
INFLUENCIA DE LA LITERATURA CATALANA 
E N D O N QUIJOTE DE LA MANCHA 

El alma espafiola se estremece entre dos polos opuestos de misti-
cismo y realismo. Desde el Cid a Don Quijote los heroes van continua-
mente empujados por elevados ideales, pero obran con arreglo a la 
realidad que los rodea. No tuvimos en Espafia obras de ficcion caballe-
resca propiamenite diehas hasta llegar al Caballero Cifar, en el siglo 
XIV, pero el ciclo espafiol puede considerarse que empieza en el siglo 
XIII con El libro de la Orden de Caballeria, de Llull, que es un doctrinal 
del perfecto 'Caballero de la epoca. 

Las leyendas celticas y bretonas llegaron a Catalufia en epoca muy 
temprana, llevadas por los trovadores provenzales. Estas leyendas ca-
ballerescas son las que, segun Menendez Pelayo, influyen en la creacion 
de los heroes de Llull, Blanquerna, y sobre todo, Felix. En todos los 
libros de Llull aparece una figura centrail de caballero andante a lo di-
vino, que recorre los caminos por mayor gloria de Dios, que confia en 
si mismo y en su propia personalidad mas que en lo que le rodea y que 
suefia con un reino cristiano idealizado y utopico. 

En la region mediterranea se produjo un gran movimiento inte-
lectual anterior al Renacimiento, debido quizas a la estabilidad eco-
ndmica de esta region, que tenmino mucho antes que el resto de Espafia 
su parte en la Reconquista. En contraste con la parquedad y el estoi-
cis-mo castellanos, las ideas sufistas y la libertad de expresion referentes 
a los actos fisicos de la vida diaria, hallaron eco en las cronicas cata-
lanas y en el estilo de Ramon Llull, pasando este realismo y libertad 
en las descripciones a la l i teratura castellana. 

En la obra de Llull se funden en una personalidad recia y dinamica 
las ideas arabes, trovadorescas y pre renancentistas, Llull escribio pro 
fusamente despues de su conversion. Se conocen 243 libros suyos. Hay 
que recordar que Ramon Llull y Averroes son los unicos filosofos de 
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gran talla nacidos cn tierras espanoles durante esta epcca y ninguno 
de ellos escribio en eastellano. Algazel, famoso rector de la universidad 
de Bagdad fue el teologo que mas infiuyd en Llull y Algazel era un or-
todoxo entre los arabes como Llull lo era entre los cristianos. (1) Las 
doctrinas y metodos fiiosoficos de Llull son seguidos por las escuelas 
levantinas catalanas, castellanas y portuguesas y son representadas en 
el renacimiento por Nicolas de Cusa y Giordano Bruno y los grupos 
alemanes que llegan hasta la escuela de Leibnitz, con lo que incorporan 
las ideas de Llull al pensamiento moderno. Menendez y Pelayo llama 
al Beato padre del misticismo literario espahol. Littre dice que las no-
velas de Llull Blanquerna y Felix, historias de un joven que recorre 
diversos pafses y estados en busca de la felicidad y la perfeccion, pue-
den considerarse como una presentacion anticipada a las novelas bio-
graficas y realistas cuyo primer modelo habfa de producir Espaha mas 
adelante que con tendencias infinitamente menos asceticas, hacen 
atravesar igualmente a sus heroes por todas las capas sociales. Asi que 
los personajes creados por Llull, Blanquerna y Felix son los precursores 
del Lazarillo de Tormes y de Guzman de Alfarache. (2) Para Vaeth y 
otros autores los libros de Llull y Tirant lo Blanch son el nucleo inicial 
de la novela realista moderna cuya continuaeion es Don Quijote. (3) 
Por otra parte las ideas personales de Llull sobre el valer personal, y 
la iimportancia que da al sentido practico en sus obras, lo aeercan al 
pensamiento cervantino. 

En esta comparacion vamos a t ra tar solamente de tres libros de 
Ramon Llull : Blanquerna, Felix o Libre de meravelles y Libre del Or-
de de Cavalleria, especialmente de este ultimo, por haber sido copiado 
casi i i teralmente por un escritor valenciano, Joanot Martorell , autor de 
Tirant lo Blanch, que nos servira de punto de enlace entre las ideas 
lulianas y las cervantinas. Llull era un caballero noble que renuncid a 
sus riquezas, honores y familia y fue ermitano, predicador, mistico y 
santo. Por eso aunque el pr imer libro 'lo escribio con la intencidn di-

(1) Lease, Libre del Gentil e los tres savis de Llull y el Ihva de Algazel. 
Maura Gelabert compara estos dos libros especialmente en el capitulo VI de 
El optimismo del Beato Raimundo Lulio. 

(2) Littre, E. y Haureau, B. "Raimond Lulle" en Histoire Litteraire de la 
France, Vol. XXIX, Paris, 1885, p. 341. 

(3) J. A. Vaeth, Tirant lo Blanch, a Study of its Authorship, Principal 
Sources and Historical Setting, New York, 1918. 
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dactiea de ensefiar a los eaballeros, y los otros dos con la intencion de 
enseriar el camino de la perfeccion, el imismo estilo, las mismas pala-
bras y el mismo celo pedagogico son las notas caracteristicas de estos 
libros. En toda <la obra de Llull se nota el respeto por el caballero y las 
ideas eaballerescas, tan caracteristieas de la l i teratura hispana en ge-
neral. (4). 

Siguiendo las huellas de los libros de Llull, en 1455 un valenciano, 
Joanot Martorel l escribe en catalan un libro de caballerias t i tulado 
Tirant lo Blanch. Lo curioso de este libro es que no fue terminado por 
su autor, sino por Johan de Galba, otro valenciano. Poco despues de 
su aparicion el libro fue traducido a tres lenguas : castellano, italiano 
y frances. Se hicieron seis ediciones desde 1490 a 1497, pero lo cierto 
es que en Espafia fue prematuramente arrinconada esta obra debido a 
su prematuro realismo, la casi absoluta carencia de elementos maravi-
llosos y su descarnada licencia en las escenas eroticas. A-mbas cosas 
debieron de ser obstaculo para que siguiera circulando esta novela, 
aunque nunca fue inclufda por 'la Inquisicion en sus lndices. Solo tene-
mos dos versiones posteriores, una en el siglo XVI y otra en el siglo 
XVIII. 

Hay muchas fuentes catalanas en el Tirant lo Blanch las cuales son 
en orden de impor tancia : la Cronica de Ramon Muntaner . el Libro de 
la Orden de Caballeria de Ramon Llull, Blanqnerna de Llull, El sueno 
de Bernat Metge, ols proverbios del Elogio de las mujeres de Guillermo 
de Cervera, algo de la doctrina moral del mallorqum de Pax o qui /as 
de Jafaruda Montsenyor y del coetaneo de Martorell , Roig de Corella. 
Tambien es fuente del Tirant la obra didactica El arbol de las batallas, 
del fraile frances del siglo XIV Honore Bonet. La unica fuente literaria 
castellana es la novela el Bursario de Juan Rodriguez de la Camara o 
del Padron, un fragmento de cuya obra es traducido casi literalmen-
te. (5). 

La ironfa y el sentido de lo comico que notamos en el Tirante \o 
separan del tipo corriente de litcratura caballeresca espanola y lo aoer-

(4) En el Lazarillo de Tormes el tipo del caballero es el que sale mejor 
librado del sarcasmo del autor. El mismo Cervantes no ridiculiza la parte moral 
de la caballeria, ya que Don Quijotc personifica el ideal, contrastahdo con el 
materialismo del mundo que le rodea. 

(5) Ruiz y Calonge, Juan, Historia de la literatura catalana, Editorial 
Teide, Barcelona, 1954. 
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can a la italiana. Las necedades del principe Felipe de Francia y los 
enredos amorosos de la corte de Constantinopla son comicos y sensua-
les, cosas completamente desconocidas en la l i teratura castellana ante-
rior. En el estilo de Martorell se nota la influencia de Bocaccio, princi-
palmente el Decamerone que parece haberle servido de modelo directo 
como en la historia del naufragio del mercader el de Tirant y Plaeer-
demivida que pone el autor en una buena posicidn para poder t ramar 
los siguientes episodios. Segtin Farinelli se nota tambien la influencia 
de la Fiammeta en los personajes mas sentimentalcs, principalmente en 
los iparlamentos y monologos de quejas y lamentaciones y el mismo Fa-
rinelli encuentra en el i ibro resabios del Filostrato. En cambio la in-
fluencia de Petrarca y Dante es escasisima. (6) Se ha senailado moder-
namente un nucleo de elementos orientales. Las Mil y Una Noches, con-
cretamente la historia de Omar al-<Naman (7) que se nota directamente 
en algun episodio. Pero la influencia arabiga se nota principalmente en 
la ideologia de la obra, en el detallismo de Qas descripcioncs, en el 
ambiente geografico y guerrero de algunas partes, pero sobre todo 
en el concepto exclusivamente sensualista del amor y la falta de trabas 
morales. (8). 

El Tirante a su vez tuvo una fuerte influencia en la Oiteratura ita-
liana y hasta inglesa, (9) debido en par te a que el original catalan del 
Tirante habia penetrado en Italia antes de que esruviese t raducido en 
otras lenguas. Ya en 1500 lo leia Isabel de Este, marquesa de Mantua, 
y un ano despues ella dio el l ibro a Niccolo da Corregio para t radu-
cirlo. (10) La novela valenciana es una de las fuentes que uso Mateo 
Boyardo en su Orlando Innamorato, y es tambien una de las fuentes 
Tirante es una fuente de Shakespeare para el argumento de su comedia 
Mitch Ado About Nothing a traves de una novela de Mat teo Bandello. 
Hay en la citada obra de Shakespeare algo pareoido a los embustes de 

(6) "Giornale Storico della Letteratura Italiana", Vol. XXII, p. 70-73. 
(7) Bosch, Sigfried, "Les Fonts Orientals del Tirant lo Blanch", Biblio-

teca Estudis Romanics. 
(8) Juan Ruiz y Calonge en su libro Historia de la Literatura Catalana, 

nos dice que esta influencia oriental puede ser debida a los viajes de Martorell, 
(el autor) por el Oriente. 

(9) "Giornale Storico della Letteratura Italiana", Vol. XXII, p. 70-73. 
(10) Ruiz y Calonge, Historia de la literatura catalana, p. 307. 
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la viuda Reposada, enamorada del heroe Tirant y celosa de la princesa 
Carmesina, contra la cual urde una mostruosa intriga. (11). 

El valenoiano Joanot Martorell ideo una novela que fuese al mis-
mo t iempo un doctrinal del caballero andante. La vida de Joanot Mar-
torell fue novelesca, agitada e incomprendida por sus contemporaneos, 
y lo mismo podriamos deoir de la vida de Ramon Llull, aunque por dis-
tintas causas. A veces las ideas de Llull son completamente renacen-
tistas, y por lo tan to fuera de epoca. Joanot Martorell, que vivio largo 
tiempo en Inglaterra, desafio a varios caballeros en su vida, pero sus 
desafios nunca fueron aceptados, pues sus ideas sobre la caballeria 
empezaban a parecer anacronicas a los ojos de sus contemporaneos. La 
importancia de la l i teratura espahola esta en su raiz popular y realista. 
Esto lo vemos reflejado en el estilo particuiar de ciertas novelas caba-
llerescas precursoras en su estilo particuilar y diferente de lo que va a 
ser luego la obra rnaestra de Cervantes. Basamos nuestra afirmacidn 
en la manera en que los tres autores se acercan a sus temas y en la 
seleccion de escenas parecidas en los puntos culminantes de sus nove-
las. Esto no es extrafio si se considera que los tres autores son hidalgos 
de noble cuna y al mismo t iempo desenganados del mundo que los 
rodea. Cada uno de ellos representa una etapa de la evolucion desde 
el caballero medieval al hidalgo renacentista y de este al ser humano 
con sus limitaciones y flaquezas. 

Cervantes, gran admirador de este libro lo cita en la ceiebre escena 
de la quema de los libros de caballerias en el capitulo VI de la primera 
parte del Don Quijote. Este y el Amadis son los unicos libros que Cer-
tes salva de la quema p o r q u e : 

" . . . . por su estilo es el mejor libro del mundo. Aqid 
comen los caballeros y duermen y mueren en sus camas 
y hacen testamento antes de su muerte, con otras cosas 
de que todos los demds libros de este genero carecen." 

En la obra del catalan Llull, del valenciano Martorell y del caste-
llano Cervantes, los heroes son medidos humanamente . EH heroe de 
Martorell Tirante es fuerte y valeroso, vence un sinfin de caballeros y 
gana innumerables batallas, pero todo ello transcurre en una proporcidn 

( 1 1 ) Sobre la influencia de Martorell en la obra de Shakespeare consiiltese 
Menendez y Pelayo, Origenes de la novela, p. CC LVII. 
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natural y normal. Si derrota a hombres mas fuertes que el y puede com-
batir con varios consecutivamente, es porque tiene la vir tud de no per-
der el aliento duran te la pelea. Es>to nos lo expliea el autor claramente, 
dando a la valentfa de su heroe una razon puramente hsioldgica y acep-
table. 

La virtud de los heroes de Llull es medida tambien humanamente , 
como puede co>mprobarse en el episodio de Cana, en el capitulo VI dc 
la novela Blanquerna y en el >capitulo 71 de Felix. La obra de Llull care-
ce de milagros inverosimiles, asi como la novela de Martore l l carecc 
de episodios maravillosos, con una sola excepcidn en toda la novela. 
El realismo de Don Quijote es sobradamente conocido, pero para ilus-
trar nuest ro punto de vista vamos a juntar seguidameute citas sobre 
seis puntos importantes para los tres escritores. Compararemos los te-
mas s iguientes: a) el caballo; b) las a rmas ; c) el d inero; d) las muje-
res; e) la ironia y el sentido de lo cdmico; f) el pesimismo. 

a) el caballo 
Mencionaremos para empezar el interes y la veneracion de los tres 

autores por el caballo. En el Libro de la Orden de Caballeria, parte I, 
seccidn 3, nos dice Llul l : 

"Se busco tambien entre las bestias la mds bella, que 
corre mds, que puede aguantar mayor trabajo y que 
conviene mds al servicio del hombre. Y porque el caballo 
es el bruto mds noble, y mds apto para servirle, por eso 
fue escogido; y este es el motivo porque a aquel hombrc 
se le llama caballero." 

Dice Martorell en el capitulo 31 Libro I del Tirante: 

" . . . Hicieron buscar de todas las bestias cudl seria la 
mds hermosa y que mds corriese y que puediese sufrir 
mayor trabajo y que mds convieniese para servir al 
hombre, y de todas escogieron el caballo y dieronle al 
hombre que fue escogido de entre mil uno. Y por esto 
aquel fue llamado caballero, porque juntaron la mds noble 
bestia con el mds noble hombre." 

En el siguiente capftulo 32 Martorell sigue con sus descripciones 
al estilo de Llul l : 

" . . . . Y en el comienzo del mundo, segun se lee en la 
Santa Escritura, no habia hombre que tuviese el atrevi-
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miento de cabalgar a caballo, hasta que fueron hechos los 
caballeros para sojuzgar a los mdlos y fueron halladas 
armas...". 

En Don Quijote, Cervantes escoge el nombre del caballo "Rocin-
A n t e " hasta etircioldgieamente "an te" Don Quijote. Veamos lo que nos 
dice Cervantes. 

" . . . . Ie parecio que ni el Bucefalo de Alejandro ni el 
babieca del Cid con el se igualaban. Cuatro dias se le 
pasaron en imaginar que nombre le pondria; al fin 
le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, 
sonoro y significativo de lo que habia sido cuando fue 
rocin antes de lo que ahora era, que era antes y ahora 
el primero de todos los rocines del mundo." 

b) las armas 

Referente a las armas que pertenecen al caballero, las describe 
Llull asf en el Libro de la Orden de Caballeria, par te V, De la significa-
cion de las armas: 

"Al caballero se da espada, que estd formada a semejanza 
de una cruz, para significar que, asi como Nuestro Senor 
Jesucristo en la cruz vencio Ja muerte en que habiamos 
incurrido por el pecado de nuestro padre Addn, asi el 
caballero con la espada debe vencer y destruir los 
enemigos de la cruz. Y porque la espada es de dos cortes, 
y la Caballeria es para mantener la justcia, la cudl consiste 
en dar a cada uno su derecho, por esto la espada significa 
que el caballero con ella debe mantener la Caballeria y 
la justicia. Lanza se da al caballero para significar la 
verdad; porque la verdad es una cosa derecha y no se 
tuerce, y antecede a la falsedad; y hasta denota que la 
verdad se manifiesta a todos sin miedo de la falsedad ni 
engano. Y la verdad es el apoyo de la esperanza; y otras 
cosas mds pertenecientes a la verdad estan significadas por 
la lanza del caballero." 

Vamos a copiar ahora el capitulo 34 del Tirante: 

"Primeramente la lanza que es larga, con el hierro agudo 
que sigmfica que el caballero ha de hacer tornar atrds a 
todos aquellos que mal y daho quieren hacer a la iglesia; 
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asi como la iglesia es larga, debe hacer tanto el caballero 
que el sea dudado y temido por todos aquellos que jamds 
nunca le vieron; La significacion de la espada es 
que corta a dos partes, y puede hombre herir con ella de 
tres maneras: la primera defendiendo la iglesia, ma-
tando y haciendo daho a todos los que mal la qidsieran 
hacer, y asi como la punta de la espada abre todo lo que 
alcanza, asi el buen caballero debe abrir y horadar a todos 
aquellos que fueron o vinieron contra la cristiandad 
y contra la iglesia El pomo de la espada significa 
el mundo, y por eso el caballero es obligado a defender 
la republica. La cruz de la espada significa la Vera Cruz, 
en la cudl Nuestro Redentor quiso tomar muerte y pasion 
por redimir la natura humana." 

Ta/mbien Cervantes nos demuestra conocer muy bien todas las 
leyes de la caballeria y nombra todas las armas sin olvidarse de nin-
guna. Recuerdese cuando Don Quijote es armado caballero por el ven-
tero p o r q u e : 

"Mds lo que le fatigaba era el no verse armado caballero, 
por parecerle que no se podia poner legitimamente en 
aventura alguna sin recibir la orden de caballeria." (12) 
"Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habian 
sido de sus bisabuelos que, tomadas de orin y llenas de 
moho, luengos siglos habia que estaban puestas y olvida-
das en un rincon. Limpiolas y aderezolas lo mejor que 
pudo " (13) 

c) el dinero 
El mistico y fildsofo Llull, lo mismo que el idealista y caballeresco 

Martorell, no se olvidan de los detalles prosaicos de la vida diaria y de 
la importancia del dinero, que tambien es notada por Cervantes. Leemos 
en el Libro de la Orden de Caballeria de Llull, Par te III, parrafo 1 6 : 

"La caballeria no se puede mantener sin el arnes que co-
rresponde al caballero, sin honrados hechos y sin los gran-

(12) Cervantes, Miguel de, Don Quijote de la Mancha, Primera parte, ca-
pitulo II . 

(13) Cervantes, Miguel de, Don Quijote de la Mancha, Primera parte, ca-
pftulo I, 
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des gastos que convienen al oficio de Caballeria. Por eso 
el escudero que no tiene armas ni tanta riqueza que pueda 
mantener la Caballeria no debe ser caballero; porque por 
falta de riqueza falta el arnes y por falta de este y de 
dinero para gastar, el mal caballero se hace robador, 
traidor, ladron, mentiroso, falso y abraza otros vicios con-
trarios a la Orden de Caballeria. 

Greemos que este parrafo es bastante explioito en si mismo, pero 
I iu l l insiste en el tema con sus frases grafieas, cortas y precisas : 

"el caballero no debe pecar por demasiada grandeza ni 
demasida poquedad. El caballero debe ser generoso y 
liberal, de otra modo los usureros serian caballeros 
el caballero debe ser templado en el ardimiento, en comer 
y en beber, en hablar, en vestir y en gastar." 

Martorell nos dice al principio de su novela que el conde Guillen 
de Varoic decidio ir en peregrinacion a Tierra Santa y lo primero que 
hizo despues de tomar su decision fue: 

" . . . . hizo traer un gran cofre de dinero ante si, y a cada 
uno de sus servidores dio mucho mds de lo que les era 
en cargo y debia, de que todos quedaron muy contentos. 
Y despues hizo de todo el condado donacion a la condesa, 
con voluntad y consentimiento de sus vasallos, parientes 
y servidores, aunque tenia un hijo de poca edad." 

Cervantes alude al dinero y a su significacion tan pronto como 
habla de lar armas. En el capftulo III tenemos una conversacion entre 
el ventero y Don Quifote que aclara perfectamente las ideas de Cer-
vantes sobre este punto . Tampoco la retribucion del escudero estaba 
prevista en Ias novelas de caballerias, pero Don Quijote le promete a 
Saneho un salario y una fnsula. 

d) las mujeres 

En general la l i teratura peninsular es parca en sus descripciones 
femeninas, y cuando un personaje femenino entra en escena es solamente 
su sexo lo que describe el escritor, y el peligro que esta atraccion sexual 
representa para los hombres , hijos predilectos de Dios. Los ejemplos 
que presenta el mistico y filosofo Llull, pueden eonsultarse en el capi-
tulo VI d e Blanquerna y en el capftulo 71 de Felix Son ejemplos muy 
atrevidos y ha r to originales, que demuestran en el escritor catalan una 
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linea de pensamiento muy diferente a las idealisticas desoripciones 
del Amadis de Gaula, y otros libros de caballerfas. 

Pasamos ahora a los eapftulos CXIII y CXV del Tirante, en los 
que el protagonista va hacia la camara de la princesa acompahado de 
la dama Placerdemivida: 

"Como Placerdemivida sintio que todas eran dormidas, 
levantose de la cama en camisa y saco a Tirante del arca 
y muy a paso le hizo desnudar que no fuese sentido y 
soltdle de la mano. Como Tirante se vio sin su guia y no 
sabia donde estaba por la mucha oscuridad, con voz baja 
la llamaba y ella le hizo estar asi, resfridndose cerca de 
media hora, en camisa y descalzo. Como ella vio que ya 
seria bien resfriado, hubo piedad y llegdse a 41..." 

La aventura de amor entre Tirante y Carmesina no termina bien, 
pues, como hemos dicho antes, para los tres autores la atraccion fisica 
de la mujer es una debilidad que debe vencerse o que se paga con el 
ridiculo. La eseena anterior termina con la salida del amante por la ven-
tana, a t ado de una cuerda. Sigo con las mismas palabras de Mar tore l l : 

"Mas tan grande fue el alboroto y los gritos que daban 
las doncellas y la viuaa, que no le pudo sacar por el lugar 
que ella tenia pensado; ...Y Tirante ato bien la cuerda 
y por no ser visto ni conocido no pensd en si la cuerda 
bastaba hasta abajo o si no, y dejdse ir por ella abajo y 
faltole mds de doce varas de cuerda para llegar a tierra; 
y por fuerza se hubo de dejar caer, que los brazos no le 
pudieron sostener y dio tan gran golpe en tierra que se 
quebro la pierna." 

De todos es bien conoeida la escena del capitulo 43 de la primera 
par te de Don Quijote, en que Mari tornes ata la mano de Don Quijote 
a la ventana, cuando el caballero esta subido a la silla del caballo y alli 
se queda hasta la mahana siguiente, y tambien la escena de la proyec-
tada reunidn entre el arriero y Mar i tornes en la habitacion donde tam-
bien dormian Don Quijote y Sancho Panza, en el capitulo XVI de la 
primera par te . 

e) la ironia y sentido d e lo cdmico. 
Creo que los ejemplos anteriores podrian 'pertenecer tambien a 

esta parte, pero citaremos aquf unos ejemplos en que el dncidente gra-

1 0 
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(14) Llull, Ramon, Blanquerna, ed. B.A.C. capitulo 52, p. 297. 

tuito, desconcertante e inesperado contribuye a los efectos comieos, 
o el incidente humorist ieo sirve para llegar a una conolusion moral, 
como en Blanquerna, l lamado "De la Peniteneia". Dice este capitulo 
que caminando Blanquerna por el bosque se encontro con un escudero 
que venia muy lloroso y muy triste. A ruegos de Blanquerna le explico 
que estaba triste porque su amo el sefior Narpan se habia metido en 
un convento para hacer peniteneia, pero en vez de haeer lo que se habia 
propuesto, solo rezaba cuando le venia bien, comfa lo que le apetecia 
y era un constante mal ejemplo para Jos monjes. Por eso lo habia de-
jado el escudero. Blanquerna decidio que el seria el escudero del sefior 
Narpan y firmo un contrato con el diciendo que le serviria duran te 
un aiio de penitencia. A los ocho dias Blanquerna en vez de servirle 
un pollo asado como su amo le pedia, le sirvio una zorra asada, pero 
con la cabeza, pata y cola sin pe la r : 

"Y cuando a la noche quiso Narpdn echarse en la cama, 
encontro que Blanquerna habia puesto la almohada bajo 
los colchones, y sobre esos el jergon, y sobre el jergon las 
tablas de la cama, y sobre las tablas la concha, y despues 
la manta, y sobre la manta las sdbanas pero Narpan 
le respondio que no estaba acostumbrado a levantarse a 
tal hora ni avezado a ir a maitines Y entonces Narpdn 
se levanto y se fue vistiendo, ddndole Blanquerna en 
primer lugar un escapulario de paho muy gordo y dspero 
...y despues le dio Blanquerna el vestido, que era de 
blanquilla de Narbona, y despues la camisa de Holanda 
fina, piisosela sobre el vestido " (14). 

Entre las muchas escenas humoristicas del Tirante escogeremos la 
siguiente del capftulo X V I : 

"El rey habia mandado hacer una cama de paramentos 
muy singulares, La otra cama era toda blanca, mds 
habia gran diferencia de una a la otra. Cuando Felipe vio 
tan pomposa cama estuvo maravillado y penso que era 
mejor acostarse en la de los paramentos blancos." 

Sigue el autor diciendo que en este momento Felipe se da cuenta 
de que tiene la calza un poco descosida, pide hiio y aguja a un paje e 
inca la aguja en la cama donde habfa determinado de do rmi r : 
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"Despues se despojd de toda la ropa que teriia vestida 
y quedo en un jubon de hilo de oro y comenzdse a quitar 
las agujetas y asentose sobre la cama... el se levantd de 
donde estaba sentado para tomar la aguja y coser la calzar, 
y no la halld y comenzo a buscarla por toda la cama de 
un cabo al otro y alzo la colcha que cayo en tierra. Des-
pues quito las sdbanas y deshizo toda la cama sin poder 
hallar la aguja, y penso de tornarla a hacer para acostarse 
en ella, mds como vio que todo estaba deshecho, dijo 
entre si: — ^No vale mds que me acueste en la otra cama 
que no trabajar en hacer esta?" 

El incidente termina con la 'interpretaeion de ia infanta de que 
Felipe deshizo una cama y se acosto en la rica para dar a entender que 
es hijo de rey y de linaje ooble. Asi, en estos ejetnplos d j Llull y iMartorell 
el incidente humorist ieo sirve para llegar a una conciusion moral. Tam-
bien en Cervantes el incidente gratuito y desconcertante e inesperado 
contribuye a los efectos comicos y al mismo tiempo nos hace reflexio-
nar. Esto lo vemos en el ejemplo del gigante Kerieleison que muere de 
pena en la novela Tirante, y en la aventura del filosofo que asesina al 
t ruhan por un plato de comida en Cervantes, cuando lo logico hubiese 
sido 10 opuesto. 

f) el pesimismo 

Leemos en el Libro de la Orden de Caballeria de Llull, parte I : 

1. "Falto en el mundo la caridad, lealtad, justicia y verdad; 
empezo la enemistad, deslealtad, injuria y falsedad y de 
de eso se origind error y perturbacion en el pueblo de 
Dios, que fue criado para que los hombres amasen, cono-
ciesen, honrasen, sirviesen y temiesen a Dios. 

2. Luego que comenzd en el mundo el desprecio de la 
justicia por haberse apocado la caridad, convino que por 
medio del temor volviese a ser honrada la justicia; y por 
eso todo el pueblo se dividio en millares de hombres, y de 
cada mil de ellos fue elegido uno, que era el mds amable, 
mds sabio, mds leal, mds fuerte, de mds noble dnimo, de 
mejor trato y crianza que todos los demds." 

Leemos en Tirant lo Blanch, Libro I, capitulo 3 1 : 
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"Faltando en el mundo caridad, lealtad y verdad, se apo-
derd de el la mala voluntad, injuria y falsedad, y por eso 
fue gran error entre ei pueblo y Dios y gran confusion 
Porque Dios ha de ser amado, conocido y honrado, servido 
y temido en el mundo. En el principio fue poco estimada 
la justicia, por falta de caridad, por lo cual fue cosa con-
veniente y necesaria que la justicia fuese tornada en su 
honra y prosperidad. Y por esta causa, de todo el pueblo 
fueron escogidos millares y de cada niillar fue elegido un 
hombre, el mds agradable y de mejor razonamiento, y mds 
sabio y mds leal y mds esforzado y de mds noble corazon 
y de mds virtudes y de buenas costumbres que todos los 
otros...". 

Cervantes no creia ya en el porvenir de la caballeria andante, pero 
sin embargo siente nostalgia por el pasado caballeresco que se ha ido 
para siempre. No olvidemos que Cervantes fue soldado antes que escri-
tor y antes de crear a su inmortal Don Quijote soiiaba en conseguir glo-
ria y fama como soldado y como caballero. Tambien Cervantes en el 
siglo XVII siente profundamente la falta de caridad, lealtad, justicia y 
verdad. Esto nos lo demuestra al empezar su novela con las pa l ab ras : 
"En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme", y 
sigue, como si el corregir agravios y entuertos y buscar la iealtad, jus-
ticia y verdad, fuese un gran disparate, una perfecta locura, en este 
lugar de la Mancha de cuyo nombre Cervantes no quiere acordarse, y 
que en realidad, con su ausencia de nombre, representa el mundo. (15). 

La profunda ironia de la situacion en la venta donde Don Quijote 
es armado caballero, es realzada por ilo que Cervantes nos dice del 
ventero que si no es un gran sefior como se imagina Don Quijote, es 
sin duda alguna un miembro respetado de la comunidad en que vive. 
Sobre sus cualidades morales nos dice Cervan tes : 

" . . . . andando por diversas partes del mundo buscando 
sus aventuras,... haciendo muchos tuertos, recuestando 
muchas viudas, deshaciendo algunas doncellas y engahan-
hando algunos pupilos, y, finalmente, ddndose a conocer 

(15) Cervantes, Miguel de, Don Quijote de la Mancha, Primera parte, ca-
pftulo I. 
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por cuantas audiencias y tribunales hay en casi toda Es-
paha..." (16). 

Tambien en todas estas novelas se vaiora el valer de las obras per-
sonales y n o el de los encantamientos. Llull nos dice que "la caballeria 
no esta en el caballo, ni en las armas, sino en el caballero", (17) y 
leemos en Cervantes que "en Haldudos puede haber caballeros; cuanto 
mas que cada uno es hijo de sus obras." (18) Es curiosa la influencia 
de uno de los escritores eatalanes medievaies, "el padre de los mist ieos" 
como lo llama Menendez y Pelayo, en una de las novelas mas despreo-
cupadas y livianas del otoho de la Eedad Media. La novela Tirante es el 
eslabon de una cadena que conecta al iprfncipe de las letras espaholas, 
Miguel de Cervantes, con el princiipe de las letras catalanas Ramon 
Llull. Tircmt lo Blanch, el libro que el autor de Don Quijote salva de 
la quema, es el libro que habia copiado todos los ideales humanisticos 
de Llull y todas sus ensehanzas sobre la caballeria y los caballeros. 
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Le Moyne Col lege 
Syracuse, Nueva Yoik 

(16) Cervantes, Miguel de, Don 
pitulo III. 

(17) Cervantes, Miguel de. Don 
pltulo III. 

(18) Cervantes, Miguel de. Don 
pitulo IV. 

Quijote de la Mancha, Primera parte, ca-

Quijote de la Mancha, Primera parte, ca-

Quijote de la Mancha, Primera parte, ca-
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