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Nota, número 1539. 

Fo l io 2 3 6 , 1 . a p á g i n a , á la mi tad . 
Los soldados de las galeras disparaban infi

nita a r t i l l e r í a . 
A r c a b u c e r í a , se d e b e r á entender, porque 

se dice m á s abajo que á los c a ñ o n e s de a r t i 
l l e r í a de l a ciudad r e s p o n d í a n l o s de l a s g a 
l e r a s . 

Nota, número 1540. 

Fo l io 236 vuelto, l í neas 13 é inferiores, con
tando de abajo arr iba . 

Dos (muchachos) se entraron por toda la 
gente; y alzando él uno de la cola del Rucio y 
el otro la de Rocinante les pusieron y encaja
ron sendos manojos de a l i a g a s . 

Creen muchos que a q u í (en a l i a g a s ) e s t á 
declarado el apellido del verdadero autor de 
la Segunda Parte de D o n Qui jo te , publ icada 
á nombre de Alonso Fernandez de Ave l l aneda . 

E n las palabras alzando de la cola, sobra e l 
de, que se omite en las ediciones modernas. 

Nota, número 1541, 

Fo l io 2 3 8 , 1 . a p á g i n a , l í n e a 4 . a , contada de 
abajo ar r iba . 

Los Viernes y hoy lo es. 
E n t r ó Don Quijote en Barce lona en un V i e r 

nes; y Viernes , en efecto, fué e l d ia de la. De
gollación de San Juan del a ñ o 1614. 

Nota, número 1542. 

F o l i o 239, 1. a p á g i n a , l í n e a s 8. a y 9 . a , c o n 
tadas de abajo a r r iba . 

Fué tanta la p r i e s a que..... toda la gente 
tenia. ... 

Parece que se quiere decir , no que la gente 
tenia p r i e s a (ó p r i s a ) , sino q u e t r a i a , que ar
maba g resca , g r i t a , b u l l a , b r o m a , a l g a z a r a . 

Nota, número 1543. 

Fol io 239 vuelto, 1. a l í nea de él . 
Dos damas de gusto picaro ; y con ser muy 

hones tas eran algo descompuestas: por dar 
lugar que las burlas alegrasen s i n enfado, etc. 

H o n e s t a s y mucho, y descompuestas , no 
se avienen bien: a l e g r a r s i n enfado, es s i m 
plemente a l e g r a r : hay s in duda equivocac io
nes a q u í , las cuales d e s a p a r e c e r í a n leyendo: 

Con ser muy h o n r a d a s eran algo descompues
tas: por dar lugar que (ó á que) las burlas 
alegrasen s u sa rao , etc 

Nota, número 1544. 

Fol io 240 vuel to , l íneas 10 y 11, contadas 
de abajo a r r iba . 

¿Gozaré muchos años de buen marido? 
De m i buen marido, era lo que se debia 

preguntar , y a s í se ha impreso en las edicio
nes de l a Academia E s p a ñ o l a , de Clemenc in 
y muchas m á s . 

Nota, número 1545. 

F o l i o 2 4 1 , 1 . a p á g i n a , l í n e a s 7. a é inferiores 
contando de abajo a r r iba . 

La cabeza .... estaba t oda hueca , y ni más 
ni menos la tabla de la mesa, en que se enca
j a b a tan justamente, que ninguna señal de 
j u n t u r a se parecía. 

E l tablero (ó tabla) de la mesa no debia 
estar hueco, s ino, como dice C l e m e n c i n , t a l a 
d rado , pe r fo rado , ca lado ; l a cabeza no ne
cesitaba enca ja r en la mesa; bastaba que 
asentara bien por su base; y no pod ía menos 
de pa rece r se (esto es, de advert irse de verse) 
la j u n t u r a del asiento del busto á l a mesa, una 
vez que él era bronceado, y la mesa jaspeada 
y , en fin, era sobrepuesta a l tablero. N i i m 
portaba que se viese; lo que impor taba era 
que no se descubriera el c a ñ ó n de hoja de 
la ta , que pasaba por el tablero de l a mesa 
hasta l legar á l a boca del busto. Hay por estos 
c a p í t u l o s muchas y penosas equivocaciones , 
que prueban e l ma l estado del e s p í r i t u y del 
pulso de Cervantes. Nosotros e n t e n d e r í a m o s 
as í las l í neas á que se refiere esta nota: La 
cabeza..... estaba h o r a d a d a , y ni másni menos 
la tabla de la mesa, en que se a sen taba tan 
justamente, que ninguna señal de a b e r t u r a se 
parecía. 

Nota, número 1546. 

F o l i o 241 vuelto, l ínea 6. a 

L e ponía. 
E d i c i ó n de 1636: Se ponía. 

Nota, número 154?. 

Fo l io 241 vuel to , l inea 11, contando de 
abajo arr iba . 
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Le mandaron que l o hiciese. 
A c . Esp . y G l e m . : L a deshiciese. Se refiere 

el pronombre a l sustantivo cabeza . 

Nota, número 1548, 

F o l i o 2 4 2 , 1 . a p á g i n a casi a l medio. 
Llegó en o t ras á uno. 
E n esto ó en t r e o t ros , c o n v e n d r í a leer, 

porcpue parece que se refiere á of ic ia les . Así 
en la ed ic ión de Mateo Fernandez (1662). 

Nota, número 1549. 

Fo l io 2 4 2 , 1 . a p á g i n a , l í n e a s a n t e p e n ú l t i m a 
y p e n ú l t i m a . 

¿Ha hallado en s u e s c r i t u r a alguna vez 
n o m b r a r p i ñ a t a ? (pignata). 

Nos parece raro que en l l ana c o n v e r s a c i ó n 
l lamase Don Quijote e s c r i t u r a á un l ib ro : 
quizas en lugar de en s u e s c r i t u r a hubiese 
escrito Cervantes q . ese e s c r i t o r (el que en 
abreviatura) . Ha hallado n o m b r a r , no es 
tampoco muy correcto lenguaje: l e e r í a m o s 
nosotros a q u í : ¿Ha hallado que ese e s c r i 
to r , alguna vez n o m b r e l a p igna ta? 

A d v i é r t a s e , respecto a l a r t í c u l o l a , que Don 
Quijote pregunta en seguida: ¿Cómo l a tradu
ce v. m.? Y el t raductor contesta: ¿Cómo l a 
habia de traducir? Y luego, el haber impreso 
n o m b r a r ind ica bastantemente, que d e s p u é s 
de nombre , que es persona de verbo propia 
del caso, hab ía algo en el o r ig ina l . 

Nota, número 1550. 

Fol io 242 vuelto, l í neas 15 y 16. 
El traducir como no sea de las len

guas griega y latina, es como quien mira los 
tapices flamencos por el revés. 

Creemos con el Sr . C lemenc in que el ad
verbio (no) da sentido falso á lo que el autor 
dice a q u í . Nosotros l e e r í a m o s , y s e r í a m á s 
propio de Cervantes y m á s verdadero: El tra
ducir cuando sea de las lenguas griega 
y latina, es como quien mira los tapices (fla
mencos ó no) por el revés. 

Nota, número 1551. 

Fo l io 242 vuel to , al fin de l a plana. 
Pienso ganar mil ducados con eslapri-

mera impresión, que ha de ser de dos mil cuer

pos,y se han de despachar áseis reales cada uno. 
Dos m i l cuerpos ó ejemplares de un l ib ro , 

á seis reales cada uno, suman doce m i l reales; 
los m i l ducados son once m i l reales: s in duda 
se trataba de un o p ú s c u l o de tan poca lec tura , 
que los gastos de i m p r e s i ó n y papel no l lega
r í a n á m i l reales. 

Nota, número 1552. 

Fo l io 243 vuel to, l í neas 12 y siguientes del 
c a p í t u l o L X I I I . 

ElCuatralvo, que estaba avisado de s u bue
n a venida, por ver á los dos tan famosos Don 
Quijote y Sancho, apenas llegaron á la marina 
cuando todas las galeras abatieron tienda. 

Para que e l C u a t r a l v o no quede s in oficio 
en esta c l á u s u l a , parece que se rá necesario 
leer la a s í , ó de un modo parecido: El Cua
tralvo, que estaba avisado, deseaba l a venida, 
por ver á los dos tan famosos Don Quijote y 
Sancho. Apenas llegaron á la marina, etc. 

Nota, número 1553. 

F o l i o 244 ,1 . " p á g i n a , l í n e a s 2 . a , 3 . a y 4. a 

Habiendo visto al Señor Don Quijote de la 
Mancha t i e m p o y señal que nos muestra que 
en él se encierra y cifra todo el valor del an
dante caballería. 

Don Quijote no s e r í a t i empo y señal, s ino 
t i po y señal, porque ya en aquel t iempo se 
usaba la palabra t i p o . E n el poema de Juan 
de Y a g ü e , t i tulado L o s A m a n t e s de T e r u e l 
(Valencia , 1616), canto 20, a l fin se lee: 

Y si es, Señor, del falso y vil Mahoma 
Aquesta bestia símbolo, y es t i p o , 
También lo es el león de aquel Mesías 
Que muerte padeció sin tener culpa. 

Y en el D i c c i o n a r i o p o é t i c o , impreso al 
fin de la obra, se dice: T ipo , dechado-, p r o t o 
t i p o , principal ó primer dechado. 

Nota, número 1554. 

F o l i o 244, 1. a p á g i n a , l í nea 15. 
Junto al e s p a l d a r . 

Academia E s p a ñ o l a y Clemencin: E s p a l d e r . 

Nota, numero 1555. 
Fol io 2 4 4 , 1 . a p á g i n a , casi á l a mi tad . 
Asió de Sancho y levantándole en los brazos, 
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toda la chusma puesta en pié y alerta, comen
zando de la derecha banda, le fué dando y vol
teando sobre los brazos de l a c h u s m a de banco 
en banco. 

S o b r a n , en efecto, como d ice C l e m e n c i n , 
las pa labras de l a c h u s m a . 

Nota, número 1556. 

F o l i o 244, 4." p á g i n a , l ineas 11 y 12 , con ta 
das de abajo a r r i b a . 

Sin poder imaginar qué f u é lo que sucedido 

le había. 
Qué fuese ó qué e r a , como a d v i r t i ó C l e 

m e n c i n . 

Nota, número 1557. 
F o l i o 2 4 4 , 1 . a ' p á g i n a , l í n e a s 1 0 é in fe r io res , 

contadas de abajo a r r i b a . 
Preguntó al General si eran ceremonias 

aquéllas que se usaban con los primeros que 
entraban en las galeras, porque si acaso lo 
fuese 

F u e s e n , parece que se d e b e r í a leer . 

Nota, número 1558. 
F o l i o 244 v u e l t o , l í n e a s 7. ' , 8. a y 9 . a , c o n 

tando de abajo a r r i b a . 
Dijo e l m a r i n e r o : Señal hace Monjuí de que 

hay bajel de r e m o s en la costa. 
E l m a r i n e r o ¿ q u i e r e dec i r u n m a r i n e r o , ó 

e l g a v i e r o ? L o ignoramos ; pero en las C a r t a s 
de E u g e n i o de S a l a z a r ( M a d r i d , 1866), p á 
g ina 52, se lee, s i n que preceda (lo m i s m o que 
a q u í ) c i r c u n s t a n c i a que autor ice e l uso de l 
a r t í c u l o i nd i ca t i vo : Una mañana subió e l m a 
r i n e r o á la gavia á descubrir la mar, y dijo: 
Una vela. 

Bajel de r e m o s y a es o t ra cosa. Debe leerse 
bajel de m o r o s , po rque e l Gene ra l p r o r r u m p e 
a l ins tante d ic iendo : Algún bergantín de c o s a 
r i o s de A r g e l debe ser éste. 

Nota, número 1559. 

v F o l i o 2 4 5 , 1 . a p á g i n a , á l a m i t a d . 
Venían con e s tos doce. 
Con o t r o s doce, es l a l e c c i ó n cor r ien te . 

Nota, número 1560. 

F o l i o 245 vuelto, , l í n e a s 3 . a y 4 . a 

Y los más escopeteros turcos. 
No se ajusta b i e n esto con lo que dice l a 

M o r i s c a m á s adelante (fol . 247, 1. a p á g i n a ) , á 
saber: La demás chusma son moros y turcos, 
que no sirven de más que de bogar el remo, 
Parece que los escopeteros no e ran m á s 
que dos. 

Nota, número 1561. 

F o l i o 2 4 6 , 1 . a p á g i n a , l í n e a s 14, 15 y 16. 
De aquella nación más desdichada que p r u 

d e n t e nací yo. 
¿Que i m p r u d e n t e ? 

Nota, número 1562. 

F o l i o 246 vue l to , l í n e a s 7 . a y 8. a , contadas 
de abajo a r r i b a . 

T o d o s , esto le dije, t e m e r o s a de que n o le 
cegase mi hermosura, s i n o su codicia. 

E l t o d o s , y a se ve que es e r ra ta , po r t odo ; 
y parece que t e m e r o s a d e b e r í a ser deseosa , ó 
que e l s i n o d e b e r í a ser y n o , l e y é n d o s e : T o d o 
esto le dije, d e seosa de que n o le cegase mi her
mosura, s i n o su codicia. Ó b ien : Todo esto le 
dije, t e m e r o s a de que le cegase mi hermosura, y 
no su codicia. Cervan tes s o l i a , s i n embargo , 
emplea r l a n e g a c i ó n no en casos como é s t e , 
s e g ú n m á s adelante se ve , cuando l a M o r i s c a 
d ice de D o n Gaspar Gregor io : No puedo negar 
que n o le quiero, cuando su objeto es d e c l a r a r 
que l e q u i e r e . 

Nota, número 1563. 

F o l i o 247 v u e l t o , l í n e a s 4 . a y 5 . a 

Anoche descubrimos esta playa, y sin tener 
n o t i c a , destas cuatro galeras, fuimos descu
biertos. 

N o fueron descubier tos en e l d ia an te r ior , 
s ino en e l m i s m o en que se h a b l a : parece 
que , a s í como en l a pa lab ra n o t i c a o l v i d a r o n 
l a i pa ra dec i r n o t i c i a , - delante de l a o t ra i o l 
v i d a r o n l a h y l a o para dec i r h o y , ó l a o s i n 
l a h ; que acaso no h a b r í a m á s en e l o r ig ina l . . 

Nota, número 1564. 

F o l i o 247 vue l to , l í n e a s 13 y 44. 
En ninguna cosa he sido c u l p a n t e de la 

culpa. 
¿ C ó m p l i c e ? 



Nota, n ú m e r o 1565. 

Folio 247 vuelto, á la mitad. 
Quitó con sus manos el cordel, que las her

mosas de la mora ligaba. 
De la moza, de la joven, que no era mora, 

sino morisca , lo cual se recuerda inmediata
mente diciendo: En tanto que la mor i sca 
c r i s t i ana su peregrina historia trataba (otra
zaba ó contaba.) 

Nota, n ú m e r o 1566. 

Folio 248 vuelto, l íneas 5. a y 6. a 

Dudaron fiarse del Renegado ni úí&fimr 
de los cristianos. 

Edición de Londres, Academia Española y 
Clemencin: Ni confiar del los cristianos. 

Nota, n ú m e r o 1567. 

Folio 2 4 9 , 1 p á g i n a , á poco más de la mitad. 
Y una mañana, saliendo Don Quijote á pa

searse por laplaya¿ armado de todas sus armas. 
Convendrá leer las palabras con Sancho, 

después de nombrar á Don Quijote, porque, 
en efecto, Sancho presenció lo que pasó des
pués, como se infiere de lo que se dice cuando 
se hace mención de él, casi al fin del capítulo. 

Nota , n ú m e r o 1568. 

Folio 249, 1.a página, l íneas ú l t imas de ella 
y 2. a de la siguiente. 

La cual verdad, si tú la confiesas excu
s a r á s tu muerte. 

¿ E x c u s a r á ? 

Nota, n ú m e r o 1569.. 

Folio 249 vuelto, l íneas 3. a , 4. a y 5. a, conta
das de abajo arriba. 

Habían descubierto de la ciudad al Caballero 
de la Blanca Lima y dichoselo al Visorrey, -que 
estaba hablando con D o n Quijote. 

Y que estaba hablando, parece que se debe 
leer: como está el texto, que suponemos equi
vocado nosotros, indica falsamente que el 
Virrey hablaba con Don Quijote. 

Nota, n ú m e r o 1570. 

Folio 250 vuelto, línea 15, contando de 
abajo arriba. 

Hecha esta confes ión. 
No ha mediado confes ión alguna, sino con

venio: la palabra propia del caso., y que no 
debió ser entendida en la imprenta\ es con
venc ión . 

Nota, n ú m e r o 1571. 

Folio 251, 1.a página, l ínea 4." del capí
tulo L X V . 

Entró e l Don Antonio. 
Entró en él Don Antonio. Edición de Fer

nández (1662), A c . Esp. y Clem. 

Nota, n ú m e r o 1572. 

Folio 251 vuelto, l íneas 12 y 13. 
Esto es, señor, lo pasa. 
Lo que pasa. Edición de Valencia, 1616. 

Nota, n ú m e r o 1573. 

Folio 251 vuelto, l íneas 9. a é inferiores, 
contadas de abajo arriba. 

Sus gracias (las de Sancho), que cualquiera 
deltas puede v o l v e r á a legra r á la misma 
melancolía. 

Parece que debió escribir el autor: cual
quiera deltas puede v o l v e r alegre á la misma 
melancolía, ó puede a legra r á la misma me
lancolía. 

Nota, n ú m e r o 1574. 

Folio 251 vuelto, al fin, y principios del 
íolio siguiente. 

F habiéndose ofrecido Dom Antonio de hacer 
lo que más le mandase, se despidió del; y hecho 
(súplese por elipsis, habiendo) liar sus armas 
sobre un macho luego, al mismo.punto; sobre el 
caballo con que entré en la batalla, se salió de 
l a ciudad aquel mismo dia. 

Creemos que se entiende bien que el B a 
chiller, al punto que se despidió de Don A n 
tonio, mandó liar sus armas y cargarlas en el 
macho; y algo después , pero en el mismo dia., 
montó en su caballo y salió de Barcelona. La 
dificultad que alguno ha creído encontrar eu 
esta cláusula , no es real, sino aparente. 

N o t a , n ú m e r o 1575. 

Folio 252 vuelto, bracas 10 y 11. 
.28 
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¿No soy yo el que no p u e d e tomar a r m a en 
un año? 

A r m a s , i m p r i m i ó e l S r . C l e m e n c i n : . d u d a 
mos que e l p l u r a l deba pre fe r i r se a q u í a l 
s i n g u l a r . 

L a e d i c i ó n de 1662 trajo: ¿No soy yo el que 
no p u e d o tomar a r m a s en un año? 

N o t a , n ú m e r o 1576. 

F o l i o 253, 1. a p á g i n a , l í n e a s 13 y 14 , c o n 
tadas de abajo a r r i b a . 

No, dijo Rico te, que se halló presente d esta 
plática, hay que esperar, en favores ni en 
dádivas. 

Se echa menos l a r e p e t i c i ó n d e l no delante 
de l h a y , fal ta que d e b i ó ser p u r o o l v i d o , y no 
o m i s i ó n pensada , d e l au to r . 

N o t a , n ú m e r o 1577. 

F o l i o 253 v u e l t o , l í n e a s 2 . a y s igu ien te s . 
Que como raíz escondida, que con el tiempo 

venga después á brotar. 
Se o m i t e j u s t a m e n t e e l segundo que en l a 

e d i c i ó n de 1662, en las ele l a A c a d e m i a E s p a 
ñ o l a , en l a de C l e m e n c i n y o t ras . 

N o t a , n ú m e r o 157& 

F o l i o 253 v u e l t o , á poco m á s de l a m i t a d . 
Que en ninguna manera podía ni quería 

dejar á d o ñ a Ana Félix. 
N o t e n í a d o n l a m o r i s c a : á s u Ana Félix, 

h a b r í a esc r i to e l au tor , ó á s u a m a d a Ana 
Félix ó á l a h e r m o s a Ana Félix. E n l a l í n e a 
an t e r i o r hay u n p e r o , que parece t a m b i é n ó 
equ ivocado ó sobran te . 

N o t a , n ú m e r o 1573. 

F o l i o 256, 1. a p á g i n a , l í n e a 8. a , con tada de 
abajo a r r i b a . 

En buena paz c o m p a ñ a . 
En buena paz y c o m p a ñ í a , es l a l e c c i ó n 

co r r i en t e , desde l a e d i c i ó n de V a l e n c i a de 1616. 
Pe ro elebe notarse que h a y o t ro caso i g u a l 

en e l fo l io 1 8 4 , 1 . a p á g i n a . 

N o t a , n ú m e r o 1580. 

F o l i o 257, 1. a p á g i n a , l í n e a 16. 
Sin perjuicio p e r o de los ( recuerdos) que 

tengo de Dulcinea. 

¿ S e r á i t a l i a n i s m o ele C e r v a n t e s e l p e r o , ó 
e r r a t a en l u g a r de e m p e r o ? ¡ S o n tantas las 
que hay en estos c a p í t u l o s , que , po r ser c o 
n o c i d í s i m a s , no las notamos! A l c a n z ó , po r 
a l c a n z o ; e s c o g a , p o r e s c o j a ; a l a b ó l e , po r 
a l a b ó l e 

N o t a , n ú m e r o 1581. 

F o l i o 2 5 7 , 1 . a p á g i n a , l í n e a s p e n ú l t i m a y ú l 
t i m a . 

Reconocióle Don Quijote, dijo á Sancho. 
T dijo á Sancho, se lee en tocias las e d i c i o 

nes modernas , s i g u i e n d o á l a de V a l e n c i a 
cíe 1616. 

N o t a , n ú m e r o 1582. 

F o l i o 257 v u e l t o , l í n e a 9 . a 

Llamándome yo el pastor Q u i j o t i z . 
Q u i j o t i z , se lee t a m b i é n en e l folio 275 

v u e l t o ; y s i n emba rgo , t ememos que en una 
y en o t r a par te se deba leer Q u i j o t i l , adjet ivo 
p r o p i o b u r l e s c o , de l m i s m o c a r á c t e r que, los 
de S a n s o n i n o , N i c u l o s o y P a n c i n o . Q u i j o t i z 
no parece n o m b r e de pas tor ; m á s parece ape
l l i d o . 

Q u i j o t i l , como adje t ivo , se h a l l a usado en 
l a c o m e d i a de T i r s o de M o l i n a , t i t u l a d a A m a r 
p o r s e ñ a s , acto 2.° 

¿Sois la Infanta 
A lo nuevo q u i j o t i l , 
Dulcinea de la Mancha? 

N o t a , n ú m e r o 1583. 

F o l i o 258, 1. a p á g i n a , á l a m i t a d . 
¡Qué de gaitas zamoranas, qué tamborines y 

qué de sonajas y qué de rabeles! Pues ¡qué si 
d e s t a s diferencias de música resuena la de los 
albogues! Allí se v e r á casi todos los instrumen
tos pastorales. 

E n e l texto co r r i en te de n u e s t r a o b r a se 
an tepone á t a m b o r i n e s u n de ; se i m p r i m e 
e n t r e e s t a s e n l u g a r d e s t a s , y v e r á n en l u 
gar de v e r á . T r e s er ra tas , ace r tadamente cor
reg idas . 

N o t a , n ú m e r o 1584. 

F o l i o 258, 1. a p á g i n a , l í n e a s 12 y 13 , con ta 
das ele abajo a r r i b a . 



Hace un son, si no muy agradable ni armó
nico,no descontenta. 

Hace debe ser hacen, porque el sugeto de 
la oraciones el p lura l c h i p a s ; después de son 
ó de a r m ó n i c o falta el relativo que, para leer 
ó bien, que, si no muy agradableni armónico, 
no descontenta, ó bien si no muy agradable ni 
armónico que no descontenta. 

Nota, n ú m e r o 1585. ' 

Folio 258, -1.a pág ina , ú l t i m a l ínea, y en el 
mismo folio vuelto, la l ínea 2, a 

Y líanos de ayudar mucho a l parecer en 
perfección este ejercicio el ser yo algún tanto 
poeta. 

A c . Esp. Hanos de ayudar mucho á poner 
en perfección este ejercicio. 

Nota, n ú m e r o 1586. 

Folio 258 vuelto, l ínea 14. 
¡Oh qué polidas cuchares tengo de hacer! 
Cucharas , es la lección corriente; pero en 

tiempo de Cervantes aun decía mucha gente 
cuchares y no cucharas . 

Nota, n ú m e r o 1587. 

Folio 258 vuelto, línea 4." contada de abajo 
arriba. 

Castígame mi madre, y yo t rompegelas . 
T r ó m p o g e l a s , es la lección corriente aun

que en varias ediciones se ve el acento sobre 
la segunda o. Quiere el refrán decir: Mi madre 
me amonesta y yo me desentiendo con burla. 

T r ó m p o g e l a s se compone de las tres d ic 
ciones s e l a s t r o m p e : ge equivale ase. 

E n la tragicomedia llamada E l i c i a (edición 
de Madrid, 1872, pág ina 21) se lee: Castígame 
mi madre y t r ó m p o s e l a s yo. 

T r o m p a r es e n g a ñ a r , b u r l a r , casi t r a m 
pear. E l pronombre las se refiere á un nom
bre desconocido en algunas de estas locu
ciones; en la que examinamos, podrá ser el 
plural razones ó p a l a b r a s . Por supuesto que 
cas t igar no es aqu í aplicar castigo corporal, 
sino e n s e ñ a r , d o c t r i n a r : el refrán equivale 
al otro moderno; 

Mi madre me regaña, 
Yy)le digo: 
Predicar en desierto, 
Sermón perdido. 

Nota, n ú m e r o 1588. 

Folio 259, 1." página , al fin del c a p í t u 
lo LXV1I . 

Si bien tal vez la abundancia se mostraba en 
los castillos y casas, asi de Don Diego de Mi
randa, como en las bodas del rico Camocho, y 
de Don Antonio Moreno. 

Inadvertencia antivoluntaria del autor. Qui
so sin duda recordar las casas de Don Diego 
de Miranda y de Don. Antonio Moreno, y las 
bodas de Camacho, el B ico ; pero colocado el 
nombre de D o n A n t o n i o después de l a s bo
das, parece que Sancho se halló en las de este 
caballero, lo cual no se dice en el l i b ro . 

Ñ u t a , n ú m e r o 1589.. 

Fol io 259, 1.a página , t í tulo del cap í tu 
lo LXVII I . 

De la cerdosa aventura que le a c o n t e c í a d 
Don Quijote. 

Que le a c o n t e c i ó . Edición de Valencia,1616. 

Nota, n ú m e r o 1590. 

Folio 260, 1." página , l íneas 14 y 15. 
También á v. m. se le caen de la boca (los 

refranes) de dos en dos mejor que d mí. 
E l impresor que habia leido á fines del ca

pitulo anterior ensártalos vuesa merced dedos 
en dos, en ocas ión en que Don Quijote había 
citado efectivamente dos refranes, c reyó que 
aquí dir ía lo mismo, y hubo de equivocarse. 
Uno solo dice aquí Don Quijote; y lo que habr í a 
escrito e l autor, en abreviatura probable
mente, en lugar de los cuatro monosí labos de 
dos en dos quele imprimieron, s e r í a d e q.**0 en 
q.* 3 , esto es, de cuando en cuando. 

Nota, n ú m e r o 1591, 

Fol io 2íi0, vuelto, l íneas , 6.a y 7. a 

Media docena de aquellos s e ñ o r e s y desco
medidos puercos. 

Habiendo antes llamado á los puercos el 
autor g r u ñ i d o r a p i a r a , no los l l amar ía s e 
ñ o r e s aqu í sino g r u ñ o n e s ó g r u ñ i d o r e s , ó 
qu izá sucios ó soeces, adjetivo que vendr ía 
mejor á cerdos que á toros, como ya se notó 
en el cap í tu lo L1X. 

179 
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Nota , n ú m e r o 1592;. 

F o l i o 260 v u e l t o , l í n e a 1 1 . 
Le hollen puercos. 
H u e l l e n , e s c r i b i r í a C e r v a n t e s , s i no es q u e 

D o n Q u i j o t e , c o n m e t á f o r a , no i m p r o p i a de l a 
s i t u a c i ó n , q u i s i e r a d e c i r h o c e n . H o z a r es 
m o v e r c o n e l h o c i c o e l p u e r c o l a t i e r r a y l e 
v a n t a r l a . 

Nota , n ú m e r o 1593, 

F o l i o 261 , 1. a p á g i n a , v e r s o s O." y 10 . 
Asi el vivir me mata. 
Q u e la muerte me toma á dar la vida. 

Q u i e r e es to d e c i r : La vida me matado suerte, 
que me vuelve á dar vida, q u e n o m e m a t a : 
b u r l e s c a e x p r e s i ó n , t o t a l m e n t e a jena d e l e s 
tado a n g u s t i o s o e n q u e D o n Qui jo te se h a l l a b a . 

L o c r e í b l e es q u e sea e r r a t a e l q u e en l u g a r 
de y : l a e x p r e s i ó n en tonces r e s u l t a s e n c i l l a y 
p r o p i a . 

Nota , n ú m e r o 1594. 

F o l i o 2 6 1 , v u e l t o h a c i a l a m i t a d . 
Callad, bárbaros.—¡Nosotros b a r b e r o s ! . 
B a r b e r o , no es e p í t e t o i n j u r i o s o c o m o b á r 

b a r o , p a l a b r a que S a n c h o h u b i e r a c o m p r e n 
d i d o b i e n , s i se l a h u b i e s e n d i c h o : d e b i ó se r 
o t r a , q u i z a s poco i n t e l i g i b l e p a r a é l , c o m o 
b e r b e r i o s (esto es, gente de B e r b e r í a ) , p o r 
b e r b e r i s c o s ó b e r e b e r e s . 

Nota , n ú m e r o 1595. 

F o l i o 2 6 2 , 1 . a p á g i n a , l í n e a s 11 y 1 2 , con ta 
das de abajo a r r i b a . 

A un lado del palio estaba puesto un teatro 
( u n t ab lado) , y dos sillas sentados dos per
sonajes. 

T e x t o c o r r i e n t e : y e n dos sillas sentados dos 
personajes. A s í v i n o ya en l a e d i c i ó n de l a 
I m p r e n t a R e a l , 1647 . 

Nota , n ú m e r o 1596. 

F o l i o 2 6 2 , 1 . a p á g i n a , l í n e a 4 . a , c o n t a d a ele 
abajo a r r i b a . 

Pero, sin que se lo señalaran c a l l a r o n ellos. 
C a l l a r a n ellos, d i c e n t o d a s las e d i c i o n e s 

m o d e r n a s , a d o p t a n d o l a v a r i a n t e de l a e d i c i ó n 
de V a l e n c i a , 1616. 

N o t a , n ú m e r o 1597. 

F o l i o 262 v u e l t o , l í n e a s 0 . a y 10 . 
Y los Duques h i c i e r o n l o m e s m o . 
N o t a b i e n C l e m e n c i n q u e los D u q u e s no 

h i c i e r o n l o m e s m o , p o r q u e so lo c o n t e s t a r o n 
c o n u n a l e v e i n c l i n a c i ó n de c a b e z a á l a p r o 
f u n d a i n c l i n a c i ó n c o n q u e D o n Q u i j o t e y S a n 
c h o los s a l u d a r o n . T a l vez , en l u g a f de h i c i e 
r o n l o m e s m o se h a b r í a e s c r i t o en e l b o r r a d o r 
l u c i é r o n l e s m e s u r a . 

N o t a , n ú m e r o 1598. 

F o l i o 262 v u e l t o , l í n e a s 5 . a y 6 . a an tes de 
l o s ve r sos . 

En aquel sitio el mesmo s i l e n c i o guardaba 
silencio. 

¿El mesmo s e n t i r b i e n , s u s p i r a r ? ¿El mes
mo-, s o l l o z a r ó s o l l o z o ? 

Nota , n ú m e r o 1599. 

F o l i o 263 , 1. a p á g i n a , l í n e a s 4 . a , 5 . a y 6 . a 

con tadas de abajo a r r i b a . 
Sellad el rostro de Sancho con veinticuatro 

mamonas y doce pellizcos y seis alfilerazos bra
zos y lomos. 

E l t ex to c o r r i e n t e t rae l a p r e p o s i c i ó n e n 
d e s p u é s de a l f i l e r a z o s ; n o s o t r o s p r o p o n d r í a 
m o s e s t a o t r a v a r i a n t e : Sellad el rostro á San
cho con veinticuatro mamonas; y c o n doce pe
llizcos y seis alfilerazos, brazos y lomos. 

N o t a , n ú m e r o 1600. 

F o l i o 2 6 4 , 1 . a p á g i n a , l í n e a 2 . a 

Menos cortesía, menos m u d a s . 
Q u i e r e S a n c h o d e c i r : Menos cortesía y menos 

o l o r c i l l o e n l a s m a n o s : pa rece que hace fa l t a 
l a c o n j u n c i ó n . 

N o t a , n ú m e r o 1601. 

F o l i o 264 v u e l t o , ú l t i m a s l í n e a s d e l c a 
p í t u l o L X I X . 

Que á Don Quijote y á Sandio los llevasen á 
l a s ( e s t anc ias ) que ellos ya se sabían. 

L o s l l e v a r o n a l a e s t a n c i a , a l aposen to de 
D o n Q u i j o t e , c o m o se e x p r e s a a l p r i n c i p i o d e l 
c a p í t u l o L X X : debe l ee r se l a en l u g a r de 
l a s . — C . 
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Nota, n ú m e r o 1602. 

F o l i o 265, 1. a p á g i n a , l í n o a s 6.% 7. a y 8. a 

Grande y p o d e r o s a es la fuerza del desden 
desamorado, como por tus mismos ojos has visto 
muerta á Altisidora. 

¿No s o b r a d a l a á ? ¿No e s c r i b i r í a e l au to r , 
con m á s c l a r a y m á s elegante fo rma : ¿Grande 
es la fuerza del desden desamorado, como por 
tus mismos ojos has visto, muerta Altisidora!' 

Nota, n ú m e r o 1603. 

F o l i o 265, 1. a p á g i n a , l í n e a s 14 y 15. 
Altisidora, doncella más antojadiza que d i s 

c r e t a . 
L a d i s c r e c i ó n no es defensa c o n t r a l a m u e r 

te: no a t inamos á q u é v i e n e a q u i l a c a l i f i c a 
c i ó n de poco d i s c r e t a . S i d i j e ra S a n c h o que 
A l t i s i d o r a e ra más antojadiza que d e l i c a d a , lo 
e n t e n d e r í a m o s a lgo me jo r : q u e r r í a d e c i r que 
A l t i s i d o r a se h a b i a m u e r t o de r a b i a de no 
haberse sa l ido con l a s u y a , á pesar de que 
gozaba r e g u l a r s a l u d . 

Nota , n ú m e r o 1604. 

F o l i o 265, 1. a p á g i n a , l í n e a s 10 y 1 1 , con ta 
das de abajo a r r i b a . 

Mamonas por habérmelas hecho d u e ñ a , 
que confundidas sean. 

Se i s nada menos fueron l a s q u e m a m o n a r o n 
á S a n c h o : d u e ñ a s , debe leerse a q u í , y es e l 
texto co r r i en t e , a u t o r i z a d o p o r l a A c . E s p . 

Nota , n ú m e r o 1605. 

F o l i o 2 6 5 , 1 . a p á g i n a , l í n e a s 8 . a y 9 . a , c o n t a 
das de abajo a r r i b a . 

El sueño es alivio de las m i s e r i a s de los que 
l a s t i e n e n d e s p i e r t a s . 

Sancho , de q u i e n es es ta e x p r e s i ó n , h a b i a 
d i cho e n e l c a p í t u l o L X V I I I : En tanto que duer
mo, ni tengo temor ni esperanza, ni trabajo ni 
gloria. S e g ú n esto, e l i n fe l i z no siente s u infe
l i c i d a d mien t r a s d u e r m e : a s í pues , no se debe 
leer a q u í m i s e r i a s d e s p i e r t a s , s ino m i s e r i a s 
de los que, d e s p i e r t o s , las padecen. 

Nota , n ú m e r o 1606. 

F o l i o 2 6 6 , 1 . a p á g i n a , c a s i a l m e d i o . 
No estaban los Duques dos dedos^ de parecer 

tontos, pues tanto ahinco ponían en burlarse de 
dos t o n t o s . 

L o s t o n t o s ú l t i m o s ¿ s e r i a n s a n d i o s en e l 
o r i g i n a l ? ¿ S o b r a r í a n ? S o b r a n en todas par tes . 

Nota, n ú m e r o 1607. 

F o l i o 266, 1. a p á g i n a , a l m e d i o . 
El uno durmiendo á sueño ¿suelto y el otro 

velando á pensamientos desatados, les tomó el 
dia y la gana de levantarse; q u e las ociosas 
plumas jamas dieron gusto á Don Quijote. 

D u r m i e n d o á s u e ñ o s u e l t o , no t e n d r í a S a n 
cho gana de l evan ta r se ; y D o n Qui jo te , que 
estaba desp ie r to , no se l e v a n t ó has ta d e s p u é s 
de h a b e r r e c i b i d o l as t res v i s i t a s de a q u e l l a 
m a ñ a n a : con que hay e q u i v o c a c i ó n a q u í , y h a 
de c o n s i s t i r e n que l a s e g u n d a y d e b i e r a ser 
s i n , ó fa l ta u n n o d e s p u é s de e l l a ; y a d e m á s , 
el que d e b i e r a ser a u n q u e , l e y é n d o s e de este 
modo l a c l á u s u l a : El uno durmiendo á sueño 
suelto, y el otro velando á pensamientos desa
tados, les tomó el dia, s i n la gana (ó y n o la 
gana) de levantarse, a u n q u e las ociosas plu
mas jamas dieron gusto á Don Quijote. 

Nota, n ú m e r o 160S. 

F o l i o 266 v u e l t o , l í n e a s 5 . a , 6 . a y 7 . a 

Dos dias há que la consideración del rigor 
con que me has tratado he estado muerta. 

L a e d i c i ó n ú l t i m a que h izo de l Q u i j o t e l a 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a t rae l a p r e p o s i c i ó n p o r 
i n d u d a b l e m e n t e n e c e s a r i a , e l l a ú o t r a , en t re , 
l a c o n j u n c i ó n q u e y e l a r t i c u l o l a . C o n se 
p u s o e n l a e d i c i ó n de L o n d r e s de 1738: no es 
tan p r o p i a c o m o l a de l texto c o r r i e n t e . 

Nota , n ú m e r o 1609. 

F o l i o 2 6 7 , 1 . a p á g i n a , antes de l a m i t a d . 
El diablo le respondió Respondió el otro 

diablo Respondió el otro. 
T r e s r e s p o n d i ó s e g u i d o s , y e l uno p e r t e 

nece á d i a b l o que p regun ta , d i c i e n d o : ¿Tan 
malo es? A r r i e t a c r e y ó q u é debia c o r r e g i r s e e l 
texto, i m p r i m i é n d o s e : ¿Tan malo es? respon
dió el otro. Tan malo, respondió el p r i m e r o , 
que si yo me pusiera á hacerle peor, no 
acertara. 

Nota, n ú m e r o 1601. 

F o l i o 268, 1. a p á g i n a , l í n e a s 8 . a , 9 . a y 10 , 
contadas de abajo a r r i b a . 

La consideración de las crueldades que ha 
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asado conmigo este malandrín mostrenco, me le 
b o r r a r á n de la memoria. 

L a c o n s i d e r a c i ó n es e l sujeto que r i g e a l 
v e r b o b o r r a r : e l f u tu ro p l u r a l b o r r a r á n 
debe i r e n s i n g u l a r ; a u n q u e h a y en este l i b r o 
v a r i a s c o n c o r d a n c i a s ficticias c o m o é s t a , en 
l a q u e pa r ece se t o m a p o r sujeto u n p l u r a l 
i n m e d i a t o : a q u í e s c r u e l d a d e s . 

Nota, número 1611. 

F o l i o 268 v u e l t o , l i n e a s 6." y 7 . a 

No iba nada Sancho alegre. 
M a l a t r a s p o s i c i ó n , fuese h e c h a de i n t e n t o ó 

n o ; y que no l o fuese, es l o q u e c r e e m o s . 

Nota, número 1612. 

F o l i o 269, 4 . a p á g i n a , l í n e a s 4 5 é i n f e r i o r e s , 
con t adas d e abajo a r r i b a . 

Ellos son tres mil y trecientos y t a n t o s ; de 
ellos me he dado hasta chico; quedan los demás; 
entren entre los t a n t o s estos chico, y vengamos 
á los tres mil y trecientos. 

N o h a y r a z ó n p a r a s u p o n e r q u e h u b i e r a 
S a n c h o o l v i d a d o e l n ú m e r o de azotes q u e h a 
b í a de da r se : l a s p a l a b r a s y t a n t o s d e b e n s e r , 
ó a z o t e s ó p o r t o d o s , c o m o m á s abajo se l e e , 
y l a s de los t a n t o s s e r á n los d e m á s , r e s u l t a n d o 
es ta c l á u s u l a : Ellos son tres mil y trecientos 
p o r t o d o s (en s u t o t a l i dad ) ; de ellos me he 
dado hasta cinco; quedan los demás: entren en
tre los d e m á s estos cinco. 

Nota, número 1613. 

F o l i o 239 v u e l t o , l í n e a s 43 y 44 . 
Los enamorados jamas ajustan la cuenta 

de sus deseos. 
J a m a s l a a j u s t a n c o n e l t i e m p o , ó c o n e l 

r e l o j , m e d i d a de é l : ha de fa l t a r a l go a q u í . 

Nota, número 1614. 

F o l i o 270 , 4 . a p á g i n a , l í n e a 5 . a , c o n t a n d o de 
abajo a r r i b a . 

Aquí m o r i r á s Sansón. 
M o r i r á , en l a e d i c i ó n de B r u s e l a s de 4646. 

Nota, número 1615. 

F o l i o 270 v u e l t o , á l a m i t a d . 
Con más juicio en todas las coias discurría, 

•como a g o r a s e d i r á , 

N o se d i c e t a l : l o de como a g o r a s e d i r á ha 
de se r e q u i v o c a c i ó n en l u g a r de como á a l 
g u n o s u c e d e . 

Nota, número 1616. 

F o l i o 270 v u e l t o , l í n e a s 4 5 y 16, con tadas 
de abajo a r r i b a . 

Estaba p i n t a d a el robo de Elena. 
P i n t a d o . E r r a t a , c o m o M e n a l a o , q u e e s t á 

p o c o d e s p u é s . 

Nota, número 1617. 

F o l i o 270 v u e l t o , l í n e a s 3 . a y 4 . a , con tadas 
de abajo a r r i b a . 

Encontrara á aquestos señores; n i fuera 
abrasada Troya ni Cartago destruida. 

N o h a c e n f a l t a l o s m o n o s í l a b o s p u e s s i y o , 
q u e t r a e n l a s e d i c i o n e s m o d e r n a s ; s i se c o n 
s i d e r a n e c e s a r i o a l t e r a r a lgo a q u í , c o n m e n o s 
h a b r í a bas tan te . E l p r i m e r n i p u e d e ser u n 
n o ; se l e p u e d e t a m b i é n a n t e p o n e r u n a y , y 
p u e d e p o r fin, e n t e n d i é n d o s e b i e n , q u e d a r 
c o m o en es ta 1. a e d i c i ó n . 

Nota, número 1618. 

F o l i o 271 , 4 . a p á g i n a , l i n e a s 42 y 43 . 
Pintó ó escribió lo que saliere. 
¿ Á lo que saliere? 

Nota, número 1619. 

F o l i o 274 v u e l t o , l í n e a s 4 . a y 2 . ' d e l c a p í t u 
l o L X I T . 

Todo aquel dia, esperando la noche, e s t u v i e 
r o n en aquel lugar y mesón Don Quijote y 
Sancho. 

N o e s t u v i e r o n todo e l d i a : se d i c e en e l fo 
l i o 273: Llegó la tarde, p a r t i é r o n s e de aquel 
lugar. C o m o s a l i e r o n a c o m p a ñ a n d o á D o n 
A l v a r o , p a r e c e q u e , á n o ser p o r s u v e n i d a , 
h u b i e r a n p e r m a n e c i d o en e l m e s ó n t o d a l a 
t a r d e : p o r l o c u a l , e l p r e t é r i t o e s t u v i e r o n 
d e b e r í a ser e s t u v i e r a n , y n o v e n d r í a m a l a ñ a 
d i r u n p e r o antes d e l v e r b o l l e g o , en es ta 
f o r m a : Todo aquel dia, esperando la noche, 
e s t u v i e r a n en aquel lugar y mesón Don Qui
jote y Sancho, el uno para acabar en la cam
paña rasa la tanda de su diciplina, y el otro 
para ver él fin delta, en el cual consistía el de 
su deseo. P e r o llegó en esto al mesón un cami
nante, e tc . 
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Nota, n ú m e r o 1620. 

Folio ¿72' vuelto, l íneas 15 y 1G. 
Y así me pasó de c l a ro d Barcelona. 
¿Escr ibir ía Cervantes de c la ro ó de l a rgo? 

Pasar de c l a ro pateco que es lo mismo que 
pasar de c la ro en c la ro , pasar de parte á 
parte (esto es, traspasando, atravesando); y 
•pasar de l a rgo se nos figura que es pasar 
evitando detenerse, huyendo de encontrar ó 
encontrarse, lo cual no es lo mismo. E l caba
llero del Verde Gabán (capí tulo X V I de esta 
Segunda parte) pasaba de l a rgo , a d e l a n t á n 
dose á Don Quijote: No me pasará tan de l a r 
go, le dice el mismo caballero. E l Conde de 
Portalegre (Adición al l ibro 3.° de la G u e r r a 
de Granada , escrita por Don Diego de Men
doza, r e impre s ión de Valencia, 1776, p á g i n a 
332), pone: Teniéndola muralla delgada, noha-
cían las balas ruinas, sino agujeros, pasando do 
c la ro , los cuales servían después álosenemigos 
de troneras. Texto cuyo sentido se conforma 
con el de estos versos de Bar to lomé Naharro 
en su P r o p a l a d l a (Madrid, 1573, folio 272): 

Sino ved el mal que hace 
Una ojeada que dais: 

¡ De c l a ro en c la ro pasáis 
Las entrañas. 

Nota, n ú m e r o 1621. 

Fol io 273, 1.a página , l íneas 14 é inferiores, 
contadas de abajo arr iba. 

Como si no m o s t r a r claro la diferen
cia de los dos D. Quijotes y la de los Sandios 
sus obras y sus palabras. 

Obras y p a l a b r a s son sugeto de la oración-, 
el verbo m o s t r a r a debe estar en plural , mos 
t r a r a n . 

Nota, n ú m e r o 1622. 

Folio '273 vuelto, l íneas 12 y 13. 
Parece que había madrugado el sol á v e r e l 

sacr i f ic io . 
¿Á s e r v i r su oñcio? Porque no hallamos 

aquí otro sacrificio que el de los á rboles des
cortezados á purosazotes por mano de Sancho; 
pero igual sacrificio se había ya hecho antes,, 
sin excitar la curiosidad del padre del dia. 

Nota, n ú m e r o 1623. 

Folio 274, 1.a página , principios del c a p í 
tulo L X I I I . 

A l a en t rdaa de l cual (del pueblo) vio 
Don (Quijote dos muchachos. 

No fué á la entrada del pueblo donde vio 
Don Quijote á los chicos, porque después de 
haber hablado Sancho con uno de ellos, Don 
Quijote y Sancho pasaron adelante; y a l a 
en t rada de l pueblo se encontraron con el 
Cura y el Bachi l ler . Las palabras á. l a en t r ada 
de l cual deben entenderse a c e r c á n d o s e a l 
cual y quÍ7,á esto, 6 cosa parecida, h a b r í a es
crito el autor: con un cas i , d e s p u é s de acer
c á n d o s e , quedaba casi bien. 

Nota, n ú m e r o 1624. 

Folio 275 ,1 . a pág ina , á la mi tad . 
Traed vos d inero y sean ganados por 

aquí ó por allí, que como quiera que los hayáis 
ganado no habréis hecho usanza nueva, en el 
mundo. 

Los plurales ganados y los manifiestan 
que el sustantivo d ine ro , debe estar en p l u 
ra l , como en las ediciones modernas, y como 
en esta misma viene en la l ínea anterior, don 
Sancho dice: d ineros traigo. 

Nota, n ú m e r o 1625. 

Folio 275 vuelto, l ínea 12. 
El pastor Cu rambro . 
Curiambro, , t raen las ediciones modernas, 

más consecuentes que la 1. a 

L a t e rminac ión en ambro tiene no sé qué 
de r id ícu lo , que el buen Pero Pérez no mere
cía; ¿escribir ía Cervantes Cur iandro? Parece 
és te nombre m á s pastor i l . 

Nota, n ú m e r o 1626. 

Folio 2 7 6 , 1 . a página , principio de ella. 
Y cuando fa l tare , darémosles los nombres 

dé las estampadas é impresas. 
F a l t a r e n , es, y debe ser, la lección cor

riente. Pero, á las pastoras que faltaran, que 
no hubiese, ¿qué nombre se les habia de po
ner! O ¿de qué se rv i r í an los nombres pasto
ri les, si no habia personas á quienes apl i 
carlos! De temer es que haya aquí ó falta ó 
error. 

Nota, n ú m e r o 1627. 

Folio 276,1 . ' página , lineas 8.a á 9. a y 10, 
contadas de abajo arr iba . 
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Y ¿podrá V, m. pasar en el campo las sies
tas del verano, los serenos del invierno, e l a u 
l l i d o de los l o b o s ? 

P a r e c e que se t r a t a de enca rece r l as i n c l e 
m e n c i a s d e l t i e m p o , y que , p o r lo m i s m o , no 
es o p o r t u n o lo d e l a u l l i d o d e los l o b o s . N i e l 
a u l l i d o es lo que de los lobos hay m á s que 
t e m e r , n i t a m p o c o es b u e n a l o c u c i ó n l a de 
p a s a r a u l l i d o s . A u n ¡s i se h u b i e r a i m p r e s o 
serenos del invierno, a l a u l l i d o de los l o b o s ! 
E n fin, s i h u b i é r a m o s h a l l a d o l a l l u v i a y los 
l o d o s , n a d a h u b i é r a m o s t en ido que r e p a r a r . 

N o t a , numero 1628, 

F o l i o 276 , 1." p á g i n a , l í n e a s a n t e p e n ú l t i m a 
y p e n ú l t i m a . 

Sobre c i n c u e n t a años que tengo de edad. 
S i l a d i c c i ó n c i n c u e n t a no es u n a de las 

m u c h a s e q u i v o c a c i o n e s de n u e s t r o l i b r o , d e 
b e r e m o s c r e e r q u e , c u a n d o C e r v a n t e s a l p r i n 
c i p i o de é l d i jo q u e e l A m a de D o n Qu i jo t e 
p a s a b a de los c u a r e n t a , p r o c u r ó u n i r l a ve r 
d a d c o n l a g a l a n t e r í a , y d e j ó á c a r g o de l a 
i n t e r e s a d a d e c l a r a r e l v e r d a d e r o n ú m e r o de 
sus o t o ñ o s , donde no l a o y e r a n s ino l o s q u e 
b i e n l o s a b r í a n . 

P o r lo d e m á s , q u i e n t i ene c i n c u e n t a a ñ o s , 
c l a r o es q u e pa sa de los c u a r e n t a ; y q u i z a s 
A esto a t e n d e r í a e l a u t o r . 

N o t a , n ú m e r o 1629. 

F o l i o 277 , i . " p á g i n a , l í n e a s 11 é i n f e r i o r e s , 
con tadas de abajo a r r i b a . 

Sombras que me p u s i e r o n mi amarga y 
continua leyenda de ios libros de caba
llerías. 

¿ Q u i é n p u s o , ó q u i é n e s p u d i e r o n p o n e r s o m 
b r a s e n e l j u i c i o de D o n Qui jo te? S i f u é é l 
m i s m o , p o r d a r s e t an to á l e e r l i b r o s p e r j u d i 
c i a l e s , e l v e r b o p u s i e r o n d e b i ó ser p u s e c o n 
ó p u s e p o r ; s i f u é l a l e c t u r a de e l l o s , en l u 
ga r de p u s i e r o n d e b i ó e s c r i b i r s e puso: ; s i 
f ue ron los l i b r o s , e l p l u r a l p u s i e r o n e s t á en 
s u l u g a r ; p e r o se n e c e s i t a u n a p r e p o s i c i ó n 
t a m b i é n , ó u n e q u i v a l e n t e á e l l a , de l an t e de 
l a s p a l a b r a s m i a m a r g a y c o n t i n u a l e y e n d a . 
A u n q u e l a i d e a v i e n e á ser en todo caso l a 
m i s m a , l a c o n s t r u c c i ó n , s e g ú n l a f o r m a que 
se d é á l a o r a c i ó n , s e r á l a q u e le c o r r e s p o n d a ; 
y s e g ú n apa rece e l t ex to , se fa l t a á e l l a . 

E n l a p l a n a s i g u i e n t e de este m i s m o f o l i o , 
l í n e a 1 2 , l a m i s m a v o z , e l p r o p i o p l u r a l p u 

s i e r o n ofrece n u e v a d i f i c u l t a d , q u e l e y e n d o 
p u s e c o n d e s a p a r e c e r í a , q u e d a n d o b i e n u n o 
y o t ro pasaje . Q u i z á sean e r ra t a s , y n o efecto 
•de s i s t e m a p a r t i c u l a r de C e r v a n t e s en p u n t o 
á l i c e n c i a s ele c o n c o r d a n c i a s ó s i l e p s i s . D i c e 
e l t r o z o d e l fo l io 277 v u e l t o : Ya conozco mi 
necedad, y el peligro en que me p u s i e r o n h a 
b e r l a s leído, las h i s t o r i a s c a b a l l e r e s c a s . E l 
l a s no p u e d e ser suje to de l a o r a c i ó n ; e l h a 
b e r l a s no es p l u r a l ; d e b i ó d e c i r s e : Conozco 
el peligro en que me p u s e c o n h a b e r l a s leído, 
ó p o r h a b e r l a s leído; ó conozco el peligro en 
•que me p u s i e r o n p o r h a b e r l a s leído, ó h a 
b i é n d o l a s leído, ú o t r a cosa a s í . 

N o t a , n ú m e r o 1630. 

F o l i o 277 v u e l t o , l í n e a s 7 . a , 8 . a y 9 . a 

Ya no soy Don Quijote de la Mancha, sino 
Alonso Q u i j a n o , á quien mis costumbres me 
dieron renombre de Bueno. 

P a r e c e q u e no cabe d u d a e n q u e e l n o m b r e 
v e r d a d e r o de D o n Q u i j o t e fué Alonso Q u i j a n o . 
O t r a s c u a t r o veces se l e d a é s t e m i s m o en e l 
p r e s e n t e c a p í t u l o , ú l t i m o de l a o b r a . 

F o l i o 278, 1 . a p á g i n a , l í n e a s 10 y 1 1 . Ver
daderamente está cuerdo Alonso Q u i j a n o , el 
Bueno. 

E n l a m i s m a p á g i n a , á l a m i t a d : Fué Alon
so Q u i j a n o , el Bueno siempre de apacible 
condición. 

F o l i o 278 v u e l t o , l í n e a 1 1 , c o n t a d a de abajo 
a r r i b a : Soy agora, como he dicho, Alonso Q u i 
j a n o , el Bueno. 

F o l i o 279 , 1 . a p á g i n a . Alonso Q u i j a n o , el 
Bueno, l l a m a d o c o m u n m e n t e D o n Q u i j o t e . 

C i n c o veces s e g u i d a s , Q u i j a n o . 
P e r o e n e l p r i m e r c a p í t u l o de l a o b r a , fo

l i o I . - 0 v u e l t o , se l ee : Quieren decir que tenía el 
sobrenombre de Q u i j a d a ó Q u e s a d a (que en 
esto hay alguna diferencia en los autores que 
deste caso escriben); aunque por conjeturas ve
rosímiles se deja entender que se llamaba 
Q u e j a n a . 

E n e l fo l io 3.° v u e l t o de l a m i s m a Primera 
Parte, 1 . a e d i c i ó n : y a i cabo se vino á llamar 
D o n Q u i j o t e , de donde, como queda dixo ( s i c ) , 
tomaron ocasión que sin duda se debía de 
llamar Q u i j a d a , y no Q u e s a d a , como otros 
quisieron decir. 

F o l i o 16 de d i c h a 1. a e d i c i ó n . Y apenas le 
hubo limpiado, cuando le conoció, y le dijo: 
Señor Q u i j a n a . 

» 
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que no l leguen á conocerse nunca; pudo Cervan
tes a ludir á obras d r a m á t i c a s ú o í d a s en Acade
mias , que no se impr imie ron , ó sal ieron corregi 
das al p ú b l i c o , l o g r á n d o s e a s í la r e p a r a c i ó n del 
yerro , s in que nadie supiera q u i é n era e l autor 
censurado, y s in pena para él ninguna: obra digna 
de un e s p í r i t u grande. Á lo menos, he reparado 
que entre un d iá logo de una comedia de Lope y una 
c l á u s u l a de l a Segunda Parte del Quijote hay cier ta 
correspondencia, q u i z á no casual . Pregunta Sancho 
burlonamente, en el c a p í t u l o X X I V a l p r imo de l 
esgrimidor, L icenc iado en c á n o n e s , s i el e r m i t a ñ o 
que quisieran ver , tiene por ventura gallinas; y en 
la comedia de Lope de Vega, in t i tu lada Don Juan 
de Castro, l lega el Don Juan á una ermi ta con un 
criado s o c a r r ó n , el cual pregunta a l e r m i t a ñ o 
t a m b i é n si tiene gallinas, con poca necesidad por 
cierto (1). L a a lus ión parece evidente, comparados 
el trozo de l a novela y el de l drama, y nada hay 
en la a lu s ión que debiese last imar á Lope ; hace, 
sin embargo, pensar que bien pudieran hallarse en 
el Quijote alusiones á otras obras, d r a m á t i c a s ó 
no, que l levasen mayor trastienda. E r m i t a ñ o s con 
gallinas, indudablemente, s e g ú n repara Don Quijo
te, no eran como los que poblaban los desiertos 
de Egip to ; y esto pensaba de ellos lo mismo Lope 
que Cervantes, lo mismo Sancho Panza que el s ir
viente de Don Juan de Castro. Sin creer , pues, que 
todas las expresiones sospechosas en el Quijote 
s e ñ a l e n yerros de escritores c o n t e m p o r á n e o s de 
nuestro autor, c r e í b l e nos parece que los puedan 
s e ñ a l a r algunas, que e l t iempo se e n c a r g a r á de 
i lus t rar : t o d a v í a no conocemos todos los quijotis-
tas los originales parodiados. 

Y.dejando esto ya , porque el mal estado de m i 
v is ta no me permite cont inuar escribiendo; y r o 
gando otra vez que se miren con indulgencia ias 
faltas de estas Notas, de las cuales solo unas cuan
tas he podido ver impresas, y no p o d r é ya revisar 
las restantes, quiero ingerir a q u í una sospecha que 
me ha ocurr ido , y que yo mismo calif ico de teme
raria, sobre e l origen del nombre Quijote, conocido 
en todo e l universo, y oscuro en su fuente como 
las del N i l o . 

Significaba solamente l a voz quijote, antes del 
a ñ o 1605, cada una de las dos piezas de a rmadura 
con que los antiguos caballeros se c u b r í a n l a par
te anterior de cada muslo; y Cervantes no hizo 
m e n c i ó n de ta l significado, probablemente por lo 
conocido y c o m ú n que era en su t iempo. Quiso, al 
parecer, der ivar e l nombre, ya propio , de Quijote, 
sin dec í rnos lo expresamente, ya del apel l ido Qui
jada, nombre de la m a n d í b u l a , ya de l de Quesada, 
que viene de queso, ya de los nombres de pue-

(1) E l e r m i t a ñ o habia ya respondido á otra pregunta, d i 
ciendo: « P a n y vino y fruta h a b r á . » Don Juan de Castro 
P r i m e r a Parte, acto 2 .° 

blos , Quejmna ó Quijano. R e c u é r d e s e ahora que 
el de Sancho Panza, personaje que por lo c o m i l ó n 
se dist ingue, parece formado sobre el de Sancto 
Panza (San Pamza), nombre que e l autor de Li-
sandro y Roselia (1) declara propio de un dia de 
Carnaval , como tiempo en que se come y bebe con 
vi tuperable d e m a s í a : e l nombre de Sancho Panza 
t iene en e l que lo l l eva o p o r t u n í s i m a a p l i c a c i ó n . 
¿Es e l de Quijote igualmente oportuno? A p r imera 
v is ta , parece que no: los quijotes, parte de l a arma
dura del caballero, no han de hacer r i d í cu lo al que 
los usa, como no le r id i cu l i zan las grevas, las espue
las n i los brazales: Celada es t a m b i é n parte de l a 
a rmadura ,y es apell ido cor r i en teyesb iensonan te . 
Quijano era, s e g ú n Don Quijote mismo declara , su 
verdadero apel l ido; pero, de Quijano ó Quijana, el 
nombre que regularmente se forma no es Quijote, 
sino Quijanote, ó m á s bien, Qvijan, como se han 
formado Julián, Ulan, Gradan, Germán, Lupian, 
Millan y Sebastian de Juliano, Graciano, Germano, 
Lupiano, Emiliano y Sebastiano. Menos puede ven i r 
de Quesada, apell ido con el cua l no imagino que 
tenga Don Quijote nada que ver , sino l a aventura 
de los requesones, que le h ic ie ron temer s i se le 
ablandaban los cascos. De Quijada es inú t i l hablar: 
s i Don Quijote, en e l c a p í t u l o X L I X de l a P r i m e r a 
Par te , se dio por de aquel la famil ia , vino á desde
cirse de ello en el c a p í t u l o L X X I V de l a Par te Se
gunda, Recurramos ahora a l texto de la P r i m e r a 
Par te y e d i c i ó n , e n cuyo pr inc ip io leemos: «Por c o n 
jeturas v e r o s í m i l e s se deja entender que [Don Qui
jote] se l lamaba Quejana:>)—en la 1 / ed i c ión , q u i z á 
se hal len algunas intenciones de l autor primitivas. , 
Y a se ve que de Quijote no hay nada en Quejana; 
pero hay el sustantivo queja, del cual se han formado 
los adjetivos aumentativos quejón y gucjona, de 
bastante uso en lenguaje familiar, aunque no apa
recen en los diccionarios; y como faltan ellos, pue
de t a m b i é n faltar otro aumentat ivo de la misma 
í n d o l e , que hoy no se usa , pero que tal vez se 
u s a r í a en t iempo de Cervantes, ó lo i n v e n t a r í a é l 
pa ra designar con bur la , lo mismo que por el mote 
de quejón ó quejicoso, al que se queja demasiado 
y con poco mot ivo; quiero decir , el aumentativo 
de menosprecio , quejóte, de la m i s m a traza que 
vejo-te, aplicado á Montesinos por Sancho Panza en 
el c a p í t u l o X X I I de l a Segunda Par te . L l a m a r Don 
Quejóte á un quejoso ridículo hubiera sido, cuando 
menos, d e n o m i n a c i ó n tan propia y comprensible 
como l a de Sancho Pama, empleada en un genti l 
comedor . V e r d a d es que e l c a r á c t e r d is t in t ivo de 
Don Quijote no es l a queja cont inua; pero la idea 
del Don Quijote imaginario pudo nacer de la exis
t enc ia de un "personaje rea l , á quien luego disfra
za r í a Cervantes con atr ibutos que trocasen e l re
trato en figura inventada. Esto parece que nos 

(i) P á g i n a 2i de la tragicomedia. 
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quiere dar á entender aquella redondi l la de Lope 
en el acto 1." de l a comedia int i tulada Amar sin 
saber á quién: 

Don Quijote de l a Mancha 
(Perdone Dios á Cervantes) 
F u é de los extravagantes 
Que l a c o r ó n i c a ensancha. 

Si no entiendo mal estos versos, han de deci r 
que el apodado Don Quijote fué un hombre e x c é n 
t r ico y s ingular , que ex i s t i ó realmente, cuyas rare
zas se h a b í a n exagerado en su biograf ía ( p e r d ó 
neselo Dios al b iógrafo) . E c h á n d o n o s á averiguar 
qu ién pudie ra ser el quejicoso, naturalmente se nos 
han de veni r á la memor ia los versos de Urganda 

¡Qué Don Alvaro de L u - , 
Q u é Aníba l e l de Ca r t a - , 
Qué R e y Francisco en E s p á -
Se queja de la f o r t ú - t 

Se q u e r í a Urganda bur lar , en la d é c i m a que se 
ci ta , de un quejoso, personaje de menos importan
cia que un R e y , que un Genera l y un Minis t ro 
desventurados, y con menos motivo que ellos para 
dolerse; y tales s e ñ a s convienen exactamente á 
Lope , demasiado quejumbroso á la verdad poco 
antes que el Quijote saliese á luz , como lo puede ver 
el lector en e l a r t í c u l o adjunto, Cervantes y Lope 
en i605: por eso he ' l legado á sospechar s i s e r í a 
Lope e l Don Quejóte, e l quejoso exagerado y c e n 
surable, que d e s p u é s , con solo cambiar en i l a e, 
vino á ser Don Quijote. Subsiste en él (en Don Qui
jote, l ibro) un rasgo, como escabullido y no echado 
de ve r por lo poco notable, que lo confi rma. L e 
yendo Alonso Quijano las aventuras de Belianis de 
Grecia, cuando t o d a v í a conservaba su ju ic io e l 
Alonso; entusiasmado con la promesa que hace e l 
autor, de una inacabable aventura , que n i s iquiera 
l legó á p r inc ip ia r , escribe Cervantes que « m u c h a s 
veces le vino (al hidalgo) deseo de tomar l a p l u m a 
y dalle (á la aventura) fin al p i é de la letra; y s in 
duda alguna lo h ic iera (el emprender la n a r r a c i ó n ) , 
y aun sal iera con ello (con dejarla escrita), si otros 
mayores y cont inuos pensamientos no se lo estor
b a r a n . » A q u í no era todav ía Quijano caballero 
andante, desfacedor de tuertos, sino un hidalgo 
ingenioso, capaz de a ñ a d i r y completar un l ibro de 
c a b a l l e r í a s , un escr i tor presunto, y no un p a l a d í n : 
del escri tor no q u e d ó nada luego al const i tu i r en 
su ind iv idual idad a l andante. Y no es el Quijote 
solo e l escri to de Cervantes en que podemos ha
l l a r , aunque algo confusamente bosquejado, á Lope 
de Vega; creo verle t a m b i é n , con m i buen a m i 
go, el Sr . Don Cayetano Rose l l , en un personaje de 
La Ilustre Fregona. Diego de Carriazo se l l ama e l 
joven que aparece desde las primeras l í n e a s de 

l a novela , como hijo de un caballero del mismo 
nombre : e l padre de L o p e Félix de Vega era Félix, 
natural del val le de Carriedo, nombre no poco 
parecido á Carriazo.Trece a ñ o s o poco m á s t e n d r í a 
é s t e , cuando se e s c a p ó de la casa paterna; catorce 
c o n t a r í a L o p e , cuando h u y ó de la suya . T o m ó 
Carr iazo en Toledo e l hombre de Lope Asturiano; 
de As tur ias era e l padre de Lope de Vega . «Era 
Carr iazo, escribe Cervantes, de presto, fácil y l indo 
ingenio, con fe l ic í s ima corriente, que de improviso 
versif icaba c a n t a n d o » : ¿ q u é versificador m á s fácil 
que L o p e , que cantaba a d e m á s diestramente desde 
muchacho? Caballero ingenioso, escri tor ó autor, se 
nos aparece t a m b i é n a q u í , como en el p r imer c a p í 
tulo del Quijote, y autor, ya no de prosa, sino de 
verso. T e m í a Carr iazo, y a casado y con hijos mayo
res, t e m í a de continuo que remaneciese cont ra él 
a lguna s á t i r a con el estr ibi l lo de daca la cola, Astu
riano: temer s á t i r a s por juveni les e x t r a v í o s parece 
m á s propio de quien las e s c r i b í a y h a b í a sido cast i
gado por ellas, que de un caballero par t icular de 
p rov inc ia , quien de su oscur idad se hubiera de
bido prometer su defensa. Y á p r o p ó s i t o de s á t i r a , 
q u i z á no e s t é n l ibres de alguna i n t e n c i ó n e n l a 
encaminada á L o p e aquellos versos de Cervantes, 
casi a l pr incipio de l c a p í t u l o I V del Viaje del Par
naso: 

N u n c a vo ló la humi lde p l u m a m i a 
P o r l a región satírica, bajeza 
Que á infames premios y á desgracias g u í a . 

Desgracias h a b í a l e acarreado á L o p e una s á t i r a 
suya: ¿se l a h a b r í a pagado a l g ú n personaje, m á s 
capaz de p romover la ó apadrinar la cobardemente, 
que de escribirla? No lo s é ni lo quiero saber; aun
que no puedo menos de reparar que las quejas de 
L o p e , a l lá en e l t iempo de su enemistad con Cer 
vantes, ruedan cas i exclus ivamente sobre la env i 
d ia que le profesaban algunos; y en el p r ó l o g o del 
Quijote de A v e l l a n e d a , d i r ig ido en favor de Lope 
contra Cervantes , parece se le quiere tachar de 
detractor y envidioso; y Cervantes, en el p r ó l o g o 
de l a Segunda Parte de su Ingenioso Hidalgo, se da 
por entendido y resentido de la a c u s a c i ó n , y la 
rechaza dignamente: se ve, por desgracia, que, 
desavenidos los dos insignes ingenios, t r a t á b a n s e 
ambos m a l ; y s i Lope c u l p a b a d e e n v i d i o s o á C e r v á n -
tes, no era de e x t r a ñ a r que Cervantes, m a l herido 
en Lepanto y malamente pobre d e s p u é s , con m á s 
derecho á lamentarse que el Ingenio F é n i x , le apo
dara de quejoso impertinente, es decir de quejóte, 
y extendiese l a represal ia hasta censurar a lguna 
a c c i ó n de Lope , m á s vi tuperable que una envid ia , 
imputada s in pruebas;—de las quejas de Lope las 
hay innegables. Q u é d e n s e , pues, mis sospechas 
a q u í , d e c l a r a n d o ] a s no m á s que presunciones ¡ojalá 
imaginarias! y ya que Cervantes nos dijo poco, no 
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sea yo quien levante el velo, que, alzado, ta l vez no 
nos de ja r í a ver sino miserias ó pequeneces, comu
nes á nuestra flaca naturaleza, lo mismo entre 
grandes que entre menores,entre ingeniosos como 
entre desalumbrados. A l f in, e l ser tachado, con 
r a z ó n ó s in e l l a , de sobrado quejoso, no h a r á perder 
á L o p e tanto como algunas cartas suyas que ex is 
t ieron en el archivo del E x c m o . Sr . Conde de A l t a -
mi ra , y que a p r o v e c h ó , no s é s i muy piadosamente, 
e l autor de l a biograf ía de L o p e , aun no publ icada. 
S i a c e r t é en m i cav i l a c ión del apodo, l a verdad es 
que Cervantes lo d i s i m u l ó , lo d is f razó , lo v a r i ó , se 
a r r e p i n t i ó de haberlo inventado; y tal como quedó? 

reducido á Quijote, no hubo de hacer á L o p e gran 
me l l a , cuando él propio dijo de s í , como al p r i n 
c ip io de estas Notas queda advert ido: 

Que para Don Quijote de Castilla 
Desdichas me trajeron á He l i cona , 
P u d i é n d o m e quedar en L a Menbr i l l a . 

Y , en efecto, b ien h u b i é r a m o s querido los que 
veneramos profundamente el a l t í s imo ingenio de 
L o p e , que lo hubiese a c o m p a ñ a d o con la pureza 
de costumbres , envidiable y refulgente b l a s ó n de l 
malaventurado Alonso Quijano, e l Bueno. 
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C E R V A N T E S Y L O P E E N 1605. 
Citas y aplicaciones relativas á estos dos 

esclarecidos ingenios. 

(Art ículo que salió á l u z en M a d r i d , e l año 1 8 6 2 , en l a REVISTA ESPAÑOLA, 
s u p r i m e n a l gunos t r o z o s , que no son aquí necesar ios . ) 

Lope F é l i x de Vega Carp ió , que n a c i ó en M a d r i d 
á 25 de Noviembre de 1562, t e n í a escritas, a l c u m 
pl i r los cuarenta y t res a ñ o s , ademas de un con 
siderable n ú m e r o de comedias , las obras s iguien
tes, entre otras que no es necesario c i tar a q u í : 

Isidro, poema castellano de Lope de Vega Car. 
pió Secretario del Marqués de Sarria: l ibro i m 
preso e'n M a d r i d e l a ñ o 1599, que contiene en los 
preliminares un soneto de l mismo L o p e , dir igido 
al Rey Don Fe l ipe III, y diez composiciones p o é t i 
cas en elogio del poema, entre ellas una d é c i m a 
escrita por una d o ñ a Isabel de F igueroa , dos q u i n 
tillas de una d o ñ a Marce la de A r m e n t a , y dos re 
dondillas del M a r q u é s mismo de Sarr ia , en la ú l t i 
ma de las cuales compara h i p e r b ó l i c a m e n t e á su 
secretario con Dios (1). 

E n el p r ó l o g o del Isidro, que en la r e i m p r e s i ó n 
de Don Antonio Sancha [Obras sueltas de Lope, to
mo l l ) o c u p a é l solo cinco p á g i n a s y unos renglones 
de la sexta, i n c l u y ó L o p e quince textos latinos 
entre cortos y extensos, uno i tal iano y otro por tu
g u é s . Pueblan las m á r g e n e s de l poema otros t ex 
tos y c i t as , en la t in t a m b i é n cas i todo; y colocada 
al fin la tabla de autores y l ib ros ciLados (para 
exornación de la historia, s e g ú n se dice) ,compren-

(1) V é a s e c ó m o : 
T a n alto alzastes el vuelo, 

Cantando á Isidro, que vos 
H a c é i s que el Santo de Dios 
Hoy suba otra vez al cielo. 

Y por haberle subido, 
Queda , h is tor iador sagrado, 
Isidro m á s estimado, 
Y vos á Dios parecido. 

de doscientos sesenta y seis a r t í c u l o s . Tuvo , pues, 
el poema de San Isidro un M a r q u é s y dos damas 
que lo celebraran en verso, y sa l ió con gran apa
rato de e r u d i c i ó n la t ina. 

E n e l a ñ o 1602 p u b l i c ó L o p e en Madr id otros dos 
poemas, La Hermosura de Angélica y La Dragon-
tea, y con ellos dos partes ó colecciones de Rimas 
humanas. E logiaron l a Dragontea, e l Duque de 
Osuna, con u n soneto, y Cervantes , con otro, uno 
de los mejores que de él conocemos, c i rcuns tan
c i a que prueba que en e l a ñ o de 1602, Cervantes y 
Lope v iv ían en amigable correspondencia . 

La Hermosura de A ngélica s a c ó diez y siete com
posiciones p o é t i c a s en su elogio, impresas a l p r in 
c ip io , y seis á lo ú l t i m o : c u é n t a n s e entre ellas dos 
quint i l las , obra de l P r í n c i p e de Fez , un soneto de l 
M a r q u é s de l a Adrada , dos redondi l las del Conde 
de V i l l amor , dos qu in t i l l as del Conde de Adaquaz , 
una d é c i m a de D o ñ a Isabel de Figueroa; cuatro 
quint i l las de d o ñ a Cata l ina Zamudio ; dos redon
di l las de u n a Lucinda, s in m á s nombre n i sobre
nombre, y otras dos redondil las de L o p e á Lucinda. 

•En alabanza de las Bimas humanas, una Doña 
Isabel de R ivadene i r a e s c r i b i ó u n soneto, y una 
Camila Lucinda, otro. 

Lucinda y Camila Lucinda eran indudablemente 
l a mi sma persona, porque e l soneto de Cami la L u 
c inda , en elogio de las Bimas de L o p e , concluye 
as í , aludiendo á los versos del ingenio F é n i x : 

P o r ellos co r r a m i memor ia asida; 
que s i v ive m i nombre con tu fama, 
del a lma i g u a l a r á l a inmor ta l v ida . 

25 



— 194 — 

Y desde e l soneto X I I , en que p r inc ip i a á leerse 
e l nombre de Lucinda, hasta el soneto s e ñ a l a d o 
con el n ú m e r o C L X X V , á cada paso se leen e x 
presiones amorosas d u l c í s i m a s , dir igidas á Lucin
da por e l au tor .—La dama encubier ta con e l nom
bre de Lucinda, ó Camila Lucinda, fué amada de 
L o p e . E l l a p ropia , con mayor c la r idad a ú n que en 
e l terceto a r r iba copiado, lo dijo en estas redon
di l las , impresas entre los elogios de Angélica: 

S u b í s de suerte á los cielos 
Á A n g é l i c a enamorada, 
Que , con saber que es p in tada , 
H e venido á tener celos; 
Y pues es fuerza envidia l la , 
De vos f o r m a r é querel la , 
Pues que pensastes en e l la 
L o que d u r ó el re t ra ta l la . 

Quejas que Lope satisfizo en igua l n ú m e r o de 
versos, d ic iendo á l a dama celosa: 

No volváis m i canto en l lo ro , 
Una p in tu ra envidiando; 
Que me v o l v e r é i s Orlando, 
Habiendo sido Medoro. 
Y o l v e d á estar b ien conmigo; 
Pues nunca me ayude Dios , 
Si no he sacado de vos 
Cuanto de Angé l ica digo. 

Bien excusados melindres eran los de l a s e ñ o r a 
L u c i n d a ; y pudo L o p e abreviar l a c o n t e s t a c i ó n , 
d i c i é n d o l e senci l lamente que volviese á leer las 
pr imeras octavas de aquel poema; pues, en efecto, 
t re inta y dos versos nada menos e m p l e ó en una 
i n v o c a c i ó n á los ojos de una dama ausente, que 
d e b i ó ser la m i s m a Cami la , una vez que no se mos
traba celosa de e l la . En él ardiendo, d ice L o p e , 
esto es, en el fuego de vuestros ojos 

E n él ardiendo aquel humi lde ingenio, 
Que os c o n s a g r é desde mis tiernos años, 

propios y e x t r a ñ o s 
Oirán cantar en disfrazado velo 
L a hermosura mayor que ha visto e l suelo. 

Lope h a b í a enviudado en 1558 de su pr imera 
mujer, Doña Isabel de Urb ina ; y parece que no se 
c a s ó con Doña Juana de Guardio ó Guardo, su se
gunda consorte, hasta el pr imero ó segundo a ñ o 
del siglo X V I I . Camila L u c i n d a no pudo ser D o ñ a 
Isabel, que no e x i s t í a ya cuando L u c i n d a elogiaba 
e l poema de Angélica; creemos que tampoco era 
Doña Juana de Guardo ,por loquedi remos d e s p u é s . 

E n el mismo a ñ o 1602, en que sa l ió á luz La 
Hermosura de Angélica, r e i m p r i m i ó t amb ién L o 
pe en Madr id una novela pastor i l , t i tulada La 

Arcadia, publ icada ya en 1598, con trece compo
siciones p o é t i c a s en alabanza de la obra, una de 
ellas de Doña Marce la de A r m e n ta. 

E n 31 de Diciembre de 1603, h a l l á n d o s e Lope en 
Sevi l la , d e d i c ó á Don Pedro F e r n á n d e z de Córdova , 
M a r q u é s de Priego, l a obra que in t i t u ló El Pere
grino en su Patria, novela d is t r ibuida en cinco 
l ibros , que contiene c inco autos sacramentales 
y otras composiciones en verso, entre las cuales 
notablemente se distingue una e p í s t o l a en te rce
tos á una L u c i n d a , residente en Sevi l la , como la 
Cami la Luc inda , tan celebrada en las liimas de 
L o p e , quien en e l soneto X I I h a b í a dicho, hablan
do con e l Guadalquiv i r , Bétis en lenguaje p o é 
t ico : ^ 

. . . . S i pusiere en t i sus pies L u c i n d a , 
No por besallos sus estampas cubras; 
Que estoy celoso, y voy leyendo en ellas. 

Ambas Luc indas parecen una; y s i no hubo m á s 
que una, en verdad, i m p o r t a n t í s i m a para l a b i o 
grafía de L o p e de Yega , es la not ic ia que se de
duce de estos tercetos: 

No suele e l r u i s e ñ o r en verde selva 
L l o r a r e l nido, de uno en otro ramo 
De florido arrayan y madreselva 

Con m á s doliente voz, que yo te l l amo, 
Ausente de mis dulces pajarillos, 
Por quien en llanto e l c o r a z ó n derramo. 

L u c i n d a , s in tu dulce c o m p a ñ í a , • 
Y sin las prendas de tu hermoso pecho, 
Todo es l lorar desde la noche al d í a . 

E l personaje que en l a novela de El Peregrino 
escribe esta carta, es un cabal lero l lamado Jac in
to, que se supone era poeta, e x p r e s á n d o s e a s í él al 
fin de l a e p í s t o l a : 

T ú , si mejor tus pensamientos domas, 
E n tanto que yo quedo sin sentido, 
Dime e l remedio de v i v i r que tomas.. . , . ' 

Donde, si espero de mis versos fama, 
Á t i l a debo; que t ú sola puedes 
Dar á m i frente de laure l la rama, 
Donde muriendo vencedora quedes. 

A pesar de que en El Peregrino e l h é r o e parece 
representar l a persona de L o p e , a q u í parece que 
Lope no se hal la en la figura del Peregrino, sino 
en la de Jacinto. De los sonetos laudatorios, que 
preceden al p r ó l o g o de El Peregrino, e l ú l t i m o es 
t a m b i é n de Camila Luc inda ; y s i e l la y la Luc inda 
de los tercetos no fuesen una misma mujer, bien 
hubiera cuidado l a elogiadora de no escr ib i r con 
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ese nombre , con e l ' c u a l - h a b í a de a c h a c á r s e l o que 
t e n í a hijos de L o p e ; pues no otra cosa dan á e n 
tender l o s pajarillas y prendas del pecho de Lu
cinda, que se menc ionan en los tercetos . A todo 
esto, no cons ta que ex i s t i e sen hijos de L o p e á fines 
de l a ñ o 1603, cuando estaba y a impresa l a novela 
de El Peregrino; po rque l a ú n i c a bija de Doña Isa
bel U r b i n a h a b í a muer to m u c h o s a ñ o s antes, y los 
otros cua t ro hijos que se le conocen , dos de m a 
t r imonio y dos fuera de é l , aun no h a b í a n nac ido . 
Q u é d e s e a q u í por ahora este punto s i n ven t i l a r ; 
y d í g a s e algo de l a 1. a e d i c i ó n de El Peregrino, que 
ya es m u y r a r a , y han de recaer sobre e l l a d i fe
rentes observaciones . 

El Peregrino en su Patria, 1 e d i c i ó n , es un l ib ro 
en 4 . ° , de l c u a l he podido regis t rar dos ejemplares , 
que t ienen en e l folio 262 vuel to l a nota s iguiente : 
« I m p r e s o en S e v i l l a , por Clemente Hida lgo . A ñ o 
1604.» L a por tada de l l ib ro e s t á grabada en cobre , 
y deja ve r u n plano en e l fondo, con e l t í t u lo de l a 
obra; dos p i las t r i tas á los lados, sobre las cuales 
corre una l ige ra co rn i sa desde l a una á la otra; 
delante de las p i l a s t ras , en su par te inferior , hay 
dos pedestales; en e l de l a derecha se ve u n pere
gr ino con u n b o r d ó n en una mano, y apoyando 
la o t ra en una á n c o r a ; sobre e l pedestal de l a 
izquie rda , l a figura de l a E n v i d i a en ac t i tud de 
querer a travesar u n c o r a z ó n c o n una daga; entre 
ambos pedestales , y sobre l a l í n e a de t i e r ra , des
cansa e l c é l e b r e escudo de L o p e con diez y nueve 
torres. Sobre la co rn i s a de las pilastras se a lza un 
frontis capr i choso ; por e n c i m a de l frontis se a l 
canza á ver u n pedazo de monte , y e s t á sobre é l , en 
ac t i t ud de vo la r , e l cabal lo Pegaso. Detras de l ca
bal lo ondea una gran c i n t a c o n e s t e letrero:Seianvs 
miehi (1) Pegasvs; en el pedesta l de l a E n v i d i a es
tas tres palabras: Velis nolis Invidia, y en e l de l pe
regr ino estas cua t ro , que c o m p l e t a n l a frase: Aut 
vnicus autperegrinus. E n el le t rero del cabal lo indu
dablemente quiso hablar de s í el autor, d i c i é n d o n o s : 
El caballo Pegaso ha sido para mí el de Seyano: 
bien sabido es que todos los d u e ñ o s de l t a l cabal lo 
m u r i e r o n desastradamente . E n t r e las leyendas 
de los dos pedestales faltan u n nombre ó un pro
nombre , y u n verbo ; pero e s t á n sup l idos por e l 
escudo de L o p e de Vega , que equiva le á las pa la
bras Lupus est ó Ego sum: de manera que todo 
jun to debe quere r dec i r : Envidia, quiérase no quie
ras, L o p e es (ó yo soy) ó único ó muy raro (inge
nio, se supone.) 

E n l a p lana 5 . a p r i n c i p i a l a ded ica to r ia de L o p e 
al M a r q u é s de P r i ego , donde e s c r i b i ó e l autor 
esta notable c l á u s u l a : «Si á tan peregr ino p r í n c i p e 
y b ienhechor m i ó no he podido dar peregr inas 
grandezas, hele dado á lo menos desdichas pere
grinas, h á b i t o que me v i s t i e ron e l t iempo y la 

(t) A s i , con C/Í. 

fortuna en los brazos de mis p a d r e s . » E n el un 
ejemplar que he vis to , y es de l Sr . D . J o s é Sancho 
R a y ó n , o c u p a l a s é p t i m a p l ana u n retrato de 
L o p e , grabado en m a d e r a ; r o d é a l e u n marco ; 
de l a parte inferior de l m a r c o pende e l escudo de 
las diez y nueve torres; en l a super ior hay u n a 
ca lavera coronada de l aure l , y detras u n a c in t a 
con este l ema : Hic tutior fama; aquí (en l a c a 
lavera , en l a muerte) está (ó 'es) más segura la 
fama. A l rededor de l marco se lee, d i v i d i d a en tres 
partes esta sentencia : Nichil (1) prodcst-Adversus 
invidiam—Vera dicere. Demos th . ex 2 . ° E p í s t o l a . 
(Contra l a env id i a , de nada s i rve dec i r verdad.) 
Debajo de l escudo este otro texto : Quid dificilius, 
quam reperire quod sit omni ex parte in suo genere 
perfectum? G i c . i n L a e l i o . (¿Qué hay m á s difícil 
que ha l l a r cosa en s u g é n e r o , d e l todo perfecta?) 
A l a espalda , un soneto a l M a r q u é s de Pr iego , e sc r i 
to por u n m é d i c o , Don Pedro F e r n á n d e z M a r a ñ o n . 
( E s t a h@ja falta en u n e jemplar , que fué de l 
E x c m o . S r . D . A g u s t í n Duran , en el de l Sr . Sancho 
R a y ó n se conserva . ) L a s p o e s í a s laudator ias de l 
Peregrino, en e l e jemplar que l l eva el retrato de 
L o p e , que parece e l comple to , l legan á doce; en 
e l e jemplar s in retrato no son m á s que once: las 
nueve ó las ocho son sonetos, las tres restantes 
son versos de ocho s í l a b a s ; en e l soneto ú l t i m o 
vue lve a p a r e c e r C a m i l a L u c i n d a . 

Hemos vis to que en l a por tada se presenta L o p e 
como desafiando á l a envidia: Don F r a n c i s c o de 
Quevedo en su soneto a l Peregrino d ice : 

La envidia s u verdugo y su to rmento 
Hace de l nombre que cantando cobras , 
Y c o n tu g lor ia su mar t i r io c rece . 

E n e l soneto de un Don Anton io Or t iz Melgarejo 
se lee: 

Y á pesar de l a envidia y de l secreto 
Olv ido , d u r a r á s iempre ex tend ida 
S u fama y canto y peregr ina h i s to r ia . 

L o p e m i s m o esc r ibe en e l p r ó l o g o : « T o d o s r e 
prehenden; mas no dan l a causa . . . -que ya se j uzga 
ó por envidia ó por m a l i c i a ó por i g n o r a n c i a . » Y m á s 
adelante: «Si algo agrada comunmente , a laban 
el na tu ra l de l d u e ñ o , niegan e l a r t e . » Pues ¿ q u é 
impor t a (cuando eso no fuera rebozar la envidia/, 
habiendo d icho T u l i o que muchos , naturam ipsam 
sequuti, multa laudabilia fecerunt? Dice L o p e des
p u é s que algunos leen sus escr i tos con afición en 
I ta l ia , F r a n c i a y las Indias , donde no se atrevió á 
pasar la envidia; por ú l t i m o , a ñ a d e que l a fama se 
obt iene con e l trabajo, no con l a infame m u r m u 
r a c i ó n y l a envidia detractora . L a env id ia de sus 
é m u l o s t r a í a tan desazonado á L o p e , cuando es
c r i b i ó el p r ó l o g o de su Peregrino, que se le esca-

(1) Con ch. 
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p ó de l a p l u m a es ta i n c o m p r e n s i b l e e x p r e s i ó n 
«Yo no c o n o z c o en E s p a ñ a tres que e sc r iban ver
sos: ¿ c ó m o hay tantos que los j u z g u e n ! » A lo c u a l 
se le h u b i e r a pod ido m u y b i e n r e p l i c a r : « S i e t e ú 
o c h o te h a n e log iado en ve r so t u Peregrino: ¿ c ó 
m o desconoces los v e r s o s de los que te a laban , y 
que son m á s de se i s?» De s u for tuna y de sus des
d i c h a s se l a m e n t ó L o p e en l a d e d i c a t o r i a a l M a r 
q u é s de P r i e g o ; de e l las v u e l v e á que jarse en los 
ve r sos q u e i n m e d i a t a m e n t e p r e c e d e n á l a n o v e l a , 
d i c i endo p o r b o c a d e l m i s m o peregrino: 

P a t r i a , a d i ó s : pues so i s d i s c r e t a , 
Quedemos en paz los dos; 
Que s i es p a l a b r a de Dios 
Que nad ie es en vos profeta , 
¿ Q u i é n s e r á profeta en vos! 

P o r m i fo r tuna me r i jo ; 
A l m u n d o po r p a t r i a e l i jo , 
Y so lo a l c i e lo por padre ; 
Que ya no os quiero por madre, 
Si no me queréis por hijo. 

Sabemos , pues , de b o c a ó de m a n o de L o p e 
m i s m o , que po r los a ñ o s de 1603, r u d a m e n t e perse
g u i d o p o r e n v i d i o s o s , y a b r u m a d o po r l a desgra
c i a , se h a b í a refugiado en S e v i l l a , huyendo de 
M a d r i d , que y a no le q u e r í a po r hi jo. Q u i é n e s fue
r a n los pe r segu idores ó env id iosos de L o p e , no se 
nos d ice ; pe ro p o r lo menos , G ó n g o r a h a b í a e sc r i to 
con t r a é l e l soneto s igu ien te : 

P o r t u v i d a , L o p i l l o , que m e bor.*es 
L a s d iez y nueve tor res de t u e scudo , 
P o r q u e a u n q u e t ienes m u c h o v i en to , d u d o 
Que tengas v ien to p a r a tantas torres . 

¡ V á l g a t e los de (1) A r c a d i a ! ¿No te co r re s 
De a r m a r de u n p a v é s nob le á un pas tor r udo ! 
¡Oh t roncho de M i - c o l ! ¡ N a b a l b a r b u d o ! 
¡Oh brazos Leganeses y V i n o r r e s ! 

N o le d e j é i s e n e l b l a s ó n a l m e n a (2); 
V u e l v a á s u of ic io , y a l r o c i n a lado 
E n e l tea t ro s á q u e l e los r eznos (3). 

N o fabr ique m á s torres sob re a rena , 
S i no es que ya , s egunda vez casado , 
N o s c o n v i e r t a las to r res en torreznos (4). 

Y a se inf iere de los se is p r i m e r o s versos de l so

lí) ¿ I r íaá escribir los demonios? 
(2) Vinorre era un loco: parece que Góngora, d i r ig ién

dose á los tronchos de col, á los nabos recien arrancados y 
aún con sus raíces, y á los locos acostumbrados á tirar pie 
dras, como Vinorre y el bobo de Leganés, los excita á des
trozar el escudo de Lope. 

(8) Saque al Pegaso las garrapatas con las espuelas, 
montando continuamente en él: esto es escribiendo de con
tinuo obras d ramát icas . 

Í4) Tratado histórico sobre el origen y progresos de la co
median del histriotismo en España, p o r ü . Casiano Peüicei» 
Madrid, 1804. Página penúl t ima del prólogo. 

neto, q u e L o p e d e b i ó pone r e l e scudo de sus ar
mas en a l g u n a e d i c i ó n de La Arcadia; y, en efecto, 
e n u n a de 1605 se ve e l re t ra to de L o p e , i g u a l 
a l que v e m o s en el e j empla r de El Peregrino, c o n 
e l e scudo de las d iez y n u e v e to r res debajo: c reo 
q u e t a m b i é n i r í a en l a 1. a e d i c i ó n de La Arcadia, 
h e c h a en e l a ñ o de 1598; pero de é s t a no c o n o z c o 
e j empla r ; y s e r í a m u y conven ien te e n c o n t r a r l o , 
p a r a ve r s i en l a p o r t a d a ó en o t r a pa r t e a p a r e c í a 
e l rocin alado, ó sea e l Pegaso , que se m e n c i o n a 
e n e l soneto ; pe ro lo seguro es que a l u d i r í a a l 
Pegaso que se ve en l a po r t ada de El Peregrino, 
p o r p r i m e r a vez i m p r e s o en 1604, cuando y a h a b í a 
c e l e b r a d o L o p e s u m a t r i m o n i o c o n d o ñ a Juana 
G u a r d o , h i ja , s e g ú n a l g u n o s , de u n t ra tante en 
ganados , l ana r y de ce rda . A ta l c i r c u n s t a n c i a 
h u b o de a l u d i r G ó n g o r a e n los dos ve r sos ú l t i m o s 
d e l soneto, y no á lo que m a l a m e n t e se figuró 
Don Casiano. P e l l i c e r . en e l p r ó l o g o d e l Tratado 
histórico del histrionismo. G ó n g o r a , p u e s , d e b i ó 
ser uno de los env id iosos q u e tan fuera de s í 
t r a í a n á L o p e e n e l a ñ o de 1603. 

E n 4 de A g o s t o de 1604 ya se ha l l aba L o p e en 
T o l e d o , a c o m p a ñ a n d o á s u esposa; y en u n a ca r ta 
de que p u b l i c ó pa r t e e l s e ñ o r B a r ó n de S c h a c k , en 
e l A p é n d i c e á l a 2 . a e d i c i ó n de su Historia de 
la literatura y arte dramático en España, n o m b r a 
L o p e á dos pe r sonas , u n a de las cua l e s no se debe 
con ta r en t re los env id iosos d e l F é n i x de los inge
n ios ; pe ro por é l m i s m o e s t á des ignada c o m o s u 
enemigo l i t e ra r io : es ta pe r sona , n o t a b i l í s i m a p o r 
c i e r t o , es M i g u e l de C e r v a n t e s . «Yo tengo s a l u d 
(escr ibe Lope) y toda aques ta casa : D o ñ a Juana 
e s t á p a r a p a r i r , que no hace menore s los c u i d a 
dos . To ledo e s t á c a r o , pero famoso: r epresen ta 

M o r a l e s h izo La Rueda de la Fortuna, c o m e d i a 
en que u n R e y apo r r ea á s u mujer , y a c u d e n 
m u c h a s á l l o r a r este paso De poetas no d igo : 
m u c h o s en c i e r n e p a r a e l a ñ o q u e v i e n e ; pe ro 
ninguno hay tan malo como Cervantes, ni tan necio 
que alabea Don Quijote N o m á s po r no i m i t a r á 
G a r c i l a s o en a q u e l l a figura correetionis, cuando 
d i jo : 

«A s á t i r a me voy m i p i s o á p a s o , » 
Cosa p a r a m í m á s o d i o s a q u e mis l i b r i l l o s á A l m e n -

d á r e s , y mis comedias á Cervantes. S i a l l á m u r m u 
r a n de e l las a lgunos , q u e p i e n s a n q u e las e sc r ibo 
p o r o p i n i ó n , d e s e n g á ñ e l o s v u e s a m e r c e d , y d í g a 
les que p o r d i n e r o . » 

E l A l m e n d á r e s q u e c i t a L o p e , d e b i ó ser J u l i á n 
de A r m e n d á r i z , au to r d e l p o e m a de San Juan de 
Sahagun; de Cervantes no hay que d e c i r q u i é n e r a . 
S i no t iene e q u i v o c a d a l a fecha l a c a r t a de L o p e (1), 
c u y o t ras lado vio e l s e ñ o r B a r ó n de S c h a c k , tendre
mos que notar l a r a r a c i r c u n s t a n c i a de que e l 
Don Quijote, no hab iendo sa l ido á l u z has ta el a ñ o 

(l) No está equivocada: se ha visto después . 



1605, y en M a d r i d , gozara ya de ce l eb r idad en To
ledo en e l a ñ o anter ior ; b ien es que y a estaba cen
surado el l ib ro , y conced ido el p r iv i l eg io para i m 
pr imi r lo , á 26 de Se t iembre de 1604, y a s í algo 
antes d e b í a estar e s c r i t o . Cervantes y Lope , que 
en 1602 eran m u y buenos amigos, no d e b í a n l i e . 
varse muy b i en , dos a ñ o s d e s p u é s : e n t e n d í a L o p e 
que sus comedias p a r e c í a n m a l á Cervantes ; y á 
Lope le p a r e c í a Cervantes muy m a l poeta. L o que 
el autor de Galaica pensaba de las comedias de 
L o p e , bien c la ro se ve en e l c a p í t u l o X L V I I I de l 
Quijote ( P r i m e r a Par te) , donde e s c r i b i ó : « Inf in i tas , 
comedias ha compues to un felicísimo ingenio de es
tos reinos, c o n tanta gala, con tanto donaire , con 
tan elegante verso , con tan buenas razones, y , final 
mente, tan l lenas de e l o c u c i ó n y a l teza de es t i lo 
que tiene l leno el mundo de su fama; y por q u e r e r 
acomodarse a l gusto de los representantes , no han 
llegado todas como han l legado algunas (1), a l 
punto de l a p e r f e c c i ó n que r e q u i e r e n . » S i L o p e h u 
biese l e ído esto, no hub ie ra asegurado que sus co
medias eran o d i o s í s i m a s á Cervantes; como aun e l 
Don Quijote no c o r r í a impreso , hubo L o p e de hablar 
por informes equivocados ; á tener manejado e l l i 
b ro , de otras cosas hub ie ra podido quejarse c o n 
m á s fundamento. No to r io es que e l Ingenioso Hi
dalgo s a l ió á l u z s i n otros ve r sos laudator ios que 
los que le compuso e l m i s m o Cervan tes , qu ien 
hablando con un amigo en e l p r ó l o g o de su obra 
i n m o r t a l , y fingiéndose a p u r a d í s i m o por no saber 
c ó m o escr ib i r e l p r ó l o g o mi smo que i ba e x t e n 
diendo c o n ra ra d i s c r e c i ó n y gracejo, se dejaba 
deci r : 

«¿Cómo q u e r é i s vos que no me tenga confuso e l 
q u é d i r á el ant iguo legis lador que l l aman vu lgo , 
cuando vea que a l cabo de tantos a ñ o s , como h á 
que duermo en e l s i lenc io de l o lv ido (2), salgo 
ahora con una l eyenda seca como u n esparto 
falta de toda e r u d i c i ó n y doc t r ina , s in acotaciones 
en las m á r g e n e s , y s in anotaciones en e l fin del l i b ro , 
como veo que e s t á n otros, aunque sean fabulosos 
y profanos, tan l lenos de sentencias de A r i s t ó t e l e s , 
de P l a t ó n y de toda l a ca te rva de filósofos, que ad
mi ran á los leyentes , y t ienen á sus autores po r 
hombres l e í d o s , erudi tos y elocuentes! Pues ¿ q u é , 
cuando c i tan l a Div ina E s c r i t u r a ! No d i r án sino que 
son unos santos Tomases y otros doctores de l a 
Iglesia: guardando en esto u n decoro tan ingenioso, 
que en un r e n g l ó n han pintado un enamorado d i s 
t r a í d o , y en otro hacen un se rmonc ico c r i s t i ano , 
que es un contento y u n regalo o i l le ó lee l le . De 
todo esto ha de carecer m i l i b r o ; porque n i tengo 
que acotar en e l margen, n i menos s é q u é autores 

(1) Esto q u i z á p a r e c e r í a poco á los adoradores de L o p e . 
\Algunas, no m á s ! 

(2) T e n í a Cervantes c i n c u e n t a y ocho a ñ o s en el de 1605 
y no h a b í a impreso obra n i n g u n a desde 1584 en que dio á •> 
luz la Calatea. 

sigo en é l , pa ra poner los al p r i n c i p i o , como hacen 
t o d o s T a m b i é n ha de carecer m i l ib ro de sone 
tos a l p r i n c i p i o , á lo menos de sonetos cuyos au
tores sean Duques , Marqueses , Condes, Obispos , 
Damas, ó Poetas c e l e b é r r i m o s ; aunque s i yo los 
pidiese á dos ó tres oficiales amigos , yo s é que m e 
los d a r í a n , y tales que no les igualasen los de aque
l los que t ienen m á s nombre en nues t ra E s p a ñ a . » 

Sobre es ta larga c i t a , lo p r imero que me ocur re 
observar es que s i Cervantes asegura no saber 
q u i é n e s son los autores que s igue , forzosamente 
d e b i ó nacer de que su pobreza no le p e r m i t í a po
seer n i aun l ibros tan comunes y tan baratos como 
las Fábulas de Fedro y los d í s t i c o s a t r ibuidos á 

'Catón, que en el m i s m o p r ó l o g o aparecen e r rada
mente c i tados . L u e g o afirma que todos los autores 
de su t i empo adornaban sus l i b ros , aunque fuesen 
de ent re tenimiento , con l a l i s ta de los escr i tores 
que h a b í a n consul tado; y c ier tamente que era g e 
nera l é s t a no v i tupe rab le cos tumbre ; y tampoco 
era grave c u l p a recoger d é c i m a s ó sonetos de los 
amigos, é i m p r i m i r l o s a l frente de l a obra nueva , 
como ahora se i m p r i m e n en los p e r i ó d i c o s gace t i 
l las , ó bien a r t í c u l o s , de p lumas b e n é v o l a s . C o m ú n 
era esto; y s i Cervan tes lo censuraba de veras , á 
muchos a lcanzaba l a c r í t i c a ; pues e l m i smo Cer
vantes a d o r n ó con versos de otros la Galatea; l o 
que v iene d e s p u é s no t iene y a este c a r á c t e r de 
genera l idad . 

Supone Cervantes que su amigo, deseoso de fa
c i l i t a r l e mane ra de exo rna r e rud i t amente e l Qui
jote, le sugiere este m e d i o : « P a r a mostraros h o m 
bre erudi to en letras humanas y c o s m ó g r a f o , haced 
de modo como en vues t r a h i s to r i a se nombre e l r io 
Tajo; y v e r é i s o s luego con o t ra famosa a n o t a c i ó n , 
poniendo: «El r io Tajo fué a s í d icho por u n R e y de 
las E s p a ñ a s : t iene su nac imien to en t a l lugar , y 
mue re en e l mar O c é a n o , besando los muros de l a 
famosa c i u d a d de L i s b o a ; y es o p i n i ó n que t iene 
las arenas de oro .» A h o r a b ien : semejante á esta 
c i t a , que Cervantes ape l l i da famosa, hay u n a r t í c u 
lo m á s extenso en e l í n d i c e de cosas notables de 
l a Arcadia de L o p e , en e l c u a l se lee: «Tajo, rio de 
Lusitania, nace en las s ie r ras de Cuenca , y tuvo 
entre los antiguos fama de l l eva r , como e l P a c t ó l o , 
arenas de oro en sus postreras or i l l as . . . entra 
en e l mar por l a insigne L i sboa .» Desavenidos Cer
vantes y L o p e en e l a ñ o 1605, p u é d e s e s in temeri 
dad p re sumi r que a q u í a l u d i ó pa r t i cu la rmen te 
Cervantes á L o p e , cuyos l ib ros de San Isidro, La 
Dragontea; y los d e m á s de que v a hecha m e n c i ó n , 
sal ieron t a m b i é n abundantemente provis tos , se
g ú n queda expues to , de acotaciones, a p é n d i c e s y 
sonetos e n c o m i á s t i c o s , obra de magnates, poetas y 
damas. 

Sugiere á Cervantes el amigo con quien dis
cu r r e , que tome de cua lqu i e r l ib ro l a l i s t a de auto
res que ha de c i tar a l fin de l Quijote; y una nota 
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re la t iva al Tajo, m á s breve que l a de l a A r c a d i a , se 
h a b í a y a impreso al fin de la t r a d u c c i ó n de l Orlan
do furioso, que h izo el C a p i t á n Don J e r ó n i m o de 
Xjrrea .—Venecia , 1553.—Allí t a m b i é n se l l a m a a l 
Tajo rio de Lusitania. 

A l p r ó l o g o d e l Ingenioso Hidalgo s iguen las mis 
ter iosas d é c i m a s de p i é quebrado, escr i tas en 
nombre de la maga Urganda, por sobrenombre l a 
Desconocida: l a qu in t a d é c i m a p r i n c i p i a a s í : 

N o indiscre tos h i e r o g l í -
Es tampes en e l e s c ú - ; 
Que cuando es todo figú-, 
Con ru ines puntos se envi- . 

Reco rdemos e l escudo de las diez y nueve tor
res , de que tanto (y tan injustamente) se b u r l ó 
G ó n g o r a ; y p e r s u a d i é n d o n o s por otra parte de que 
l a nove la de L o p e t i tu lada El Peregrino vale harto 
poco , podremos parafrasear esos cuatro versos de 
Urganda en esta forma: «No pongas ind i sc re ta 
mente (como Lope) tu escudo de armas en la p o r 
tada; que, en e l juego de la primera, qu ien t iene 
solamente figuras (1), que son las cartas que va l en 
menos , m a l juego h a c e . » Ó de otro modo: «No 
grabes t u escudo a l frente de l l i b r o , no sea que no 
tenga otro m é r i t o que e l de l g r a b a d o . » 

C o n t i n ú a l a d é c i m a : 

S i en l a d i r e c c i ó n te h u m í - , 
N o d i r á mofante a lgú- : 
«¡Qué don A l v a r o de L u - , 
Q u é A n í b a l e l de C a r t a , -
Q u é R e y F r a n c i s c o en E s p á -
Se queja de l a fo r tú - !» 

Dirección s ignif ica ded ica tor ia . Reso lv iendo es
tos versos en prosa pedestre, parece que q u e r r á n 
dec i r : «Si te h u m i l l a s en l a ded ica tor ia , n i n g ú n 
b u r l ó n te d i r á : «¡Miren q u é gran hombre , ó q u é 
gran desgrac iado , se queja de l a fo r tuna!» De e l l a 
se h a b r í a quejado inopor tunamente a l g ú n e s c r i 
tor en a lguna ded ica to r i a , dando o c a s i ó n á las 
bur las de los mald ic ien tes ; y ya v i m o s que L o p e , 
en la ded ica to r i a a l M a r q u é s de Pr i ego , a f i rmaba 
que e l t i empo y l a fortuna le h a b í a n vest ido h á 
b i to de desdichas en los brazos paternos. Rehuye 
hablar latines, d ice U r g a n d a en l a s iguiente d é c i -
ma; -e r izado e s t á de lat ines e l p r ó l o g o de l Pere
grino (2). No me alegues con filósofos, a ñ a d e m á s 

(1) Decir de un libro que todo es figuras, porque tiene 
un grabado ó dos, es otra hipérbole como la de que en Es
paña apenas había quien escribiese versos; pero sin duda, 
Cervantes aludía con la palabra figuras á las diez y nueve 
torres de la portada de El Peregrino, que con las otras 
diez y nueve al pié del retrato de Lope, componían ya trein
ta y ocho figuras de blasón en solo un libro. 

(2) Y al fin de cada libro de él, hay un texto en latin en 
que se habla de los peregrinos, y en el cuerpo de la obra 
frecuentes llamadas á escritores latinos. 

abajo l a maga , habiendo en s u p r ó l o g o tratado 
Cervantes de l ibros de i n v e n t i v a , sembrados de 
sentencias de A r i s t ó t e l e s y P l a t ó n : A r i s t ó t e l e s y 
P l a t ó n son los p r imeros autores que se c i t an en 
e l p r ó l o g o de l Peregrino (1). M á s pa recen que 
general idades estas co inc idenc i a s : no les d a r á 
m á s fuerza lo que voy á a ñ a d i r ; pero á los graves 
ind ic ios hacen , t a l vez , ú t i l c o m p a ñ í a las conje
turas . 

E n e l soneto de A m a d i s á Don Quijote, que es e l 
que v a p r imero á c o n t i n u a c i ó n de los versos de 
Urganda , e l ú l t i m o te rce to cont iene esta j ac tan
c i o s í s i m a e x p r e s i ó n de Cervantes : 

T e n d r á s c laro renombre de va l iente , 
T u pa t r i a s e r á en todas l a p r i m e r a , 
T u sabio autor a l mundo único y solo (2). 

L o de único y solo me parece u n a t r a d u c c i ó n 
i r ó n i c a de l unicus aut peregrinus de L o p e en l a 
por tada de l Peregrino. Sejanus mihi Pegasus (el 
Pegaso ha sido para m í el cabal lo fatal de Seyano), 
dijo L o p e t a m b i é n en l a po r t ada d e l m i s m o l i b r o ; 
y en el p r ó l o g o de él c i t ó l a Metaf í s ica de A r i s t ó 
teles: q u i z á por eso Cervantes , manco , viejo y po
bre , s u s t i t u y ó e l cabal lo de A p o l o con e l de l C i d ; 
y h a c i é n d o l e hablar con e l de D o n Quijote, en e l co 
n o c i d í s i m o soneto de ambos, a r g ü y ó á R o c i n a n t e 
Babieca d i c i é n d o l e : metapísico estáis. Roc inan t e le 
r e s p o n d í a : es que no cómo (3). Verdaderamente , 
s i las letras h a b í a n acarreado infortunios á L o p e , 
¿ q u é bienes h a b í a n t r a í d o á Cervantes n i letras n i 
armas? 

¿ P o r q u é Cervantes p r i n c i p i a r í a s u c o l e c c i ó n de 
versos p rop ios en a labanza de Don Quijote con las 
d é c i m a s que a t r i b u y ó á Urganda la desconocida? 
A es ta p regun ta se pud i e r a , e n m i concepto , c o n 
testar c o n esta o t ra : ¿Quién e r a Camila Lucinda? 
U n a dama, encubie r ta con tal s e u d ó n i m o : luego , 
pa r a cas i todos los e s p a ñ o l e s , e ra una desconocida, 
lo m i s m o que Urganda; e ra , sobre todo , descono
c ida como poet isa . P u d o , pues , Cervantes po r eso 
a t r ibu i r á o t ra desconocida las d é c i m a s de p i é 
quebrado que tanto han dado que d i s c u r r i r . L o p e , 
m á s ade lan te , difunta s u segunda esposa, vue l to 

(1) A l principio del libro III de El Peregrino se cita á 
Boecio, Séneca, Platón, Aristóteles, Cicerón y Demóstenes, 
y ademas á Terencio y á Ovidio. En el libro IV se nombra 
también á una porción de filósofos y otros escritores. 

(2) Quizá la jactancia solo era de Cervantes en la apa
riencia. Quizá la palabra autor lleve aquí el significado de 
original, modelo, dechado, y se refiera al Quejóte, que sirvió 
de materia prima para la creación del Quijote. Quizá tomó 
Cervantes la idea de escribir versos en elogio de su libro, 
parodiando á Lope, que los componía para sí en nombre de 
alguna dama, y quizá de algún caballero. 

(3) En el prólogo de El Peregrino se lee: «Aristóteles di
ce en el primero de su Metafísica, que la señal de saber es 
poder enseñar: quien sabe enseña.» 
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de fogoso ga l án mesurado sacerdote, e s c r i b i ó su 
Laurel de Apolo, poema en que c e l e b r ó los m é r i 
tos de los poetas y poetisas de E s p a ñ a , probable
mente en jus ta r e p a r a c i ó n de haber sostenido en 
e l p r ó l o g o de l Peregrino que no c o n o c í a tres pe r 
sonas que en E s p a ñ a escr ib iesen versos: en a q u e í 
poema, en que n o m b r ó y e logió á var ias poetisas, 
notamos que o m i t i ó el nombre de Camila Lucinda? 
e l de D o ñ a Isabel de F igue roa , el de Doña Maree" 
l a de A m i e n t a y el de D o ñ a Catalina Zamudio, 
cuyas le t ras , repi t iendo una vez la l, forman el 
nombre de Camila Lucinda, s i desechamos una a, 
una o y una t; s i las conservamos, resu l ta e l de 
Caamila Loutzinda. L o p e , tan g a l á n , tan agrade
c ido , tan honrador de las mujeres , ¿ c ó m o no de
d icó en e l Laurel de Apolo s iquiera un verso á 
cada una de estas poetisas que glor i f icaron sus 
obras! ¿ T o m a r í a n algunos admiradores de L o p e 
nombre de mujer para hacer m á s interesantes los 
versos que pub l i caban en alabanza de l amigo? 
¿ E s c r i b i r í a e l mismo L o p e los que aparecen fir
mados por Cami la Lucinda? L a verdad es que son 
buenos , que se parecen á los de L o p e , y que é l , 
por obsequiar ó complacer á una dama, era m u y 
capaz de esa cas i inocente s u p e r c h e r í a . A d m i t i d a 
l a s u p o s i c i ó n por ve rdad , Cervantes, en los ver 
sos de Urganda , hubiera hecho una como parodia 
de los de Cami la L u c i n d a . 

U n solo paso m á s , y me d e t e n d r é , temeroso de 
ex t rav ia rme. Quizas en aquellos versos del sone
to de la S e ñ o r a Oriana á Dulc inea : 

¡Oh q u i é n tan castamente se escapara 
Del S e ñ o r Amad i s , como t ú hiciste 
Del comedido hidalgo Don Quijote! 

Quizas a q u í , r ep i to , se pudie ra buscar a lguna 
otra a l u s i ó n á Cami la L u c i n d a , que no e s c a p ó 
m u y honestamente de sus a m o r í o s con L o p e . Bien 
recuerdo que Urganda aconseja al l ibro de Don 
Quijote que no se meta en dibujos, ni en saber vidas 
ajenas, consejo muy prudente, porque t a m b i é n 
t e n í a Cervantes una hija i l eg í t ima ; pero , en ver
dad, no era c u l p a de él n i de nadie saber lo que 
e l mismo L o p e h a b í a escri to de los pajarillos, su
yos y de L u c i n d a (1). No fa l ta rá quien l legue á 

(1) N ó t e n s e b ien estos versos, con que concluye la e p í s 
tola de Lope á Gaspar de Barr ionuevo (Obras sueltas, to
mo 4.°] 

Mariana y Angelilla m i l m a ñ a n a s 
Se acuerdan de Hamet i l lo , que á la t ienda 
Las l levaba por chochos y avellanas. 

Y Lucinda os supl ica no se venda, {el esclavillo 
S i n que pr imero la a v i s é i s del precio.—Hamete-J 
Quedaos con Dios, Gaspar , y no os ofenda 
Este d iscurso tan prolijo y necio. 

Mariana y Angela serian las prendas del hermoso pecho 
de L u c i n d a . 

esclarecer las t inieblas de que aparecen rodeados 
los versos inclusos en los pre l iminares de esta 
gran obra, t inieblas que n a c e r á n , creo yo , de que 
los tales versos aluden apersonas ó cosas ajenas 
á la fábula del Quijote. Nada e x t r a ñ o quedijese Ur
ganda del hidalgo manchego que alcanzó á fuerza 
de brazos á Dulcinea del Toboso, aunque resul ta de 
l a novela que no solamente no la a l canzó , sino que 
n i s iquiera l legó á ver la bien en su vida: pudo Cer
vantes,cuando t r azó la P r i m e r a Parte del Don Qui
jote, proponerse que en la Segunda quedara casa 
do con Dulcinea; pero no me puedo convencer de 
que en otros versos hablara Cervantes de los per
sonajes de su l ib ro . Cuando Gandal in d ice en e l 
soneto d i r ig ido á Sancho: 

Sa lve , v a r ó n famoso, á quien Fo r tuna 
Cuando en e l trato escuder i l te puso , 
Tan b landa y cuerdamente lo dispuso, 
Que lo pasaste s i n desgracia alguna; 

Cuando leo esto y me acuerdo de Sancho, m o 
l ido á patadas por los criados de los frailes beni
tos, apaleado luego por los yangueses, manteado 
en l a venta , robado por el galeote Gines, t r a í d o á 
m a l traer por Cardenio, por e l barbero del ye lmo 
de M i m b r i n o y por e l cabrero que ref i r ió la his
tor ia de Leandra , no me es dado creer que Cer 
vantes d i r ig ie ra e l soneto de Ganda l in a l escude
ro de Don Quijote, sino á otro Sancho á quien h a b í a 
tratado l a suerte con m á s blandura, p r e s e r v á n 
dole cauta de todo infortunio: quizas a l u d i r í a Cer
vantes a l P . F r a y L u i s de Al iaga , que parece l l e 
vaba y a el nombre de Sancho Panza; y quizas e l 
Ovidio español, que menc iona Gandal in en e l pe
n ú l t i m o verso de s u soneto, s e r í a L o p e , tan se
mejante á Ovidio por su faci l idad, su gracia y 
du l zu ra . ¿Dónde se ve á Sancho ret irarse de l ser
v i c i o de Don Quijote, j o m e n d o pies en polvorosa por 
v i v i r á lo d iscre to , como se dice en la d é c i m a del 
poeta Donoso? ¿Por d ó n d e se puede suponer que 
Dulc inea hubiera cometido desaguisado cont ra 
Don Quijote, s e g ú n se i n s i n ú a en e l soneto de Solis-
dan? ¿Cuándo aparece e l desventurado Rocinante 
harto de pienso por di l igencia suya , n i dando a l 
Lazar i l lo de T ó r m e s l a paja para chupar e l vino a l 
ciego su amo, á l a manera que se nos i n d i c a este 
lance en l a d é c i m a siguiente á la del Donoso? N o 
d e j a r á a l g ú n cervant is ta de poner en su punto 
estas y otras cont rad icc iones , y de ofrecernos l a 
s o l u c i ó n que neces i tan . 

E n r e sumen : prescindiendo a q u í de l objeto que 
se propuso Cervantes en esa obra, que dos siglos 
y medio h á es g lor ia de E s p a ñ a y a d m i r a c i ó n de l 
universo , creo que, por efecto de las c i r c u n s t a n 
cias que rodeaban á Cervantes, cuando dio á luz la 
P r i m e r a Parte de Don Quijote, dir igió algunos t i ros 
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de c r í t i c a r ebozada y sagaz á L o p e de Vega (1) 
c o n t r a e l c u a l G ó n g o r a y o t ros h a b í a n enarbo lado 
pendones , h a c i é n d o l e g u e r r a , l í c i t a en par te y en 
pa r t e i n í c i n , s e g ú n acontece en todas las con t i en 
das de semejante g é n e r o . L o s e r u d i t o s infecundos 
no p o d r í a n su f r i r q u e á los c u a r e n t a y t res a ñ o s 
t u v i e s e L o p e escr i tas dosc i en t a s t r e in ta c o m e d i a s » 
ce lebradas en toda E s p a ñ a , po r m á s que c o n t r a v i 
n iesen á los c á n o n e s a r i s t o t é l i c os; -y L o p e de V e g a 
t a m p o c o p o d r í a to l e ra r que le echasen e n ca ra 
defectos de p o c a m o n t a h o m b r e s i ncapaces de 
p r o d u c i r las be l l ezas que en l a menos fel iz de sus 
f á b u l a s d e r r a m a b a é l c o n l a p r o d i g a l i d a d de s u 
ingen io m a r a v i l l o s o : de a q u í los p i q u e s , los resen
t imien tos y las s á t i r a s ve rgonzan te s , en que á l a 
b u r l a se con tes taba c o n e l i m p r o p e r i o , á l a i n j u r i a 
ta l vez c o n l a espada . V i v i r en d i s t in tos pun tos 
Cervantes y L o p e c o n t r i b u i r í a á m a n t e n e r v i v a l a 
d i s c o r d i a po r c i e r t o t i empo , h a s t a que r eun idos en 
M a d r i d , h i c i é r o n s e a l cabo l a j u s t i c i a deb ida : e ran 
•de m u y e levado e s p í r i t u a m b o s p a r a no a lzarse 
u n d i a s o b r e e l p o l v o m i s e r a b l e que r e v u e l v e n 
nues t ras pas iones . Q u i z á t a m b i é n damos i m p o r 
t a n c i a m a y o r que m e r e c e n á esos versos m a l i g n o s 
y ma los , e sc r i t o s en m o m e n t o s de i r a , los cua les 
j amas h u b i e r a n l l egado á l a pos t e r i dad , s i á los 
ocho dias de d i v u l g a r s e , los h u b i e r a n pod ido r e 
coger sus a u t o r e s . Cervan tes d e c í a , en e l p r ó l o g o 
de l a S e g u n d a Pa r t e de s u Quijote, que adoraba e l 

(1) M a c h o s lo h a n c r e í d o a s í antes de a h o r a . D o n Diego 
C l e m e n c i n t r a t ó e x p r e s a m e n t e de este punto en sus Notas 
al p r ó l o g o de l Quijote, en el c u a l e s c r i b i ó Cervantes : « E s 
u n a i n v e c t i v a c o n t r a los l i b r o s de c a b a l l e r í a s , de q u i e n 
n u n c a se a c o r d ó A r i s t ó t e l e s , n i dijo n a d a San B a s i l i o , n i 
a l c a n z ó C i c e r ó n . » C l e m e n c i n adv ier te que A r i s t ó t e l e s , S a n 
B a s i l i o y M a r c o T u l i o son tres de los autores que se c i tan 
en el c a t á l o g o de ellos q u e e s t á a l fin de l Isidro de L o p e . 

ingen io de L o p e de V e g a , q u e a d m i r a b a sus obras , 
s u o c u p a c i ó n c o n t i n u a c o m o esc r i to r , s u o c u p a c i ó n 
v i r t u o s a c o m o e c l e s i á s t i c o . L o p e , en s u Laurel de 
A polo, a f i r m ó que l a m a n o h e r i d a de Cervantes p res 
t ó v i d a eterna, á las p á g i n a s que e s c r i b i ó c o n l a o t r a : 
estas dec l a rac iones v a l e n inf in i tamente m á s q u e 
c u a l q u i e r o t ro rasgo de s u p l u m a , o scu ro , no r e 
c o n o c i d o , y a l f in r epa rado . N a d a m á s d is tan te 
de m i á n i m o en es tos apuntes que p e r j u d i c a r á 
Cervan tes n i á L o p e ; so lo he que r ido c o n t r i b u i r 
a l e s c l a r e c i m i e n t o de u n a o b r a c é l e b r e , sob re l a 
c u a l , h a b i é n d o s e d i s c u r r i d o m u c h o , hay t o d a v í a 
m u c h o m á s que d e c i r . S i es toy e q u i v o c a d o , n u n 
c a s e r á u n e r ro r s in d i s c u l p a s u p o n e r que C e r v a n 
tes , cansado de los desmed idos e logios c o n que se 
i m p r i m í a n c ie r tos l i b r o s de poco m é r i t o , y resen t ido 
q u i z á de que L o p e l l amase env id iosos á los que no 
e log iaban d e s m e d i d a m e n t e sus obras , c ensu ra r a 
e n l o s versos de U r g a n d a y en otros l a po r t ada y 
l a d e d i c a t o r i a d e l Peregrino; que s i L o p e c i t ó e n 
e l p r ó l o g o de s u Angélica seis v e r sos de l A r i o s 
t o , q u e c o n c l u y e n c o n e l de 

ForsJ altri cantera con miglior plettro, 

p o r eso c o n c l u i r í a Cervan tes con e l m i s m o verso 
l a P r i m e r a P a r t e de s u Ingenioso Hidalgo; y que 
s i en e l p r ó l o g o de sus Novelas nos dijo que no 
le habia ido bien con el que puso á d i c h a P r i 
m e r a Pa r t e , d e b i ó de ser p o r q u e los amigos de 
L o p e se i r r i t a r o n c o n t r a Ce rvan te s , c reyendo e v i 
den temente d i r i g i d o e l p r i m e r p r ó l o g o ó prefación 
d e l Quijote c o n t r a s u í d o l o , s e ñ a l a d o c o n s u p r o 
p i o n o m b r e en este ve r so , c i tado en e l l a : 

Doñee eris felix multos numerabis árnicas. 

E l segundo n o m b r e de L o p e de V e g a e ra Félix. 
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A D I C I O N E S Y E N M I E N D A S . 

Tí tu lo de la obra: E l Ingenioso H i d a l g o . 
Si Cervantes concib ió la idea de su D o n 

Quijote, f i jándose en la persona de Lope de 
Vega, excusado es defender la propiedad com
ple t í s ima del calificativo Ingenioso. 

1. a déc ima de Urganda. 

No te dirá el boquirrú-
Que no pones bien los de-. 

Quizas aqu í no se habla en general de cual
quier boquirrubio, sino que se alude á Lope, 
malquisto con Cervantes, y rubio de barba 
como él . 

5. a déc ima de Urganda. 

Hablar latines rehú-
(Rehuye hablar latines). 

E n un soneto contra Lope, atribuido á Cer 
vantes, que se puede ver en la obra inti tulada 
E n s a y o de u n a B i b l i o t e c a de t raduc tores 
e s p a ñ o l e s , por Don Juan Antonio Pel l icer , 
pág ina 170, se le dice á Lope: 

Y la Biblia no tornes en la ma-, 
Pues nunca de la Biblia dices le-. 

Se trata, por supuesto, de la B ib l i a latina, 
de la Vulgata . Acaso Lope b lasonar ía en su 
juventud de m á s entendido en la t in que real
mente lo era entonces: que lo fué d e s p u é s 
mucho, no puede negarse, n i menos, que lo 
afectó demasiado. 

P e n ú l t i m a déc ima de Urganda. 
Que suelen en caperú-
Darles á los que gracé-. 

Parece que se formó causa á Lope de Vega 
por una sá t i r a , escrita contra ciertos actores. 

Soneto del Caballero del Febo. 
Febo español, curioso cortesano. 

E n un soneto, incluso en la citada B i b l i o 
teca, de Pel l icer , pág inas 170 y 171, se ame
naza á Cervantes con estas palabras: 

Solo digo que es Lope A p o l o 

Honra d Lope, potrilla, ó ¡guay de ti!; 
Que es s o l , y si se enoja, lloverá. 

¿No p o d r á sospecharse que es tá Lope figu
rado en la persona de Don Quijote, cuando á 
és te se le l lama Febo (sol) y cur ioso cor te 
sano? Lope era m a d r i l e ñ o , y Don Quijote no. 

E n el soneto de Orlando, en el citado ya del 
Caballero del Febo, en el de Solisdan y en e l 
de Belianis hallamos estas expresiones: 

Orlando soy Quijote (sin clon), 
Mas vos, godo Quijote , 
Maguer, señor Quijote, 
Tus proezas envidio, ¡oh gran Quijote! 

¿No parece que todav ía se trasluce aqu í el 
apodo q u e j ó t e ? Lo de godo Quijote ¿no suena 
como l i na judo y quejoso? ¿No nos debe re 
cordar aquella expres ión de Lope en la e p í s 
tola á Barr ionuevo: 

¡Bien hayan mis mayores! 
Dezinueve castillos me han honrado. 

(Obras suel tas de L o p e , M a d r i d , 1776, 
tomo 4.°, pág ina 384. 
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