allegra, José 
Porrúa Turanzas, Madrid, 1975, p. 194. 

3 5 V é a s e CA, Introducción, p. 129. 
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v o , de é s tos que " h a c e n a los hombres d iscre tos" (HS, I I , 46) . 
E l creador de T o m á s t a m b i é n hace caso omiso de posibles visitas 
a los bajos fondos o al m u n d o de los locos, p re f i r i endo ins taura r 
en su lugar u n a rea l idad a r t í s t i c a d i g n i f i c a d a 3 6 . L a ó p t i c a de T o 
m á s Roda ja , su universo l i t e r a r i o , co inc iden con la v i s i ó n del so
ne to ci tado p o r G . A l l e g r a . S í a n d u v o " las siete estaciones", co
m o L o z a n a o como cua lqu ie r t u r i s t a d e v o t o 3 7 . L a I t a l i a y , p a r t i 
cu l a rmen te , l a R o m a de De l icado no es la que quiso descr ib i r 
Cervantes , aparte del g ran " concu r so y va r iedad de gentes y na
c i o n e s " (HS, I I , 49) del que t o m ó nota su h é r o e 3 8 . 

Esta ac t i tud de se lecc ión a r t í s t i c a ejercida sobre el mater ia l b r u 
to de los hechos, la i n s t a u r a c i ó n de u n a rea l idad l i t e r a r i a " d i g n i 
ficada" y l a a p l i c a c i ó n de u n a de t e rminada escala de valores é t i 
cos a situaciones recurrentes en la l i t e ra tu ra de la é p o c a (por ejem
p lo , en la picaresca) puede verse m á s n í t i d a m e n t e si confrontamos, 
u n a vez m á s , lo d icho p o r De l i cado con lo d icho p o r Cervantes . 
E l p r i m e r o t iene plena conciencia de lo corrosivo de su enfoque 
de las relaciones humanas : 

S i me dicen c ó m o a l c a n c é tantas particularidades, buenas o malas , 
digo que no es mucho escrebir u n a vez lo que v i hacer y decir tan
tas veces. Y si alguno quisiere decir que hay palabras maliciosas, 
digo que no quiera nadie glosar malicias i m p u t á n d o l a s a m í , porque 
yo no p e n s é poner nada que no fuese claro y a ojos vistas: y si algu
n a pa labra hobiere, digo que no es maliciosa, sino m a l e n c ó n i c a 3 9 , 
como m i p a s i ó n antes que sanase (CA, 485) . 

3 6 Como el alegre patio de Monipodio en Rinconetey Cortadillo, con su "su
ciedad l impia", o la picaresca "despicarizada" de La ilustre fregona. Cf. infra 
acerca de la actitud cervantina hacia la picaresca. 

3 7 Cf . HS, I I , 49 y CA, 259 y 394. 
3 8 Sin embargo, de El licenciado Vidriera se puede sacar algo más para nues

tra causa que la pura referencia biográfica, que en sí no dice gran cosa. U n 
Vidriera que anda por Salamanca como una figura que pertenece ya al paisaje 
urbano y que es interpelado por la gente en una rápida sucesión de escenas 
y personajes recuerda, por lo oportuno de sus respuestas, por la ambigüedad, 
a veces cazurra, de su aprovechamiento de los dichos, citas y proverbios, a 
una Lozana que también llegó a ser parte de la escenografía urbana y en sí 
personaje afín al folklore — a lo que apunta, sin duda, Vidriera. Cf . la intere
sante interpretación que hace A L L A I G R E en los comentarios de su edición del 
Retrato acerca del tratamiento de la paremiología realizado por Delicado. E l 
deambular del licenciado podría verse como una réplica a otra propuesta del 
cura andaluz, ahora dentro del género apotegmático: la inventiva francamen
te cazurra de Lozana versus el sutil conceptismo, a veces ambiguo, de Vidriera. 

3 9 Siempre me he preguntado por qué B . C R O C E se ha referido con el ca-
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P o r su par te , Cervantes niega, p o r boca de C i p i ó n , q u i e n es el 
exponente del j u i c i o c o m ú n en El coloquio, el derecho de los ' 'pe
r ros m u r m u r a d o r e s " a la " m a l d i t a plaga de la m u r m u r a c i ó n " 
(HS, I I , 319) . D e c i r las cosas como son puede conver t i rse , po r 
m e d i o del discurso i n f l u i d o p o r la " m a l i c i a m a l e n c ó n i c a " de l al
fé rez C a m p u z a n o , qu ien sufre lo del " m a l f r a n c é s " — l a cu ra p ro 
voca la sequedad del cerebro (justo lo que le p a s ó a D o n Q u i j o t e ) 
y l a d i s t o r s i ó n de la i m a g i n a t i v a — , en la d i s t o r s i ó n de la ó p t i c a : 

B . —Habla con propiedad: que no se l laman colas las del pulpo. 
C . —Ese es el error que tuvo el que dijo que no era torpedad n i 
vicio nombrar las cosas por sus propios nombres, como si no fuese 
mejor, ya que sea forzoso nombrarlas, decirlas por circunloquios 
y rodeos que templen la asquerosidad que causa el oírlas por sus 
mismos nombres. Las honestas palabras dan indicio de la honesti
dad del que las pronuncia o las escribe (id.)w. 

Los sentidos e n g a ñ a n , y la exper iencia es t a m b i é n u n a v í a i n 
suficiente pa ra entender el m u n d o . " L a p rueba externa , v i s ib le 
y t ang ib le , es e n g a ñ o s a , dado que la experiencia sensorial es la 
f o r m a m á s falaz del c o n o c i m i e n t o " 4 1 . E l " c í n i c o m u r m u r a d o r " 

lificativo malenconico a la algo obscena broma de un personaje histórico del xvi 
(Cf. La Spagna nella vita italiana durante la Rinascenza, Laterza, Bari, 1922, p. 134). 
E s evidente que en el texto de Delicado el adjetivo " malenconico" se conta
mina por "malicioso": ambigüedad cazurra consciente, cuya finalidad es, pa
radójicamente, "nombrar las cosas por sus mismos nombres". Cipión (cf. más 
abajo en mi texto) quiere evitar las precisiones indecorosas que Berganza pro
pone mediante la misma ambigüedad desambiguadora de Delicado: las "co
las" del pulpo son "rabos"; ambas palabras llevan connotaciones muy largas 
tanto en Delicado como en Cervantes. Dos ejemplos respectivos: Diomedes 
el R a v e ñ a n o , según A L L A I G R E (CA, 181), no se llama así por su origen de R a -
vena como por la homofonía con rabo. Nicolás el Romo, según M . M O L H O (cf. 
infra, n. 45), no se llama así por casualidad, sino por alusión a lo de "ni cola". 
Ahora bien, el uso contaminado de " m a l e n c ó n i c o " ¿será casual o era común
mente admitido? Croce, en el comentario que cito, nos remite justamente al 
ambiente italohispano de principios del xvi . 

4 0 Acerca de la oposic ión de Cervantes al realismo del " d e s e n g a ñ o " , cf. 
C . B L A N C O A G U I N A G A , "Cervantes y la picaresca. Notas sobre dos tipos de 
realismo", NRFH, 11 (1957), 313-342. 

4 1 J . B . A V A L L E - A R C E , Nuevos deslindes cervantinos, p. 28. Esta observación 
puede ilustrarse recurriendo al propio Casamiento, si nos acordamos, por ejem
plo, de lo falaz que resulta la prueba externa (manos blancas, muy buenas sor
tijas, etc.) de la riqueza y la decencia de doña Estefanía de Caicedo, porque 
el alférez ve y cree tan sólo lo que quiere ver y creer y no atiende otros indi
cios, que podrían ser igualmente válidos (como, por ejemplo, el hecho de ha-
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Berganza e s t á vis to de u n m o d o sumamente c r í t i c o por haberse 
c r e í d o au tor izado a e r i g i r en p r inc ip ios i r rebat ib les la p r o p i a ex
per ienc ia y a f o r m u l a r j u i c i o s apoyados en u n a r e f l ex ión c r í t i c a 
i n s u f i c i e n t e 4 2 . E l arte no es la exper iencia t o m a d a d i rec tamente 
de l a v ida : antes la exper iencia pasa por la i m a g i n a t i v a , el l en 
guaje y la catarsis creat iva (es de hecho lo que v ive el a l fé rez al 
o í r - i m a g i n a r - t r a n s c r i b i r el famosos co loqu io ) . L a j u s t i f i c a c i ó n de 
u n a ob ra de arte no e s t á en su verac idad , y su va lo r t e s t imon ia l 
es dudoso: sólo el ha l l a r el sentido a la exper iencia y el saber ad
m i n i s t r a r el lenguaje por se lecc ión y r e c r e a c i ó n const i tuyen u n va
l o r a u t é n t i c o . T a l s e r í a q u i z á la o b j e c i ó n " t e ó r i c a " de Cervantes 
a u n De l icado que busca u n a defensa ex t ra l i t e ra r i a para su obra . 

S in embargo , p rofundizando en la supuesta r e l a c i ó n entre a m 
bos escritores, el h i l o que nos conduce del Retrato a varios t ó p i c o s 
cervant inos l lega m á s a l l á de las h i p o t é t i c a s r é p l i c a s t e ó r i c a s es
bozadas en u n d i á l o g o un id i r ecc iona l en t o r n o a ciertos temas que 
pueden estar inspirados en la ob ra de De l i cado . E x a m i n e m o s la 
c u e s t i ó n de la 

ONOMÁSTICA 

Este p r o b l e m a ya hace t i e m p o atrajo la a t e n c i ó n de la c r í t i c a . L a 
h e r o í n a de De l i cado y el p r o t o t i p o de D u l c i n e a del Toboso l l evan 
el m i s m o n o m b r e de A l d o n z a 4 3 . M á s a ú n , la sugerente homofo-

berla encontrado en una taberna para oficíales del ejército) para alegar la falta 
de decencia. 

4 2 "Berganza's narration is, from a dog's point of view, a confession. He 
has failed as a loyal servant [. . . ] Since a confession is as much an exposition 
of the faults of others as an admission of one's own transgression, Berganza 
justifies his disloyalty by citing the hipocrisies and deceptions of men [. . . ] Ber
ganza can only truly redeem himself if, in the narration of those breaches of 
loyalty that have divorced him from the dog's natural realm, he can prove faith
ful to the morality he says prompted him to leave or attack his masters. This 
is why the discussion of murmuración is so important and why Berganza can 
be said to be recreating himself in his narration", R U T H E L S A F F A R , op. cit., 
p. 6 8 . 

4 3 Cf . R . L A P E S A , "Aldonza-Dulce-Dulcinea" ( 1 9 4 7 ) , en De la Edad Me
dia a nuestros días, Gredos, Madrid, 1 9 7 1 , pp. 2 1 2 - 2 1 8 ; L . S P I T Z E R , op. cit.; 
F . M Á R Q U E Z V I L L A N U E V A , "Sobre la génesis literaria de Sancho Panza", en 
Fuentes literarias cervantinas, ed. cit., pp. 2 0 - 8 8 ; C . A L L A I G R E , introducción a la 
ed. cit. del Retrato, pp. 8 0 - 1 4 3 ; D O M I N I Q U E R E Y R E , Diccionnaire des noms des per
sonnages de "Don Quichotte" de Cervantes, Édit iones Hispaniques, Paris, 1 9 8 0 . 
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n í a de los segundos nombres : A l d o n z a - L o z a n a / A l d o n z a L o r e n z o 
r e s u l t ó i l u m i n a d o r a pa ra la c o m p r e n s i ó n a s í del Retrato c o m o del 
Quijote. " E n t r e moza y moza , buena es A l d o n z a " ; " A l d o n z a soy, 
s in v e r g ü e n z a " , y muchos otros refranes s i t ú a n en u n a perspecti
v a cazur ra y burlesca a los dos personajes. Po r m i par te , q u i e r o 
agregar que A l d o n z a L o r e n z o es, como la L o z a n a andaluza , cor
tesana: " Y lo me jo r que tiene —dice Sancho— es que no es nada 
me l ind rosa , po rque t iene m u c h o de cortesana: con todos se b u r l a 
y de todos hace mueca y d o n a i r e " {JC, I , 173). L o z a n a , la que 
" n o tiene su p a r " (CA, x x x ) , y " l a sin par D u l c i n e a " {JC, I , 30) 
f o r m a n u n perfecto d í p t i c o , y es razonable considerar en el ver
dadero n o m b r e de D u l c i n e a u n eco de aquel c a r g a d í s i m o concep
t i s m o avant la lettre, pero a l o cazur ro , que encier ra el de L o z a n a . 

L o z a n a , que es, en c ier ta f o r m a , personaje a l e g ó r i c o que i lus 
t r a l a d i s o l u c i ó n de la R o m a papa l , es t a m b i é n r o m a 4 4 , esto es, 
le fa l ta la na r i z debido a l a enfermedad que padece, que es el m i s 
m o mal francorum que p a d e c i ó el autor . Si aceptamos esta in te r 
p r e t a c i ó n de C . A l l a i g r e como p u n t o de pa r t i da , m á s fácil resul
t a r í a a sumi r la que p ropone M . L . J a rocka del episodio de N i c o 
l á s el R o m o en El coloquio de los perros. B a s á n d o s e en la pa rod i a 
del vocabu la r io ec l e s i á s t i co del que se vale Cervantes en la des
c r i p c i ó n de las costumbres del matadero (los j i feros son " m i n i s 
t ros de aquel la c o n f u s i ó n " , casi " c o n f e s i ó n " , cobran "d i ezmos 
y p r i m i c i a s " de cada res que se ma ta ; sus mancebas son " á n g e l e s 
de l a g u r d a " granjeados con lomos y lenguas de reses, e tc . ) , Ja
rocka re laciona el episodio del h u r t o de l a carne con el suceso b i o 
g r á f i c o de Cervantes en 1587, cuando fue excomulgado por ha
ber embargado u n t r i g o al d e á n y al cab i ldo en u n a p o b l a c i ó n de 
A n d a l u c í a : 

L a Iglesia, cuyos bienes h a b í a n sido afectados, al igual que N i c o l á s 
el R o m o , " t i r ó m e u n a p u ñ a l a d a que, a no desviarme, nunca tú oye
ras ahora el cuento, ni a u n otros m u c h o s " — interpreta J a r o c k a 4 5 . 

Si , en efecto, el episodio refer ido puede interpretarse en este sen
t i d o , entonces el n o m b r e de N i c o l á s el R o m o resulta s ignif icat ivo 
no sólo por N i c o l á s 4 6 , sino t a m b i é n por R o m o , t r a n s p o s i c i ó n que 

4 4 Cf . las interpretaciones de C . A L L A I G R E en torno al juego Lozana ro
ma/Roma lozana, pp. 1 2 7 - 1 3 0 de la obra citada. 

4 5 M . L . J A R O C K A , op. cit, p. 7 8 . 
4 6 Cf . M . M O L H O , "Antroponimia y cinonimia del Casamiento engañoso y 

Coloquio de los perros", en Lenguaje, ideología y organización textual en las "Novelas 
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cobra u n sentido m á s p rofundo si no la in terpretamos aisladamen
te, sino en la perspect iva de La Lozana andaluza. 

E l uso del r e f r á n a cuyo son la moza le roba la carne a Ber-
ganza: " d e c i d a N i c o l á s el R o m o , vuestro amo , que no se fíe de 
an imales , y que del l o b o , u n pelo, y é s e , de la e spuer t a" (HS, 
I I , 304-305), es a n á l o g o a las transformaciones p a r e m i o l ó g i c a s que 
rea l iza De l i cado . 

E l r e f r á n dice " D e l lobo , u n pelo, y é s e de l a f ren te" . ' S e g ú n 
el Diccionario de Autoridades, " e n s e ñ a que del sujeto de q u i e n no 
se puede esperar beneficio o d á d i v a , p o r su genio escaso, se ha 
de t o m a r lo p r i m e r o que diere , aunque sea de poco precio o va
l o r " 4 7 . E l Diccionario de la Rea l A c a d e m i a expl ica: " d e l m e z q u i 
n o se t ome lo que d i e r e " . S e g ú n Ja rocka , no só lo este episodio, 
s ino muchos otros (el de los pastores, el de los jesuitas y otros) 
encubren u n a aguda c r í t i c a an t ic le r ica l . " L a carne se ha i d o a 
la c a rne ' ' (HS, I I , 304), comenta Berganza m u y a tono con el en
foque pseudopiadoso del ma tadero . 

L a o n o m a n c i a es u n p roced imien to constante en Cervantes . 
A c e r c a de l a p r o f u n d i d a d de su aprovechamiento p o r De l i cado 
h a y que ver el estudio menc ionado de A l l a i g r e 4 8 . L . Osterc ha 
s e ñ a l a d o la pos ib i l i dad de descifrar el n o m b r e de C i d e H a m e t e 
Benenge l i como u n a t r a n s c r i p c i ó n camuflajeada del de C e r v a n 
tes 4 9 . M . M o l h o 5 0 , p o r su lado, h izo la lec tura del apodo Bergan
za como anagrama de Zerban te , lo cual s ignif ica que j u n t o con 
Ja rocka ve en el personaje Berganza u n a especie de alter ego de l 
au to r , i n t e r p r e t a c i ó n que sólo puede admi t i r se como u n caso m á s 
de " p e r s p e c t i v i s m o " , en este caso, de u n perspect ivismo a u t o c r í 
t i co : u n a suerte de cues t ionamiento del " y o " a u t o b i o g r á f i c o , con 
todas las consecuencias que p ropone El coloquio. 

H a y razones para suponer que el j u e g o s e m á n t i c o entre n o m 
bres y entidades del au to r y del personaje p r i n c i p a l en el Retrato 
(Del icado/Lozana , Lozana/Del icado, Lozana delicada, e t c . ) 5 1 , se
ñ a l a una p r o y e c c i ó n autor ia l hacia la protagonis ta 5 2 . Por o t ra par-

ejemplares", coord. J . J . Bustos Tovar, Universidad Complutense, 1 9 8 3 , 
pp. 8 1 - 9 2 . 

4 7 Credos, Madrid, 1 9 7 6 , s.v. lobo. 
4 8 Cf . C . A L L A I G R E , Introducción, op. cit. 
4 9 4 ¡ w ¿ J A R O C K A , op. cit., p. 7 3 . 
5 0 Cf. M . M O L H O , op. cit, p. 9 1 . 
5 1 Cf . Retrato, ed. C . A L L A I G R E , p. 3 9 3 , n. 1. 
5 2 Trato este problema en mi libro F. Delicado puesto en diálogo, cf. supra. 

C . A L L A I G R E propone una interpretación afín en op. cit, pp. 1 4 3 - 1 5 4 . 



NRFH, X X X V I I I C E R V A N T E S Y D E L I C A D O 589 

te , l a pro tagonis ta se ident i f ica con el l i b r o que es su Retrato 
( L o z a n a = Lozana). Esto p e r m i t e t razar u n paralelo entre la s i tua
c i ó n del Quijote: el au to r es padre y padrast ro de D o n Q u i j o t e per
sonaje y Don Quijote l i b r o . Esta aparente coincidencia p e r m i t e l le
v a r l a c u e s t i ó n o n o m á s t i c a al n i v e l de la m e t a f i c c i ó n , esto es, al 
p l a n o de la i n t e g r a c i ó n de la escr i tura al a rgumen to en ambas 
obras . 

TEMAS COMUNES 

E n t r e var ios que se p o d r í a n evocar en r e l a c i ó n con el posible con
tac to de Cervantes con De l i cado , sólo me r e f e r i r é a dos temas he
t e r o g é n e o s . 

E l p r i m e r o se re lac iona con var ios de los ya apuntados en el 
apar tado Metaficción: l a d i g n i f i c a c i ó n de la rea l idad , la c r í t i c a del 
" y o " au tob iográ f i co y la " m u r m u r a c i ó n " . E n el ú l t i m o episodio de 
El coloquio Berganza t r a t a de p roponer u n remedio con t ra la pros
t i t u c i ó n : 

Yendo una noche m i mayor a pedir limosna en casa del corregidor 
de esta ciudad, que es un gran caballero y muy gran cristiano, ha
llárnosle solo, y pa rec ióme a m í tomar ocasión de aquella soledad 
para decirle ciertos advertimientos que hab ía oído decir a un viejo 
enfermo deste hospital acerca de cómo se podía remediar la perdi
ción tan notoria de las mozas y vagamundas, que por no servir dan 
en malas, y tan malas que pueblan los veranos todos los hospitales 
de los perdidos que las siguen: plaga intolerable y que pedía su efi
caz remedio (HS, I I , 330). 

A l l evantar la voz , el m u r m u r a d o r Berganza sólo puede p ro fe r i r 
l ad r idos , como b u e n c í n i c o que es, y es expulsado con v e r g ü e n z a 
del aposento. Se sabe que Berganza es u n per ro de hospi ta l , y de 
u n hospi ta l donde se c u r a n de las "bubas p e s t í f e r a s " . A m e z ú a 
y M a y o , que d e s c u b r i ó el p r o t o t i p o real del H o s p i t a l de la Resu
r r e c c i ó n ce rvan t ino , comenta que p o r u n t i e m p o su rec into aloja
b a u n a m a n c e b í a 5 3 . E n el Retrato, a su vez, aparece el episodio 
de la taberna meritoria, i n s t i t u c i ó n propuesta por L o z a n a para aco
ger a las meretr ices j ub i l adas , a la mane ra como se h a c í a con ve
teranos de guer ra an t iguamente : u n a especie de remedio social 
a u n m a l conocido , obv iamente u n a parod ia , u n " m u n d o al re-

5 3 Op. cit., t. 2, cap. 12. 
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v é s " . U n o de los locos cervant inos alojados en el H o s p i t a l de la 
R e s u r r e c c i ó n b i en h u b i e r a p o d i d o inven ta r u n remedio semejan
te , y que lo recogiera Berganza . Pero p o r la m i s m a na tura leza 
del t ema, al pe r ro m u r m u r a d o r n o le es dado hab la r de é l : l a d r a 
y le ob l igan a cal lar . 

L a b r u j e r í a se r í a o t ro t ema af ín : pero lo que e s t á apenas apun
tado en el Retrato y solucionado den t ro del e s p í r i t u del rac ional is 
m o cr i s t iano , en Cervantes adquiere proporc iones enormes y se 
convie r te en episodio clave de todo El coloquio. Pospongo este te
m a pa ra a l g ú n t rabajo fu tu ro . 
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