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Des cu brien do el Ba rro co1

1. Una de las prin ci pa les te má ti cas ba rro cas en el Qui jo te es 
la in ter pre ta ción y la en ga ño sa re pre sen ta ción de la rea li dad, 
es de cir, el mo do en que per ci ben los per so na jes el mun do 
que los ro dea.

a. Bus quen ejem plos en los ca pí tu los i, 8 y 22, y ii, 10 y 41, en 
don de la rea li dad sea in ter pre ta da de mo do erró neo por los per-
so na jes, y enun cien las con se cuen cias de es te fal sea mien to.  
Por ejem plo: en i, 2 y 3, don Qui jo te per ci be la ven ta adon de lle-
ga, co mo cas ti llo; al ven te ro, co mo el se ñor del cas ti llo; el sil ba to 
del cas tra dor de puer cos, co mo mú si ca que anun cia que al guien 
im por tan te ha lle ga do al cas ti llo. Las con se cuen cias son: el re cla-
mo de lo con su mi do en la ven ta y la pos te rior re co men da ción 
del ven te ro de que, la vez si guien te, el an dan te ca ba lle ro lle ve 
ca mi sas, di ne ro, et cé te ra; la ina de cua ción del lu gar don de don 

1 An tes de rea li zar las ac ti vi da des de es te apar ta do, su ge ri mos leer La an da du ra ba rro ca 
de un ca ba lle ro clá si co en Cuar to de he rra mien tas.
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6   Manos a la obra

Qui jo te ve la sus ar mas, y el con si guien te en fren ta mien to con el 
por que ro, que de sea ba usar el abre va de ro co mo tal.

b. Ana li cen sus ejem plos y ano ten qué di fe ren cia se pre sen ta en-
tre la pri me ra y la se gun da par te con res pec to a la per cep ción 
de don Qui jo te de aque llo que lo ro dea y có mo ac túan, en ca da 
ca so, los de más per so na jes.

2. Las obras li te ra rias re fle jan as pec tos de la rea li dad que nos 
acer can a la vi da co ti dia na de de ter mi na da épo ca. En el Qui-
jo te, Cer van tes nos mues tra la vi da es pa ño la del si glo xvii.

a. Des cri ban el cua dro que ofre ce de la so cie dad de esa épo ca. 
Di vi di dos en gru pos, ca da uno de be ele gir dos o tres ca pí tu los y 
con tes tar a las si guien tes pre gun tas. Lue go, ex pon drán sus res-
pues tas (pue de ser de for ma oral) y ela bo ra rán con jun ta men te 
una des crip ción fi nal.

• ¿Qué lu ga res vi si ta don Qui jo te y qué ca rac te rís ti cas pre
sen tan?
• ¿A qué es ta men tos so cia les per te ne cen los dis tin tos per so na
jes que co no cen don Qui jo te y San cho? Des cri ban sus ocu pa cio-
nes y sus ro les so cia les, y es ta blez can có mo in flu ye es te sen ti do 
de per te nen cia a una “cla se” en sus com por ta mien tos cul tu ra les 
o cos tum bres, en sus idea les y creen cias, et cé te ra. 
• ¿Qué he chos his tó ri cos se men cio nan en los ca pí tu los ele gi
dos? (Las no tas al pie los ayu da rán).

b. Te nien do en cuen ta las res pues tas an te rio res, ex pli quen por 
qué don Qui jo te es tá en de sa cuer do con la rea li dad cir cun dan te.

c. La no ve la co mien za con una fra se que se ha he cho cé le bre: 
“En un lu gar de la Man cha, de cu yo nom bre no quie ro acor-
dar me...”. Es ta blez can por qué Cer van tes no pre ci sa el nom bre 
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7 Manos a la obra

de la al dea de don Qui jo te y qué otros da tos in cier tos, tan to en 
he chos co mo en per so na jes, se pre sen tan a lo lar go de los ca pí-
tu los se lec cio na dos.

El ideal ca ba lle res co

3. Don Qui jo te jus ti fi ca sus sa li das con la ex cu sa de re su-
ci tar los idea les ca ba lle res cos, pues to que “la fal ta que él 
pen sa ba que ha cía en el mun do su tar dan za, se gún eran 
los agra vios que pen sa ba des ha cer, tuer tos que en de re zar, 
sin ra zo nes que en men dar [...]” (i, 2). De sea que el mun do 
re co noz ca “en el error en que es tá en no re no var en sí el 
fe li cí si mo tiem po don de cam pea ba la or den de la an dan-
te ca ba lle ría [...]” (ii, 1). Se gún es tos idea les, men cio na dos 
a ca da ins tan te, don Qui jo te em pren de rá sus aven tu ras. Te-
niendo esto en cuenta, realicen las siguientes consignas.

a. Ex pli quen de qué for ma apli ca sus idea les en i, 4 y en i, 22. 

b. De ba tan en tre to dos quién se equi vo ca y por qué.

c. En ii,1, el bar be ro, Mae se Ni co lás, des pués de es cu char una 
dis pa ra ta da pro pues ta de don Qui jo te, re la ta el “cuen to del lo-
co”. Ex pon gan las di fe ren cias y las se me jan zas en tre la lo cu ra de 
don Qui jo te y la del per so na je del cuen to, a tra vés de un tex to 
ex po si ti vo, en don de in clu yan:

* co nec to res tem po ra les (mien tras que, en tan to que, an tes), 
* co nec to res con se cu ti vos (en ton ces, por lo tan to), 
* cau sa les (ya que, por que),  
* y ad ver sa ti vos (pe ro, sin em bar go, no obs tan te).
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8   Manos a la obra

El sen ti mien to de de sen ga ño

4. De re gre so a su al dea, San cho ha bla a su tie rra: 

—Abre los ojos, de sea da pa tria, y mi ra que vuel ve a ti San cho 
Pan za tu hi jo, si no muy ri co, muy bien azo ta do. Abre los bra zos 
y re ci be tam bién a tu hi jo don Qui jo te, que si vie ne ven ci do de 
los bra zos aje nos, vie ne ven ce dor de sí mis mo; que, se gún él me 
ha di cho, es el ma yor ven ci mien to que de sear se pue de. (ii, 72).

León Fe li pe (1884-1968), poe ta es pa ñol que vi vió la gue rra 
ci vil es pa ño la y cu ya poe sía se ca rac te ri za por el sen ti do del 
de sen ga ño, en su poe ma “Ven ci dos” des cri be el re gre so de 
don Qui jo te a su al dea. Léan lo o escuchen la versión musica-
lizada por Joan Manuel Serrat y re suel van lue go las si guien-
tes con sig nas.

a. ¿Qué epi so dios del Qui jo te se men cio nan en la poe sía?

b. In ves ti guen, con ayu da del pro fe sor de his to ria, las ca rac te rís-
ti cas de la gue rra ci vil es pa ño la.

c. Es ta blez can el cam po se mán ti co del tér mi no “ven ci dos” y se-
ña len qué sen ti mien tos se des pren den des pués de la lec tu ra del 
poe ma. Ex pli quen a quié nes se re fie re el poe ta con “ven ci dos” y 
por qué mo ti vos los con si de ra así? ¿Qué sig ni fi ca, en es te con tex
to, el ver bo “ba ta llar”?

El len gua je

5. La lo cu ra de nues tro pro ta go nis ta no so lo se ma ni fies ta 
cla ra men te en su ac cio nar de acuer do con lo que él con si de-
ra que es la rea li dad, si no tam bién en un “des fa sa je” en su 
len gua je, que se en cuen tra to tal men te aco mo da do al de los 
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9 Manos a la obra

li bros de ca ba lle rías que imi ta en to do; por lo tan to, em plea 
ar caís mos (vo ca bu la rio que en el si glo xvii ya no se uti li za ba) 
y, ade más, su com po si ción gra ma ti cal y su dis cur so ex tem po-
rá neo son tan re bus ca dos que re sul tan in com pren si bles pa ra 
sus in ter lo cu to res.

a. Su bra yen, en los ca pí tu los re fe ren tes a la pri me ra sa li da, par la-
men tos del per so na je con las ca rac te rís ti cas men cio na das.

b. Des cri ban có mo reac cio nan, en i, 1 a 5 y ii, 10, los per so na-
jes a los que don Qui jo te les ha bla y ex pli quen el por qué de su 
com por ta mien to.

c. Lean los dos úl ti mos ca pí tu los de la se gun da par te y es ta blez-
can có mo es aho ra el len gua je de don Qui jo te. ¿A qué se de be 
ese cam bio?

6. El len gua je re fle ja tam bién la ex trac ción so cial de los de-
más per so na jes, co mo por ejem plo San cho, cu yos de sa ti nos 
idio má ti cos y uti li za ción des me su ra da de re fra nes exas pe ran, 
a ve ces, a su amo.

a. Bus quen y des ta quen, en i, 7 y 8, y en ii, 41, las ca rac te rís ti cas 
idio má ti cas del es cu de ro.

b. San cho, in flui do por la lar ga con vi ven cia con don Qui jo te, 
ha mo di fi ca do su per so na li dad, es de cir, se ha “qui jo ti za do”. Se-
ña len di cha “qui jo ti za ción” en el dis cur so a las tres la bra do ras 
(ii,10). Ten gan en cuen ta de qué ras gos de la lo cu ra de su amo 
se sir ve pa ra re pre sen tar su en ga ño, qué ex pre sio nes pro pias del 
dis cur so ca ba lle res co uti li za y con qué ges tos las acom pa ña.
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10   Manos a la obra

La pa ro dia de los li bros de ca ba lle rías

7. Ra món Llull2, es cri tor ma llor quí del si glo xiii, des cri be en 
su obra Li bro del or den de ca ba lle ría la ce re mo nia de ar mar se 
ca ba lle ro, que a con ti nua ción trans cri bi mos. Es ta ce re mo nia 
era re crea da fre cuen te men te en los li bros de ca ba lle rías.

Al prin ci pio, cuan do el es cu de ro de be en trar en la or den de Ca-
ba lle ría, con vie ne que se con fie se de las fal tas que ha co me ti do 
con tra Dios, al cual quie re ser vir en la or den de Ca ba lle ría; y si 
es tá en pe ca do, de be re ci bir el pre cio so cuer po de Je su cris to, se gún 
con vie ne.
Pa ra ar mar ca ba lle ro con vie ne al gu na fies ta de las hon ra das del 
año, pa ra que por el ho nor de la fies ta se jun ten mu chos hom bres, 
aquel día, en el lu gar en que el es cu de ro de be ser ar ma do ca ba lle-
ro, y que to dos rue guen a Dios por el es cu de ro [...].
El es cu de ro de be ayu nar la vís pe ra de la fies ta, en ho nor del san to 
cu ya fies ta se ce le bra. Y de be acu dir a la igle sia a ro gar a Dios 
la no che an tes del día en que ha de ser ca ba lle ro, y de be ve lar y 
es tar en ple ga rias, y en con tem pla ción, y de be oír pa la bras de 
Dios y de la or den de Ca ba lle ría. Y si es cu cha a los ju gla res que 
can tan o ha blan de obs ce ni da des y de pe ca do, al prin ci pio de 
en trar en la or den de Ca ba lle ría, co mien za a des hon rar y a me-
nos pre ciar la or den de Ca ba lle ría.
Al día si guien te con vie ne se ce le bre la mi sa so lem ne men te; y el 
es cu de ro de be ir an te el al tar [...].
Cuan do el pres te3 ha he cho lo que co rres pon de a su ofi cio, en ton-
ces con vie ne que el prín ci pe o el al to mag na te que quie re ar mar 
ca ba lle ro al es cu de ro que pi de la Ca ba lle ría ten ga vir tud y or den 
de Ca ba lle ría en sí mis mo, pa ra que pue da, por la gra cia de Dios, 

2 Llull, Ra món, An to lo gía, Ma drid, Di rec ción Ge ne ral de Re la cio nes Cul tu ra les, 1961.

3 El preste es el sacerdote.
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11 Manos a la obra

dar vir tud y or den de Ca ba lle ría al es cu de ro que quie re vir tud y 
or den de Ca ba lle ría. Y si el ca ba lle ro no es or de na do ni vir tuo so 
en sí mis mo, no pue de dar lo que no tie ne, y es de peor con di ción 
que las plan tas [...].
Un tal ca ba lle ro mal va do, que de sor de na da men te quie re ha cer y 
mul ti pli car la or den, co me te in ju ria con tra la Ca ba lle ría y con-
tra el es cu de ro [...]; por lo cual es in sen sa to to do es cu de ro que to ma la 
Ca ba lle ría de un tal ca ba lle ro.
El es cu de ro de be arro di llar se an te el al tar y le van tar a Dios sus ojos, 
cor po ra les y es pi ri tua les, y sus ma nos. Y el ca ba lle ro de be ce ñir le la 
es pa da, pa ra sig ni fi car la cas ti dad y la jus ti cia. [...]
Aquel día se de be ha cer gran fies ta, de dar ban que tes, de te ner jus tas 
y de las de más co sas que con vie nen a la fies ta de Ca ba lle ría [...].”.

a. Dis tin gan y enu me ren, en el tex to de Llull, ca da uno de los 
pa sos que de be se guir el es cu de ro pa ra ser ar ma do ca ba lle ro.

b. Se ña len cuá les de esos pa sos son los que res pe ta don Qui jo te 
y có mo se re pre sen tan en la no ve la.

c. A par tir de las res pues tas an te rio res, ex pli quen en qué con sis te 
la pa ro dia en es te epi so dio. Fi nal men te, don Qui jo te ¿es ar ma do 
ca ba lle ro?

8. En el oc ta vo ca pí tu lo de la pri me ra par te, Cer van tes rea li-
za una pa ro dia de uno de los mo ti vos más fre cuen tes y fan-
tás ti cos de los li bros de ca ba lle rías: la lu cha del in tré pi do 
ca ba lle ro con tra los te rri bles gi gan tes. 

a. Es ta blez can una com pa ra ción con el epi so dio de la lu cha de Ga-
laor con tra el gi gan te de la Pe ña de Gal ta res del Amadis de Gaula, 
que se trans cri be en Puer tas de ac ce so, con tes tan do a las si guien-
tes pre gun tas:
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12   Manos a la obra

• ¿Có mo es tá des crip to el te mi ble gi gan te en Ama dís y có mo 
los ima gi na don Qui jo te?
• ¿Qué otros per so na jes ma ra vi llo sos apa re cen en ca da tex to y 
qué fun ción cum plen?
• Se ña len las di fe ren cias que se pre sen tan en ca da “fie ra y de
si gual ba ta lla”.

b. Re fle xio nen a qué se lla ma ac tual men te “lu char con tra mo li-
nos de vien to”. Pro pon gan por es cri to una si tua ción don de pue-
da apli car se es ta fra se. 

c. Es tas fa bu lo sas con tien das en tre gi gan tes y hé roes no es tán 
le jos de lo que ac tual men te se pue de ver en el ci ne y la te le vi-
sión, en pe lí cu las co mo Ter mi na tor o Mad Max, e, in clu so, en los 
tex tos de cien cia fic ción. Eli jan una pe lí cu la de es te ti po que les 
in te re se, y ana li cen qué ca rac te rís ti cas po seen los hé roes y con tra 
quié nes com ba ten; qué pa pel jue ga la fuer za fí si ca y cuál el de sa-
rro llo de la in te li gen cia, la cien cia o la tec no lo gía, y, por úl ti mo, 
quién triun fa, có mo lo lo gra y por qué. Ex pon gan oral men te, 
en el au la, la re la ción que exis te en tre una con tien da re la ta da en 
un li bro de ca ba lle rías y una na rra da en un tex to o pe lí cu la de 
la ac tua li dad.

El “ci clo he roi co”

9. Camp bell4 ana li za las tres eta pas fun da men ta les de la aven-
tu ra del hé roe: la par ti da, la ini cia ción y el re gre so. La par-
ti da es la “lla ma da a la aven tu ra”, fre cuen te men te má gi ca, 
es de cir, la lla ma da del des ti no que lle va rá al hé roe a un lu-
gar des co no ci do, ma ra vi llo so y ex tra ño ge ne ral men te, don de 

4 Campbell, Joseph, El héroe de las mil caras. Psicoanálisis  del mito, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1992.
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13 Manos a la obra

hay se res y objetos ini ma gi na bles. La ini cia ción con sis te en 
el “ca mi no de las prue bas”, es de cir, las nu me ro sas aven tu ras 
que en fren ta el héroe. En el re gre so, cum pli da su mi sión (que 
re pre sen ta el cre ci mien to in ter no del in di vi duo), el hé roe re-
tor na a su co mu ni dad, que, fi nal men te, lo acep ta rá y se en gran-
de ce rá con su pre sen cia.

a. Es te ci clo he roi co es tá pre sen te en to do li bro de ca ba lle rías, 
cu yo es que ma re pro du ce el Qui jo te; aun que, por su mis mo ca-
rác ter pa ró di co, man tie ne gran des di fe ren cias con respecto al 
con te ni do de es tos. Respondan a las preguntas que siguen para 
completar el cuadro con el periplo “heroico” de don Quijote, 
con respecto a su primera salida.

• ¿Cuál es el mo ti vo de la pri me ra sa li da de don Qui jo te?
• ¿Có mo se pre pa ra pa ra ini ciar su mar cha?
• ¿Con tra quién lu cha el ca ba lle ro y có mo se re suel ven las 
aven tu ras?
• ¿Có mo se pre sen ta su re gre so (i, 5)?¿Qué sien te la so cie dad 
al res pec to?
• Pue den com ple tar la ter ce ra co lum na con los he chos del 
film que ana li za ron pa ra la ac ti vi dad anterior.

Periplo del héroe Don Quijote

Par ti da 
(mo ti vo, prepa ra ción)

Ini cia ción 
(aven tu ras, he chos, 
per so na jes)

Re gre so 
(re ci bi mien to de la 
so cie dad)
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14   Manos a la obra

b. Los si guien tes enun cia dos se re fie ren al pe ri plo del hé roe, tal 
co mo lo enun cia Camp bell. Dis cú tan los en tre us te des con res-
pec to al Qui jo te y de ter mi nen en qué con sis te la pa ro dia.

• El mo ti vo de la par ti da es ex ter no al hé roe, pro vie ne de una 
cau sa aje na al per so na je, ya que re ci be el “lla ma do a la aven tu ra”. 
• El hé roe no re ci be un “lla ma do a la aven tu ra”, pe ro de sea 
igual men te em pren der el ca mi no de ini cia ción.
• To dos los per so na jes que ro dean al hé roe ayu dan o par ti ci pan 
en su par ti da pa ra que se rea li ce el cre ci mien to del ca ba lle ro.
• El hé roe es va lien te, jo ven, no ble y de ele va do li na je, y per
te ne ce al sector más en cum bra do de la so cie dad.
• El ca ba lle ro, en su pe ri plo, en cuen tra va lien tes y sal va jes 
con trin can tes con los cua les lu char. 
• La so cie dad se en gran de ce con su lle ga da.

c. Don Qui jo te rea li za tres sa li das de su al dea en bus ca de aven-
tu ras, pa ra imi tar a la an dan te ca ba lle ría. Se gún el hé roe ad quie-
re ma yor ex pe rien cia con las com pli ca cio nes de los via jes, ca da 
una pre sen ta rá di fe ren cias y nue vos apren di za jes. Com pa ren las 
con di cio nes en que se rea li zan las sa li das res tan tes (i, 7 y 8; ii, 
1, 2 y 10).

El amor cor tés

10. El de no mi na do “amor cor tés”, que Cer van tes pa ro dia de 
los li bros de ca ba lle rías, pro vie ne de los tro va do res del si glo 
xii; se de sa rro lla, en ma yor me di da, con el ci clo ar tú ri co y 
lue go lo to man los men cio na dos li bros de ca ba lle rías, co mo 
el Ama dís. 

a. Lean los tex tos que si guen pa ra com pren der su in fluen cia so-
bre Cer van tes. 
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15 Manos a la obra

Tex to 1: Ten go mi co ra zón tan lle no de ale gría5

Ten go mi co ra zón tan lle no de ale gría,
que to do me lo trans for ma.
El frío me pa re ce
una flor blan ca, ro ja y ama ri lla,
pues con el vien to y la llu via
me cre ce la fe li ci dad,
por lo que mi mé ri to au men ta y su be
y mi can to me jo ra.
Ten go en el co ra zón tan to amor, 
tan to go zo y dul zu ra
que el hie lo me pa re ce flor
y la nie ve, hier ba.

Pue do ir sin ves ti do,
des nu do de ca mi sa,
pues el amor pu ro me da fuer za
con tra la fría bri sa.
Pe ro es tá lo co quien se ex ce de
y no se com por ta co mo es de bi do:
por eso he te ni do cui da do con mi go
des de que re que rí
de amor a la más be lla,
de la que es pe ro tal ho nor
que en vez de su ri que za
no quie ro te ner a Pi sa6.

Ber nart de Ven ta dorn, tro va dor del si glo xii

5 Al var, C., Poe sía de Tro va do res, Trou vères y Min ne sin ger, Ma drid, Alian za, 1982.

6 Pi sa era una de las ciu da des más im por tan tes de la épo ca medieval.
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16   Manos a la obra

Tex to 2: Ama dís de Gau la

Oria na , la hi ja del rey Li suar te, es pre sen ta da a Ama dís, 
el “Don cel del Mar”, pa ra que es te cui da ra de ella; él acep-
ta gus to so, que dán do se ade más pren da do de su her mo su ra.

[La rei na] —Ami ga, es te es un don cel que os ser vi rá.
Ella di jo que le pla cía. El don cel tu vo es ta pa la bra en su 

co ra zón de ma ne ra tal que des pués nun ca de la me mo ria la 
apar tó, que sin fal ta, así co mo es ta his to ria lo di ce, en los 
días de su vi da no es tu vo eno ja do de ser vir la y su co ra zón 
fue siem pre otor ga do pa ra ella, y es te amor du ró cuan to ellos 
du ra ron, que así co mo él la ama ba, así ella lo ama ba a él, 
en tal mo do que una ho ra nun ca de amar se de ja ron. Mas 
el Don cel del Mar, que no co no cía ni sa bía cuán to ella le 
ama ba, se te nía por osa do en te ner pues to su pen sa mien to 
en ella se gún la gran de za y her mo su ra su ya, cui dán do se de 
ser osa do en de cir le una so la pa la bra, y ella que lo ama ba 
de co ra zón se cui da ba de ha blar con él más que con nin gún 
otro, por que nin gu na co sa sos pe cha sen. Mas los ojos sen tían 
gran pla cer de mos trar al co ra zón la co sa del mun do que 
más ama ban. Así vi vían en cu bier ta men te sin que de su sen-
ti mien to nin gu na co sa el uno al otro se di je sen [...].

Ama dís de Gau la, ca pítulo iv

b. Tra ba jen en gru po y bus quen, en i, 2 y 8; ii,10, 64 y 73,  las 
si tua cio nes en que apa re ce men cio na da Dul ci nea. Ano ten có mo 
se la pre sen ta en las di fe ren tes oca sio nes. 

c. Se ña len qué ca rac te rís ti cas atri bui das por don Qui jo te a la “sin 
par Dul ci nea” nos per mi ten observar la pa ro dia amo ro sa que 
pre sen ta Cer van tes.
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17 Manos a la obra

d. Identifiquen qué tó pi cos del “amor cor tés”7 apa re cen en los tex-
tos an te rio res y en la obra cer van ti na. Mar quen, en el cua dro que 
si gue, una cruz al la do de ca da una de las ca rac te rís ti cas8 enu me ra-
das en la pri me ra co lum na que es tán pre sen tes en la poe sía de los 
tro va do res (1), en el Ama dís (2), y en Don Qui jo te (DQ). 

7 La fit te-Hous sat, Jac ques, Tro va do res y cor tes de amor, Bue nos Ai res, Eu de ba, 1966.

8 El va sa llo o ser vi dor lla ma ba “se ñor” al po de ro so ca ba lle ro al que ser vía, quien po seía 
feu dos, es de cir, vas tas ex ten sio nes te rri to ria les. Cuan do el aman te lla ma ba “se ño ra” a su 
ama da era pa ra sig ni fi car la su pe rio ri dad de ella con res pec to a él, y tam bién la su je ción 
a la que se ha lla ba so me ti do.

Características del amor cortés 1 2 DQ

Carácter aristocrático.

Amor por una dama que se conoce solo de oídas o  
que está momentáneamente ausente (“amor de lejos”).

Crueldad y dureza de la dama con el amado.

Superioridad social de la dama.

Timidez y fidelidad absoluta del amante.

Deseo de alcanzar, por amor a la dama, las  
perfecciones de la virtud caballeresca y la pureza 
del corazón.

Conformidad del amante con una sonrisa,  
una mirada, un gesto, de ella.

El caballero prefiere sufrir por su amada y no  
amar a otra, incluso la llama “señora” en términos 
feudales.
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18   Manos a la obra

e. Pro duc ción de tex tos:
• Es cri ban una car ta de amor pa ra al guien que no los co no ce, 
con tan do qué sien ten por esa per so na que ri da y por qué se 
ena mo ra ron de ella. Rea li cen tam bién un au to rre tra to, a fin 
de que esa per so na de see co no cer los.
• Se gún quien se re fe ría a ella, Al don za Lo ren zo era la “prin
ce sa” Dul ci nea del To bo so o una sim ple cam pe si na. Tam bién 
no so tros, a ve ces, idea li za mos a las per so nas que ad mi ra mos. 
Bus quen, reu ni dos en gru pos de dos integrantes, un per so na je 
co mún que am bos co noz can y rea li cen, en for ma in di vi dual, su 
des crip ción. Com pa ren, lue go, las dis tin tas per cep cio nes que 
han pre sen ta do acer ca de la mis ma per so na.

El Ro man ce ro

11. Uno de los in ter tex tos que con ma yor fre cuen cia apli ca 
Cer van tes en el “Qui jo te” es el Ro man ce ro. Re pro du ci mos 
a con ti nua ción el ro man ce “Lan za ro te y el Or gu llo so”, cu yo 
co mien zo se ci ta en el se gun do ca pí tu lo de la pri me ra par te9. 

a. Ob ser ven y se ña len en el ro man ce los pa sos de la aven tu ra ca-
ba lle res ca pro to tí pi ca: lle ga da al cas ti llo, en cuen tro con la da ma, 
en fren ta mien tos y re gre so triun fal.

Lan za ro te y el Or gu llo so10 

Nun ca fue ra ca ba lle ro de da mas tan bien ser vi do
co mo fue ra Lan za ro te cuan do de Bre ta ña vi no:
don ce llas cu ra ban de él y due ñas de su ro ci no,
esa due ña Quin ta ño na, esa le es can cia ba el vi no,

9 Este romance pertenece al llamado “ciclo bretón” o “artúrico”. 

10 Romancero, Barcelona, Crítica, 1994.
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19 Manos a la obra

la lin da rei na Gi ne bra se lo acos ta ba con si go.
Es tan do al me jor sa bor, que sue ño no ha bía dor mi do,
la rei na to da tur ba da mo vi do le ha un par ti do11:
—Lan za ro te, Lan za ro te, si an tes fué ra des ve ni do
no di je ra el Or gu llo so las pa la bras que ha bía di cho:
que ma ta ría al rey Ar tús12 y aun a to dos sus so bri nos
y a pe sar de vos, se ñor, él dor mi ría con mi go—.
Lan za ro te que lo oyó gran pe sar ha re ci bi do,
lle no de muy gran eno jo sus ar mas ha bía pe di do;
ar mo se de to das ellas, de la rei na se ha par ti do13,
va a bus car al Or gu llo so, ha llo lo de ba jo de un pi no.
Com bá ten se de las lan zas, a las ha chas han ve ni do;
de la san gre que les co rre to do el cam po es tá te ñi do.
Ya des ma ya el Or gu llo so, ya cae en tie rra ten di do,
cor ta do le ha la ca be za sin ha cer nin gún par ti do14.
Tor no se pa ra la rei na de quien fue bien re ci bi do.

b. In ves ti guen acer ca del mí ti co per so na je del rey Ar tu ro, cu yas 
aven tu ras ca ba lle res cas apa sio na ron tan to a los hom bres de los 
si glos xvi y xvii. Ano ten qué ele men tos de la his to ria de es te rey 
y de su hues te se ela bo ran en el ro man ce pro pues to.
c. Com pa ren la situación narrada en es te ro man ce con lo que le 
ocu rre a Don Qui jo te en los ca pí tu los de su pri me ra sa li da.
d. Des ta quen los ele men tos có mi cos e in ten ten de fi nir por qué 
los con si de ra ron co mo ta les.

11 Partido aquí equivale a “reto moral”.

12 Artús es la forma francesa del nombre de “Arturo”. Los sobrinos son los caballeros 
de la Mesa Redonda.

13 Se ha partido significa “se ha separado”.

14 Sin hacer ningún partido, es decir, “sin tener ninguna consideración”.

P12-230-Ladran Sancho-CA.indd   19 08/08/12   10:44



20   Manos a la obra

El gé ne ro pas to ril

12. Cer van tes era muy afec to al gé ne ro pas to ril. Uno de los 
poe mas más re pre sen ta ti vos de di cho gé ne ro es la “Églo ga i15” 
de Gar ci la so de la Ve ga (si glo xvi), de la cual trans cri bi mos un 
frag men to.

Églo ga i

El dul ce la men tar de dos pas to res,
Sa li cio y jun ta men te Ne mo ro so,
he de can tar, sus que jas imi tan do;
cu yas ove jas al can tar sa bro so
es ta ban muy aten tas, los amo res,
de pa cer ol vi da das, es cu chan do.
[...]
Sa lien do de las on das en cen di do,
ra ya ba de los mon tes al al tu ra
el sol, cuan do Sa li cio, re cos ta do
al pie de una al ta ha ya, en la ver du ra
por don de un agua cla ra con so ni do
atra ve sa ba el fres co y ver de pra do,
él con can to acor da do
al ru mor que so na ba
del agua que pa sa ba,
se que ja ba tan dul ce y blan da men te
co mo si no es tu vie ra de allí au sen te
la que de su do lor cul pa te nía, 
y así co mo pre sen te,
ra zo nan do con ella le de cía:
—¡Oh más du ra que már mol a mis que jas

15 La égloga es una composición poética de tipo pastoril, con un carácter ameno, que le 
otorga el lugar placentero en el que aparecen los personajes, generalmente pastores, que 
cantan la angustia y el dolor que les provocan sus amores.
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21 Manos a la obra

y al en cen di do fue go en que me que mo
más he la da que nie ve, Ga la tea!
Es toy mu rien do, y aun la vi da te mo;
té mo la con ra zón, pues tú me de jas,
que no hay sin ti el vi vir pa ra qué sea. 
[...]16

a. Com ple ten el si guien te cua dro com pa ra ti vo con la pa ro dia 
que se rea li za en ii, 73, cuan do la lo cu ra de don Qui jo te mu da 
su as pec to li te ra rio de los li bros de ca ba lle rías a los pas to ri les.

16 El fragmento fue extraído de Garcilaso de la Vega, Poesías castellanas completas, Ma-
drid, Castalia, 1972.

Características del género pastoril Égloga I Don 
Quijote

Lugar ameno
(verdes prados, aguas cristalinas y frescas, árboles 
que dan sombra).

Identificación del pastor con un poeta.

Canto de sus desdichas amorosas a otros pastores o 
a la naturaleza.

Ocio pastoril: dedicación exclusiva al amor, único 
motor de las acciones.

Descripción del sentimiento amoroso.

Nombres pastoriles para las mujeres: Galatea, 
Florisea, etcétera.
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22   Manos a la obra

Pro duc ción de tex tos

13. Elijan una de las siguientes propuestas y ecriban un texto.

a. Se di ce que el Qui jo te es una no ve la iti ne ran te, por que en ella 
se rea li za una tra ve sía y se na rran los su ce sos que acon te cen a los 
per so na jes du ran te es ta lar ga jor na da. Ima gi nen que van de via je 
ha cia un lu gar le ja no del país. Des cri ban có mo se ría ese via je: 
con quién irían, qué me dios uti li za rían pa ra hacerlo, los lu ga res 
que vi si ta rían, su ce sos que pu die ran ocu rrir du ran te el ca mi no, 
si tios don de per noc ta rían, per so nas con las que se to pa rían, et-
cé te ra.

b. Ima gi nen que un com pa ñe ro del co le gio, lue go de ha ber vis to 
gran can ti dad de filmes ci ne ma to grá fi cos, se cree un su per hé roe 
y pre ten de ac tuar co mo tal. Es cri ban su his to ria, sin de jar de 
men cio nar en qué con sis te su trans for ma ción, cuál es su dis fraz, 
sus prin ci pa les aven tu ras, la per so na que ama. No ol vi den ade-
cuar su re gis tro lin güís ti co.

c. Com pon gan una obra de tea tro bre ve, en la que uno de sus 
per so na jes, en lo que ci do por ver tan ta te le vi sión, ha ble úni ca-
men te uti li zan do expresiones de anuncios pu bli ci ta rios y gi ros 
idio má ti cos que se emplean cons tan te men te en las tan das. Pón-
gan le un tí tu lo ori gi nal y dra ma tí cen la en el au la.
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25 Cuarto de herramientas

La ar ma du ra y sus par tes

celada o yelmo
visera

barberón

rodeleta

ristre

escarcela

peto
guantelete

quijote

greba
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26   Cuarto de herramientas

El Qui jo te: la an da du ra ba rro ca de un ca ba lle ro clá si co

En los si glos xvi y xvii, lla ma dos “la Épo ca de Oro” es pa-
ño la, sur gie ron su ce si va men te en Eu ro pa, y se im plan ta ron con 
fuer za en Es pa ña, dos im por tan tes mo vi mien tos que abar ca ron 
to das las ma ni fes ta cio nes de la cul tu ra: la po si ción del hom bre 
fren te a Dios, la con cep ción del mun do, el ar te, la ro pa y la co-
mi da, los via jes, el di ne ro y las le tras de cam bio, el sur gi mien to 
de las cla ses so cia les, el ma ne jo del co mer cio, las ideas de li ber-
tad y li bre al be drío, y mu chas más. Fue ron el Re na ci mien to y el 
Ba rro co. En prin ci pio, am bos mo vi mien tos se mues tran an ti té-
ti cos. Pe ro tal vez, si lo ana li za mos un po co, no re sul te tan así. 

El Re na ci mien to veía que el Me dioe vo iba que dan do atrás, 
con su vi sión de Dios en el cen tro del mun do y de la his to ria. La 
vi da del hom bre me die val se pen sa ba co mo un va lle de lá gri mas, 
que fluía, co mo los ríos, ha cia el mar de una Vi da Eter na que es pe-
ra ba a quie nes ha bían si do jus tos en la Tie rra. El hom bre y la mu jer 
re na cen tis tas, en cam bio, ama ron la vi da, sus for mas y sus lu jos; el 
mun do pa re cía re cién crea do, pues to a sus pies pa ra ser do mi na do, 
es cu dri ña do, in clu so trans for ma do. Ha bía in te rés por in ven tar, 
por co no cer y con quis tar, sin pen sar de ma sia do en la muer te1.

El im pe rio es pa ñol se al zó más fuer te que nun ca; los em pe-
ra do res Car los i de Es pa ña (y v de Augs bur go), en la pri me ra 
mi tad del si glo, y Fe li pe II a par tir de 1555, con quis ta ron más 
tie rras que nin gu no an tes en la his to ria. En el ex ten so im pe rio, 
por cier to, no lle ga ba a po ner se el sol. El Ba rro co, en cam bio...

El mo vi mien to ba rro co, na ci do tam bién fue ra de Es pa ña, fue 
ca lan do en es ta na ción a me di da que au men ta ba la de si lu sión de 
los es pa ño les. Una pa la bra fre cuen te men te uti li za da en los es cri to-

1 Maravall, J. A., “La fórmula del Renacimiento español”, en: Estudios de historia del 
pensamiento español, Madrid, Cultura Hispánica, 1984.
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27 Cuarto de herramientas

res ba rro cos es “de sen ga ño”. Las co sas, in ser ta das con fuer za en la 
rea li dad du ran te el Re na ci mien to, pa re cían vol ver se for mas apa-
ren tes, que ocul ta ban la rea li dad. Y es ta re sul ta ba de ma sia do du ra. 

Hu bo mu chas cau sas pa ra ello: 
• Po lí ti ca men te, y tam bién en el cam po re li gio so, Es pa ña veía 

des ga jar se de su im pe rio a los paí ses del nor te eu ro peo, vol ca dos 
al pro tes tan tis mo. La na ción se ha bía ce rra do so bre sí mis ma des-
pués del Con ci lio de Tren to (1545-1563), —que im plan tó dog-
mas ina mo vi bles y un es pí ri tu mi li tan te con ideas y con ar mas— 
en de fen sa de la fe ca tó li ca. Tren to ha lló en el mo nar ca es pa ñol 
un eco es pe cial: Fe li pe ii fue fa ná ti co de la lla ma da “Con tra rre for-
ma”, mo vi mien to en de fen sa de esa fe ame na za da por los “otros” 
—los pro tes tan tes, los “mo ros” (mu sul ma nes ára bes y tur cos), 
los ju díos—. Fue ron ex pul sa dos, por ejem plo, 500.000 mo ris cos 
(ára bes bau ti za dos des de el fi nal de la Re con quis ta).

• Es pa ña em pe zó a su frir de rro tas mi li ta res. El país en te ro 
asu mió co mo una em pre sa gran dio sa el en vío de su flo ta —esos 
127 bar cos que fue ron lla ma dos “la Ar ma da In ven ci ble”— con-
tra los in gle ses, pa ra des tro nar a Isa bel I. En 1588, la In ven ci ble 
se hun dió en el pri mer cho que con los na víos ene mi gos. ¡Qué 
le jos que da ba el triun fo de Le pan to, de tan ta sig ni fi ca ción pa ra 
Cer van tes! Le pan to había sido la gran vic to ria na cio nal; la In-
ven ci ble, el sig no del de sen ga ño.

• Era muy am plia la di fe ren cia de ni ve les so cia les, y de ma
sia da la gen te ocio sa. Los no bles del Ba rro co, por lo ge ne ral, 
ha cían más os ten ta ción de ri que zas, qui zá, que de ta len to. Des-
pre cia ban, ade más, a la cre cien te cla se bur gue sa y, mu cho más, a 
quie nes tra ba ja ban con sus ma nos, di suel tos ya los gre mios que 
tan to pres ti gio ha bían te ni do en la Edad Me dia. 

• El de sas tre eco nó mi co se acen tua ba: pes tes de vas ta do ras 
que qui ta ban bra zos al tra ba jo de cam po y de la ciu dad; im pues-
tos que se aba tían so bre cam pe si nos, que aban do na ban las tie rras 
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28   Cuarto de herramientas

pa ra men di gar en la ciu dad o ser vir a al gún amo; su bi das de pre-
cio por in fla ción y fal ta de ma no de obra; ri que zas de la na ción 
que dis mi nuían, mien tras la deu da ex ter na es pa ño la en ri que cía 
las bol sas de ban que ros ge no ve ses y ho lan de ses. Ha bía, in clu so, 
un ex ce so de vo ca cio nes re li gio sas, lo cual ge ne ra ba po bla ción 
“no pro duc ti va”. Y to do ello, jun to con la ley de ma yo raz go, va 
em po bre cien do a la Es pa ña del Ba rro co.

Ten sión en tre lo es pi ri tual y lo te rre no

Al mis mo tiem po, va pe ne tran do en el es pí ri tu de los es pa ño les 
cier ta ten sión en tre un idea lis mo que pa re cía ale jar se en el tiem po, y 
una ra cio na li dad que se ade cua ba sen sa ta men te al mun do con cre to 
y co ti dia no. Es to, co mo bien di ce Ar nold Hau ser2, pro vo có un ar te 
am bi guo, “la con ti nua trans gre sión de los lí mi tes en tre la rea li dad 
in ma nen te y la tras cen den te”, y “la tras cen den cia de lo có mi co a tra-
vés de lo trá gi co y la pre sen cia de lo trá gi co en lo có mi co”.

Esa ten sión se ob ser va con cla ri dad 
en los cua dros in quie tan tes de un pin-
tor co lo sal: Do me ni co Theo to co pu li 
(1544-1614), “El Gre co”, na ci do en 
Gre cia y afin ca do en To le do, Es pa ña. 

Las fi gu ras que se alar gan co mo 
lla ma das por lo eter no, la luz que pa-
re ce ilu mi nar las por den tro, los co lo res 
trans fi gu ra dos por esa luz su gie ren el 
des ga rro de ser pe sa da car ne en la tie rra 
y, a la vez, de seo de más allá. El Gre co 
man tie ne, sin em bar go, un equi li brio 
de com po si ción —las fi gu ras im por-

2 Hauser, A., Historia social de la literatura y el arte, Madrid, Guadarrama, 1968.

Adoración de los pastores, de El 
Greco, Madrid, Museo del Prado.
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tan tes en el cen tro, más ilu mi na das y de ma yor ta ma ño, ri gien do 
el or den del cua dro— y una or to do xia de con cep ción —la más 
al ta je rar quía re li gio sa y es pi ri tual en lo al to de la pin tu ra, el mun-
do te rre no de ba jo, en su fri mien to o en ora ción—  que son pro-
pios del Re na ci mien to. Lla ma mos a ese equi li brio, a esa ar mo nía, 
“clá si cos”. Theo to co pu li, por lo tan to, es en par te re na cen tis ta, en 
par te, ba rro co. To do a la vez. Y es to es lo ba rro co: la mez cla de 
es ti los, de ideas, de vi sio nes, a ve ces en un mis mo au tor. 

Va mos vien do, de es te mo do, có mo el Re na ci mien to y el Ba-
rro co no son tan opues tos co mo se ha pen sa do. Ese cla si cis mo re-
na cen tis ta si guió vi gen te du ran te to do el Ba rro co. Mu chos gé ne-
ros li te ra rios pro pios del Re na ci mien to —el tea tro, la no ve la cor ta, 
la poe sía épi ca de ca rác ter cor te sa no— , con ti nua ron cul ti ván do se 
du ran te el Ba rro co. So lo que, a ve ces, em pe za ron a mez clar se en-
tre sí, in tro du cién do se unos en otros, o em pe za ron a pa ro diar se.

La he ren cia me die val

El Re na ci mien to y el Ba rro co es pa ño les no ol vi dan la en se ñan-
za de la Edad Me dia. La “Épo ca de Oro” vuel ve mu chas ve ces a 
los te mas y for mas me die va les: el hon do sen ti do de lo na cio nal; la 
me mo ria y la año ran za de hé roes co mo el Cid Cam pea dor; los ro-
man ces, que el pue blo si gue can tan do y los poe tas cul tos re crean; 
los he chos del me dioe vo, dra ma ti zados en el tea tro; los “au tos 
sa cra men ta les”, an ti guas obras en que se re pre sen ta ban los sa-
cra men tos de la fe ca tó li ca, re no va dos y pues tos en es ce na por 
Pe dro Cal de rón de la Bar ca, y tan tas otras ma ni fes ta cio nes más. 

Am bos mo vi mien tos, tam bién, coin ci den en imi tar las obras 
de los an ti guos grie gos y ro ma nos. Pe ro el Ba rro co as pi ra a más: 
quie re alar dear de in no va dor, y trans for ma lo tra di cio nal con 
nue vas me tá fo ras y for mas ca pri cho sas. Era muy fuer te la in ten-
ción de ori gi na li dad, o “agu de za”, co mo se de cía en ton ces.
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 Ca rac te rís ti cas del Ba rro co3

• Con ten ción (y alar de den tro de la con ten ción). Se imi ta a 
los an ti guos, pe ro pa ra recrear, con cier to ar ti fi cio y os ten ta ción, 
las for mas poé ti cas que ellos ini cia ron. En rea li dad, pa ra su pe rar los.

• Opo si ción y an tí te sis. Es te re cur so lle ga a su má xi ma ex
pre sión en el “con cep tis mo”, es ti lo que bus ca ba sin te ti zar ideas 
y con cen trar ex pre sio nes, ape lan do a la in te li gen cia del lec tor. 

• Lo em be lle ci do (más que lo be llo) y, co mo for ma par ti cu
lar, la ten den cia a la fu sión o apro xi ma ción de di fe ren tes ar tes. 
Se imi ta a la Na tu ra le za de mo do di fe ren te: se la es ti li za, se acu-
mu lan de ta lles y ador nos, dan do más im por tan cia a la poe sía que 
a lo na tu ral. Al gu nos de los pro ce di mien tos de es ti lo em plea dos 
con es te fin son: uso de neo lo gis mos e hi pér ba tos, pro li fe ra ción de 
me tá fo ras, abun dan cia de alu sio nes mi to ló gi cas y cul tu ra les. Las 
ar tes se apro xi man y se fun den: hay mú si ca y dan za en el tea-
tro, se es cri ben poe sías-can cio nes, se crean imá ge nes que pa re cen 
cua dros, y poe mas de elo gio a la pin tu ra.

• In di vi dua li za ción de lo feo y lo gro tes co. El Re na ci mien to 
eri gió un ideal de be lle za si mi lar al de la an ti güe dad clá si ca. El 
Ba rro co, en cam bio, mues tra lo feo y lo mons truo so, co mo el cí-
clo pe que pro ta go ni za el poe ma de Gón go ra, Fá bu la de Po li fe mo 
y Ga la tea. O los ena nos y bu fo nes re tra ta dos por Ve lás quez, o la 
Ma ri tor nes de Cer van tes.

• El de sen ga ño (den tro de lí mi tes hu ma nos) y la tras cen
den cia de idea les re li gio sos. La vi da es más ca ra, la rea li dad es 
apa rien cia, la vi da es re pre sen ta ción. Qui zá por eso el tea tro fue, 
du ran te el Ba rro co, una prác ti ca ar tís ti ca y ex pre si va pre do mi-
nan te. Los va lo res re li gio sos, por otra par te, no se al te ran; an tes 
bien, se acen túan.

3 Carilla, Emilio, El Barroco literario hispánico, Buenos Aires, Nova, 1969.
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31 Cuarto de herramientas

El Qui jo te, no ve la ba rro ca con uni dad re na cen tis ta

La am bi güe dad 
Mu chas co sas y per so nas pa re cen, pe ro no son. Es el ca so de 

los nom bres (a ve ces no sa be mos cuál es el nom bre de fi ni ti vo 
de al gún per so na je) y de los lu ga res. Tam bién se plan tean cam bios 
en los per so na jes: ¿en qué mo men tos es cuer do don Qui jo te; en 
qué otros, lo co? Al gu nos se dis fra zan, o se ale jan y des pués vuel ven 
al pri mer pla no con otro as pec to. Las co sas mis mas cam bian de as-
pec to: apa re ce a lo le jos un re ba ño, o una per so na, y don Qui jo te 
no dis tin gue quié nes son y con fun de la iden ti dad del que se acer ca.

Mez cla de gé ne ros
La no ve la en re da gé ne ros: la na rra ción con poe mas, frag men-

tos de ro man ces, re pre sen ta ción tea tral (ii, 26), crí ti ca de li bros 
(i, 6); cuen tos bre ves po pu la res (ii, 1), no ve las bre ves co mo tex to 
au tó no mo (I, 33 a 35) o in clui das en las aven tu ras de don Qui jo te 
(i, 39 a 42), al gún es bo zo de re ce ta de co ci na (i, 18), qué es y có-
mo de be ha cer se una tra duc ción, las car tas que se in ter cam bian, 
y, por úl ti mo, es ce nas pre pa ra das por los per so na jes mis mos (se-
gun da par te). 

En cuen tro y mez cla de es fe ras de rea li dad
Es fe ras o mun dos dis tin tos se en cuen tran en el Qui jo te: su vi-

sión per so nal de ca ba lle ro an dan te cho ca con la con cre ta vi da co-
ti dia na de gen tes que tra ba jan o va gan. El hé roe se en cuen tra con 
pas to res que son da mas, con ca ba lle ros re fi na dos, y con no bles 
bur lo nes. Es tos mun dos se aco plan y en sam blan aun cuan do cho-
quen a ve ces, por me dio de ese ar te de fu sión, tí pi co del Ba rro co.

P12-230-Ladran Sancho-CA.indd   31 08/08/12   10:44



Romeo y Julieta
William 
Shakespeare
Teatro / A partir de 
15 años

Macbeth / Tema 
del traidor y del 
héroe
W. Shakespeare - 
J.L.Borges
Teatro - Cuento / A 
partir de 15 años

Otelo / En memoria 
de Paulina
W. Shakespeare - A. 
Bioy Casares
Teatro - Cuento / A 
partir de 15 años

Juan Moreira 
Eduardo Gutiérrez
Narrativa / A partir 
de 15 años 

Rebelión en la 
granja
George Orwell
Narrativa / A partir 
de 15 años

Otra vuelta de 
tuerca
Henry James
Narrativa / A partir 
de 15 años

Ot r os t ít ul os  
de  l a  col ección
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