
CIDE HAMETE BERENGENA Y EL LOCO AMOR 
EN EL QUIJOTE 

Para Teresita Morales Arteaga* 

Ludovik Osterc, hablando de la edici6n anotada del Quijote, de Juan Anto
nio Pellicer (1797), comenta: 

Se equivoc6 al considerar al Quijote una irnitaci6n del f\sno de Oro de Apuleyo, pero 
acert6 respaldando Ia opinion del orientalista Dfaz Conde, segun Ia cual Cide Hamete 
Benengeli es Ia arabizaci6n del apellido de Cervantes (en nota al capftulo 9 de la 2a 
parte), aunque no explica el papel que desernpeiia en Ia novela.1 

Me propongo explicar el papel que "Benengeli" como la arabizaci6n del ape
llido "Cervantes" desempefia ~n la novela. Cide Hamete Benengeli es el ficti
cio autor de la verdadera historia de el Ingenioso hildalgo don Quijote de la , 
Mancha. Osterc objeta que La lengua de Cervantes (Madrid, 1971), de Angel 
Rosenblat, no explica que significa el nombre propio del presunto autor arabe 
del Quijote: "Y es una notable laguna omitir, entre tantos nombres y apodos y 
su explicaci6n, el de Cide Hamete Benengeli, en extremo importante para la 
comprensi6n de la novela. " 2 Explicar que significa el nombre Cide Hamete 
Benengeli es importante para cierta comprensi6n del Quijote. Mas adelante 
Osterc anota que en El pensamiento social y polftico del Quijote (Mexico: 
UNAM, 1963), ha reiterado que la ultima parte del nombre Cide Hamete 
Benengeli traduce al arabe lo que significa el apellido Cervantes: hijo del cier
vo.3 Julio Cejador y Frauca se burl6, mucho antes, de quienes proponfan tal 
senti do: 

Benengeli, de Creer a Sancho (II, 2, 9) viene de berengena; pero es un quid pro quo, 
debido al sonsonete, rnuy propio del pueblo y de Sancho. Clemencin, siguiendo a 
Conde, dice que significa "el hijo de Ia cierva, cervantino, cervantesco, cervino, 

* Gracias a Ia catedni tica Luce Lopez Baralt y a su alumna de maestr1a, Teresa Morales Arteaga, me 
entere de que la berenjena se asociaba con Ia locura. T . Morales Arteaga descubri6, en una endclopedia 
de ciencias naturales, ese dato. Mas su aportaci6n se circunscribi6 exclusivamente a Ia generalisima 
vinculacion de Ia berenjena con Ia locura, s in mayor cualificaci6n. EL matiz de que La locura que 
ocasiona la berenjena en sus comensales era la del loco amor, es f ruto de mi propia investigaci6n. 

' 
Mas reitero mi deuda de agradecimiento para con aquellas damas, sin cuya orientaci6n yo no habrfa 
subdeterminado Ia asociaci6n de Ia berenjena con el loco amor. 

1 Ludovik Osterc. Breve antologfa critica del cervantismo. Mexico: Ediciones del Equilibrista, 1992; 
p. 44. 

2 Ibid.; p. 201. 
3 lbfd.; p. 23 1. 
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cerval". Perc eso sera en el ~f~IJe tie Qonde, no en el que hetnos con0eido los simples 
mortales. Pudiera sigftificar '~li!j~J tl~l angel, angelical", ben-andjelL4 

La burla anterior se inspitn etl el ptoposito de cn~ar hagiognificamente un mito 
nacional en torno a la vida <;Ie Miguel de Cervantes Saavedra. Pero Osterc ha 
rehabilitado la opinion de Conti~ y Clemencfrt: En la obra cervantina hay una 
sola menci6n lit~ral de un ciervo: ''-(., Vistes passar por aquf I un ciervo, dezid 
gitanos, I que va hetido?" (Pedro de Urdemalas, V0, 208) . Que significa la 
imagen del oiervo para la literatura castellana, Jesus Menendez Pelaez lo 
ex plica: 

Con ftecuencia, la canci6n tradicional peninsular (jarchas, cantigas y villancicos) 
remite a c6digos mfticos y folel6ricos, eft los que el sirhbolismo, en ocasiones con 
claras contlotaciones eufemfsticas para significar la relaci6n amorosa, es la clave de 
lectura. El origen de este simbolismo ha sido explicado de muy diversa manera. Para 
unos crfticos se ttataria de un t6pico tnas de la cinegetica, aplicado al sentimiento 
amoroso; otros crfticos recurren al influjo biblico veterotestamentario, en donde se 

• 
utiliz6 el sfmil del ciervo sediento para significar el deseo que el alma tiene de Dios. 
No faltan especialistas en el tema que atribuyen el simbolismo falico del ciervo a una 
vieja herencia pagana en Espana, segun la cual mozos y mozas se revestfan de ciervos 
para entregarse a las relaciones sexuales; esta costumbre aparece condenada en algu
nos homiliarios que consideran "turpissimam consuetudinem de anniculam vel 
cervulum exercere"; parece haber sido este el tel6n de fondo de la obra de San 
Paciano, obispo de Barcelona en el siglo IV, al escribir su Cervus, en el que, segun 
San Geronimo, se condenarfa Ia costumbre anteriormente descrita. Sin embargo, el 
simbolismo del ciervo sufri6 una evoluci6n semantica, como apunta Asensio, puesto 
que "si bien en la poesfa arcaica el ciervo era una figura decorosa del amante, hacia 
1500 habfa sucumbido a las grotescas asociaciones con el marido engafiado".5 

El proteico Cervantes -narrador del Quijote, es como un ciervo herido, como el 
yo poetico de San Juan de la Cruz en el "Cantico espiritual". El ciervo es una 
figura de la libido: la pulsion erotica de los deseos; el ciervo-libido revincula a 
Cervantes, "hijo del ciervo", con el juego lingiifstico cervantino Benengeli
Berenjena, porque la berenjena esta vinculada con elloco amor. 

El camaleonico Cervantes-narrador dice: 

Cuando yo of decir "Dulcinea del Toboso", quede at6nito y suspenso, porque luego 
se me represent6 que aquellos cartapacios contenfan la historia de don Quijote. Con 
esta imaginaci6n, le di priesa que leyese el principio, y, haciendolo ansf, volviendo 
de improvise el arabigo en Castellano, dijo que decfa: Historia de don Quijote de la 
Manthti; esc rita por Cide Hamete Benengeli, historiador arabigo (l.ix.l 01 ). 6 

4 Julio Cejador y FtaUett1 La Lengua de Cervantes, vol. 2, Madrid, Establecimiento Tipogn\fico de Jaime 
Rates, 1906; p. 260, 

s Historia de la Litefatura Espdiiola 11 Jesus Menendez Pelaez, Edad Media,. Madrid, Editorial Everest, 
1993; pp . 99-101. 

6 Miguel de Cervantes. Obra compieta 1: Don Quijote de la Mancha. Ed. de Martin de Riquer, 2da ed, 
Barcelona, Editorial Planeta, 1967; p. I 01. Las citas del Quijote seran de est a edici6n. 
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Julio Baena anota que, segun Clemencfn, Beneng~li significa hijo del ciervo, y 
que, como tal, es una replica eq ~rabe o pseudo-arabe del nombre castellano 
Cervantes. Aquel crftic8 ~ontinua diciendo: 

~~gun Eguflaz, en caq1bio, Br;:IJ/§J't_geli €S. b.er~fl.j~P.f.l: Q, en to.do caso, aberenjenado. Yo 
les doy la raz6n a ampqs ~tmBlt~n~~me~~. y Qf~Q que en esta especie de polisemia 
etimol6gica, ~p t;~t(\ ~~~t~H!fa f\lnc\amental ~Stfiba el secreta del nombre. 7 

~}quer qpota: ~~Ntnnbr@ ifw~ntado, pero en autentico arabe e ir6nico: cide, se
fior, f!gmt3U~, 61 nombre arabe Hamid, y Benengeli, aberengenado."8 Y de ahf 
que Sancho lo llame Cide Hamete lleren}ena (II.ii). Consultemos el pasaje alu
dido: 

-PY~§t ?i1a.Y mas? ~pregl:lnt6 dgn Quijote, 

-=A\ln ls Qola falta por ~~~Qllar =-dijo Sancho-. Lo de hasta aquf son tortas y pan 
pinta.gp; Jl1f!§ §l yy@stra merced quiere saber todo lo que hay acerC'a de las calofias que 
1~ pqpen, yo I~ tra.~r~ a.quf luego al momenta quien se las diga todas, sin que les falte 
l.m~ rneaja; Q\lQ anoehe lleg6 el hijo de Bartolome Carrasco, que viene de estudiar de 
$ala.manca, hecho bachiller, y, yen dole yo a dar la bienvenida, me dijo que andaba 
ya en Iibras la hi:itoria. de vuestra merced, con nombre del lngenioso Hidalgo don ,, 

Quijote de La Mancha; y dice que me mientan a mf en ella con mi mesmo nombre de 
Sancho Panza, y a la senora Dulcinea del Toboso, con otras casas que pasamos 
nosotros a solas, que me hice cruces de espantado como las pudo saber el historiador 
que las escribi6. 

-Yo te aseguro, Sancho -dijo dpn Quijote-, que debe de ser algun sabio encan
tador el autor de nuestrs bistoria; que a los tales no se les encubre nada de lo que 
quieren escrib~f· 

::-Y i€9nw -pijo Sancho- si er~ &~PiQ y encantador, pues (segun dice el bachi-
' -

ll~f &f\P~~n Carras.co, q\l~ a§{ &~ ll~ma ~I que dicho ten go) que el au tor de la his tori a 
~P. U~u~a Cide Ha~~te B~F~nj~na! 

---:~§e nembre es q~ ~oro -=respondi6 don Quijote. 

-=A~f &eni -respondi6 Sancho-, porque por la mayor parte he ofdo decir que los 
' 

waros S,Qn awiggs de berenjenas. 

- 'fu debes, Sancho -dijo don Quijote-, errarte en el sobrenombre de ese Cide, 
que en arabigo quiere decir senor. 

-Bi~n podFfa s.er -=-F~plic6 Sancho-, mas, si vuestra merced gusta que yo le haga 
venir aq~f, ire ppr el en vohmdas. 

-H~r~srne mucho placer, amigo -dijo don Quijote-, que me tiene suspenso lo 
gy~ 111@ lw~ dichQ~ y no comere bocado que bien me sepa hasta ser informado de todo . 

• 

-:-J~ues yo voy par el -respondi6 Sancho (II.ii.595-596). 

7 Julio Baena, "Modos del hacedor de nombres cervantino: el significado de 'Cide Hamete Benengeli'". 
[ndiana Journal of Hispanic Literatures, vol. 2, 1994, 49-62; p. 54. 

~ Obra completa 1; p, 101, n. 11. 
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Nuestro caballero andante no camera bocado que bien le sepa, es decir, come
rei berenjenas, hasta que se informe de todo. Pues un refran castellano dice que 
las berenjenas para nada son buenas. La sustancia ficcional de la que esta ima
ginado don Quijote es la misma que lade las ficciones producidas por la inges
tion de herenjenas. Decir "Berenjena" por "Benengeli" parece simplemente una 

• 

broma antisemita, pero es una importante clave de lectura del Quijote. J. Baena 
aiiade, basado en la sonoridad, un nuevo significado al nombre Benengeli. 

Separemos primero dos cosas muy diferentes en el amllisis de Eguflaz: Ia etimologfa 
y la "sonoridad." Una cosa es que etimol6gicamente se pueda establecer una conexi6n 
entre una palabra arabe y la palabra berenjena, y otra muy distinta es que Sancho 
perciba esa conexi6n. Sancho no ve el nombre como significative, sino como sonoro 
con respecto a berenjena. Para Sancho, Benengeli no significa, sino que suena a 
"beren j en a. "9 

Recordemos que segun Cejador y Frauca, Benengeli ( ~ ben-andjeli) pudiera 
significar "hijo del angel, angelical". Bajo la perspectiva de la sonoridad, 
Benengeli no s61o suena a berengena, sino a "Ben-engeli = hijo del angel". 10 

Cide Hamete Benengeli o Berengena, el autor ficticio del Quijote, convoca en 
sf tanto al diablo more como al angel cristiano. 

Revisemos que sentidos tiene el sustantivo berenjena en algunas obras de 
la literatura castellana medieval. Alfonso Martfnez de Toledo menciona un 
derivado de "berenjena": 

El sesto mortal pecado es yra. 

Pues como suso en Ia sobervia dixe, non ha cosa mas yrada que amador o amadora, 
· sy 1e to can en cos a que bien o plazenterfa non le venga. 1., Que te paresce en como 

luego en pun to es la yra en el tanta e tan grande que non cabe en sy' mas que mas 
si non le responden sus coamantes al son e voluntad que ellos querrfan? 

Quando fllclS, non pueden de malenconfa, sy algund cuytado o cuytada encuentran 
con quien delyvrar ayan, so la tierra los cuydan fundir. E otros con yra dan mal a 
yantar e peor cena a los de su casa. Otros acuchillan perros e otros animales que fallan 
por la villa, de enojo e malenconfa; otros pican los cantones con las espadas fasta 
quebrantarlas, con pura malenconf.a. Otros se van mordiendo los rostros e los be~os, 
apretando las muelas e quixadas, echando fuego de los ojos, de yra o malenconfa. 

Otros dan palos, espoladas e malos dfas a sus mulas e cavallos, fazierldolos estar 
syn comer fasta la noche; quando mas, danles con el celemin en Ia cabe~a. Esto con 
yra e malenconfa, porque su coamante non le respondi6 a su voluntad o Ie mostr6 
falso bisaje, diziendo: "iPese a tal con Ia puta, fyja de puta! Fazeme desgayres e de 
los ojos sefi.ales, e fazeme ei juego de anda lyviano; sfgname del ojo e dame pujes con 
la mano. Pues, jpara el cuerpo de tal, el diablo qui~a nos meti6 en este verengenal!" 

9 Baena, op. cit.; pp. 54-55. 

IO J. Baena, op. cit.; p. 55. Baena vuelve: "Mi analisis s6lo me ha llevado a establecer una fuerte 
connotaci6n Benengeli = Hijo del Angel basada en una de las tres reglas de funcionamiento de Ia 
nomenclatura cervantina" (op. cit.; p. 59). 
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En tanto que toma yra tanta que cuyda rebentar, diziendo: " jReniego, descreo para 
el cuerpo e para el santo! jNoramala me conoscio! jQuando le do, andame alegre; 
quando nol do, el rostro tuerce!" Asy que los amantes de muchas maneras de yras son 

' 
vesytados, largas de escrevir e dezir aquf. 

Pues, ves aquf como el sesto mortal pecado se comete amando o seyendo amado 
(l.xxxv). 11 

Joan Corominas comenta que "berenjenal" significa literalmente un "campo de 
berenjenas"; figurativamente, un "enredo, dificultad" .12 Meterse con una puta 
era meterse en un berenjenal. Asf la berenjena queda asociada al loco amor. 
Don Quijote se jacta de su amor casto y plat6nico para con su Dulcinea del 
Toboso. Pero esta es en realidad Aldonza Lorenzo, " ... una moza labradora de 
muy buen parecer, de quien el un tiempo anduvo enamorado, aunqtie, segun se 
entiende, ella jamas lo supo ni se dio cata dello" (I.i). ;_,Que dicen de la dama 
de nuestro caballero andante: "Esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta 
historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos, que otra 
mujer de toda Ia Mancha" (I.ix). Que Dulcinea haya tenido la mejor mano, en 
la Mancha, para salar puercos, parece querer decir algo mas que una conversa 
que sala cerdos para lucir mas cat6Iica que el Papa. Las imagenes de los puer
cos juegan un papel decisivo en la imaginerfa quijotesca; cuando imagin6 que 
la primera venta era un castillo " .. . a poco trecho della detuvo las riendas a 
Rocinante, esperando que algun enano se pusiese entre las almenas a dar sefial 
con alguna trompeta de que llegaba caballero al castillo" (I.ii). Habfa dos putas 
a la puerta de la venta y don Quijote las confunde con dos hern1osas doncellas 
o graciosas damas. 

En esto sucedio acaso que un porquero, que andaba recogiendo de unos rastrojos una 
manada de puercos -que, sin perdon, asf se Haman-, toco un cuerno, a cuya sefial 
ellos se recogen; y al instante se le represento a Don Quijote lo que deseaba, que era 
que algun enano hacfa sefial de su venida ... (l.ii.43) 

Cuando las putas alimentan a nuestro caballero andante ocurre un suceso que 
confirma Ia alucinaci6n quijotesca: 

Estando en esto, lleg6 acaso a la venta un castrador de puercos; y asf ~omo llego, sono 
su silbato de cafias cuatro o cinco veces, con lo cual acabo de confirmar don Quijote 
que estaba en algun famoso castillo y que le servfan con musica, y que el abadejo eran 
truchas, el pan candeal, y las rameras damas, y el ventero, catellano del castillo; y con 
esto daba por bien empleada su determinacion y salida (I.ii.47). 

La castraci6n de los puercos implica la sublimaci6n de la libido en direcci6n a 

11 Alfonso Martinez de Toledo, Arcipreste de Talavera o Corbacho, Ed. de J. Gonzalez Muela, Madrid, 
Clasicos Castalia, 1985; pp. I 07-108. 

12 Joan Corominas, Diccionario critico etimol6gico caste.l/ano e hispdnico, vol. 1, Madrid, Editorial 
Gredos, 1984; p. 565. 
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la literatura. Don Quijote confiesa a Sancho que hacfa doce afios que la querfa 
mas que ala luz de sus ojos y que tan s6lo cuatro veces Ia habfa visto y de esas 
tal vez ninguna vez Aldonza se percat6 de que ella miraba (I.xxv). Cuando su 
escudero se da cuenta de quien hablaba su senor, exclama: 

-jTa, tal -dijo Sancho-, (.que la hija de Lorenzo Corchuelo es la senora Dulcinea 
del Toboso, llamada por otro nombre Aldonza Lorenzo? 

- Esa es -dijo Don Quijote-, y es la que merece ser senora de todo el universo. 

-Bien la conozco -dijo Sancho-, y se decir que tira tan bien una barra como 
el mas forzado zagal de todo el pueblo. Vive el dador, que es moza de chapa, hecha 
y derecha, y de pelo en pecho, y que puede sacar la barba del lodo a cualquier 
caballero andante o por an dar, que la tuviere por senora. i Oh hideputa, que rejo que 
tiene y que voz! Se decir que se puso un dfa encima del campanario de Ia aldea a 
Hamar a unos zagales suyos que andaban en un barbecho de su padre, y aunque 
estaban de alii mas de media legua, asf la oyeron como si estuviera al pie de la torre; 
y lo mejor que tiene es que no es nada melindrosa, porque tiene mucho de cortesana: 
con todos se burla, y de todo hace mueca y donaire (I.xxv.263-264). 

En el episodio de Ia Cueva de Montesinos, don Quijote asegura que Montesinos 
mismo le mostr6 tres labradoras que iban saltando y brincando como cabras 
por unos muy amenos campos, y nuestro caballero andante apenas las vio, cuan
do reconoci6 que una de elias era Dulcinea del Toboso (II.xxiii). La imagen de 
la cabra sugiere una connotaci6n erotica. Una de las compafieras de la simpar 
Dulcinea del Toboso, "llenos los ojos de lagrimas, con turbada y baja voz", dice 
a don Quijote: 

Mi senora Dulcinea del Toboso besa a vuesa merced las manos y suplica a vuesa 
merced se la haga de hacerla saber como esta; y que, por estar en una gran necesidad, 
asimismo suplica a vuesa merced cuan enc;:arecidamente puede, sea servido de pres
tarle sobre este faldellfn que aquf traigo de cotonfa nuevo, media docena de reales, o 
los que vuesa merced tuviere, que ella da su palabra de volverselos con mucha bre
vedad (II.xxiii. 739-740). 

El faldellin era una pieza de ropa interior. Su idealizada dama se asemeja a una 
puta, que comercia con su cuerpo. 

El frustrado loco amor se convierte en melanc6lica ira. Cervantes quiere 
que el melanc6lico, leyendo el Quijote, se mueva a risa (Prol., 18). Sancho saca 
a plaza la risa de la melancolfa de su amo (II.xvi). Don Quijote muere de me
lancolfa (II.lxiv). Cervantes, en su Viaje del Parnaso, asegura: "Yo he dado en 
don Quijote passatiempo I AI pecho melanc61ico y mohino I En qualquiera 
saz6n, en todo tiempo" (6.28). Don Quijote es tristemente melanc6lico. Es el 
Caballero de la Triste Figura. La melancolfa esta relacionada con su locura; 
Cervantes dice: "Que la melancolfa en los vassallos suele despertar malos pen
samientos" (Persiles, 1.6.53). Covarrubias comenta que la melancolfa es una: 

Enfermedad conocida y passion mui ordinaria, donde ay poco contento y gusto; es 
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nombre griego melanxolia, melancholia, atrabilis. Suelenla definir en esta forma: 
Melancholia est mentis alienatio ex atrabile nata .cum moestitia metuque coniuncta. 
Pero no qualquiera tristeza se puede Hamar melancolia en este rigor; aunque dezimos 
estar uno melanc6lico quando esta triste y pensativo de alguna cosa que le da pesa
dumbre. Melancolizarse, entristecerse. Melanc6lico, triste y pensativo en comun 
accepci6n. Algunos dizen melarchfa y melarchico. 13 

Segun Alfonso X, "Satumo significa la melanconia" (El libro conplido en los 
iudizios de las estrellas). Don Quijote -dirfa yo- naci6 bajo el signo de 
Saturno. Es un saturnine. La frustaci6n amorosa ocasiona la ira y la conjun
ci6n de aquella con esta, la melancolfa. Arist6teles asocia la melancolfa con el 
genio. 14 El titulo de la novela es ellngenioso Hidalgo don Quijote de la Man
cha. Si Arist6teles dijo que todos los ingeniosos son melanc6licos (Cic. Tusc. 
1.80), y si don Quijote es ingenioso; entonces don Quijote es melanc61ico: Un 
loco cuerdo. 

Martin Alonso provee otras dos ocasiones cuando se usa la palabra beren
jena en la literatura medieval castellana: 

BERENJENA. (ar. badingana, y este del persa) . f. s. XV. Planta anua de la familia de 
las solamkeas, de cuatro a seis decfmetros de altura, muy comun en Espana: "Melotea: 
verengena (T 847, E 1426)" Glos. lat. esp. (c. 1400), ed. 1936, 248a. -Berengena 
ierva e fruta, melongena, ae" , Nebrija: Voc. esp. lat. (c. 1495), s.v., berengena, b.VIII, 
v0 , b. II 2. s. XV. Fruto de esta planta: "El rey senor de Gena la cadena I vos eche 
que mere~edes, pues tenedes I los ojos de berengena", Baena: Cancionero (c. 1406 
a 1445), ed. 1860, t. II, 94. 15 

Ojos de berengena son ojos aberengenados: ojos melanc6licos y lascivos. J. 
Cejador y Frauca enlista un sentido del participio pasado de aberengenar: 
"A-berengen-ado II, 47, 177 son [los labios] jaspeados de azul y verde, y 
auerengenado." 16 Labios aberengenados son labios lascivos. Los labios 
aberengenados de las duefias de la Dolorida Trifaldi son asi porque como dini 
pronto Covarrubias "al que usa, mucho el comerlas, con los demas dafios le 

13 Sebastian de Covarrubias. Tesoro de la Lengua Castellana o Espanola. Ed. de Martfn de Riquer, 
Barcelona, Horta, 1943; p. 797. 

14 "Si el estado de Ia mezcla es del todo concentrado, son extremadamente melanc6licos; pero si Ia 
concentraci6n se halla un poco atenuada da Iugar a los seres excepcionales. Pero son proclives, a nada 
que se descuiden, a las enfermedades de Ia bilis negra, en una u otra parte del cuerpo segun los 
individuos. En uno aparecen manifestaciones de epilepsia; en otros de apoplejfa; en otros fuertes 
athymfas o terrores, o incluso estados de confianza excesiva, como le ocurri6 a Arquelao, el rey de 
Macedonia. La causa de un poder tales Ia mezcla, la manera en que participa del frio y del calor. Pues, 
cuando resulta demasiado frfa para Ia ocasi6n, provoca dysthymfas sin raz6n. Por ello los suicidios por 
ahorcamiento se dan sobre todo entre los j6venes, pero tambien a veces entre los viejos. Muchos se 
suicidan despues de haber bebido" (Problema, 954b34-35 [Arist6teles. El hombre de genio y la 
melancolta. Trad. de Cristina Serna. Barcelona: Quadernos Crema, 1996; pp. 96-99]). 

JS Diccionario medieval espaiiol , vol. I, Ed. de Martin Alonso, Salamanca, Universidad Pontificia de 
Salamanca, 1986; p. 516. 

16 LA Lengua de Cervantes, vol. 2; p. 4. 
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sale al rostro su mala calidad, poniendote de su color livida y verde escura". Y 
el otro lugar que Alonso anota es: 

BERENJENADA. f. s. XV. Acci6n de tirar berengenas: "Senor, buen frontero, lengua 
de Sans6n, I ardid comimo lyebre entre las lan~adas, I corrydo por fuer~a e berenge
nada I d'aquesa frontera de cabe Mor6n", Baena: Cancionero (c. 1406 a 1445), ed. 
1860, t. II, 117.'7 

Ahf la berengena es una cosa arrojadiza para expresar desagrado ante, por ejem
plo, una obra de teatro.18 En esos versos queda asociada la berenjena con la 
moronerfa. Esto lo confirmaremos luego. 

Samuel Gili Gaya hizo acopio de definiciones de antiguos lexic6grafos 
ace rca de la "berengena". Primeramente esta: 

Rosa! I 601: el arab. Ia llama biding ina. Los modernos Iatinos Ia llaman melongena. 
Parece composici6n griega de melo y gene o genea, que quemi decir fruta excelente, 
o naci6n y casta de fruta nueva. Y ass(, latinizandola, ei maestro Lebrija Ia llam6 
insanum malum , como manzana loca o manzana de las Indias, que a las nuevas 
plantas o frutas assi las llama el vulgo, como malva loca y de Indias, y mel6n indico 
y sandia, que quiere decir loco. 19 

Asf berengena significarfa: 1) fruta excelente~ 2) naci6n o casta de fruta nueva 
(~ los arabes y los indios americanos); 3) manzana loca. La manzana del pa
rafso edenico esta evocada en el sentido de insanum malum. La manzana del 
Eden es un eufemismo para mencionar el sexo. Las acepciones de fruta exce
lente y de sandfa ( ~ sandez o locura) comportan la ambigtiedad caracterfstica 
de la berenjena cervantina. En el Libro de Buen Amor, "sandfo" es sin6nimo 
de "loco" (750a; 976a; 991i). 

Otra autoridad lexicografica es lade Sebastian de Covarrubias: 

Covarr. 1611: que comunmente dezimos verengena; es el fruto de cierta mata que 
algunos quieren sea especie de madnigora; en Castilla ay copia dellas, y particular
mente en Toledo, que por usar su pasto en diferentes guisados, los Haman verengeneros, 
y un proverbio dize: "Toledano, ajo, verengena". Los Iatinos llamaron a las verengenas 

17 Diccionario medieval espaflol, vol. I; p. 516. 

IS Cervantes, en su "Pr6Jogo" a sus Ocho comedias y ocho entremeses nuevas, nunca representados, 
dice: 

... compuse en este tiempo hasta veinte comedias o treinta, que todas elias se recitaron sin 
que se Jes ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza; corrieron su carrera sin 
silbos, gritas ni barahundas. 

(Miguel de Cervantes. Teatro completo. Ed. de Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rey Hazas. 
Barcelona: Chisicos Universales Planeta, l987; p. 1 0). Los pepinos son frutos con simbolismo fatico. 
El menor de los Siete lnfantes de Lara, Gonzalo Gonzalez, fue insultado por un criado de dofia 
Lambra, al este haberle arrojado un pepino ensangrentado, mientras se bafiaba en el rio. [,Habra tenido 
un simbolismo falico Ia figura aberenjenada? 

!9 Tesoro Lexicografico, vol. 1, Ed. de Samuel Gili Gaya, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Cientfficas, 194 7; p. 326. 
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mala insana, por ventura porque alteran al hombre, provocandole a luxuria; y a esta 
causa las llamaron por otro nombre amoris poma, y no por su parecer y hermosura, 
como algunos pensaron, pues no la tienen. Y en quanto al gusto son insipidas y de 
mala sustancia, porque engendran melancolfa, entristecen ei animo, dan dolor de 
cabe~a. y al que usa mucho el comerlas, con los demas daiios le sale al rostro su mala 
calidad, poniendole de su color livida y verde escura. Trata de Ia verengena el doctor 
Laguna, lib. 4, cap. 77, de Diosc6rides en su comento Historia Plantarum, lib. 5, cap. 
31. Los arabes la llamaron melongena. Diego de Urrea dize ser nombre compuesto de 
beden, que sinifica cuerpo y gianum, malo, y que tambien espfritu malo. Esto se 
puede aplicar a su calidad por engendrar melancolfas y despertar malos desseos; y 
aunque avfa de estar en la letra V Ia puse aquf por ser B en su origen Ia primera 
letra.20 

La berenjena es una especie de mandragora, la cual se consideraba un afrodi
sfaco (Gen., 30.14). A. Laguna cementa que Pitagoras llam6 "antropomorfa" 
(que significa "figura humana") a la mandragora, porque su rafz consta mayor
mente de dos piernas semejantes a las del hombre (Diose., 4.77).21 La 
berengena es el fruto de cierta locura: la del amor er6tico; es el ocasionante 
fruto del loco amor. Laguna sefiala que el solano que engendra locura no es la 
berenjena, sino el persia o el thryon (Diose., 4.75). La ingestion de berengenas 
causa melancolfa. Como tuvimos ocasi6n de mostrar, el Corbaeho asoci6 ya la 
berengena con la melancolfa y el loco amor. Puesto que Covarrubias cita par
cialmente a Pedacio Diosc6rides Anazarbeo, consultemoslo en castellano. Bajo 
"Verengrenas, Mala infana, Poma am oris, Morion", el doctor Laguna comenta: 

Creyeron algunos que las Verengenas, llamadas Mala Infana de los Latinos, y de los 
Barbaros Poma amoris, fueffen fructo de aquella tercera Mandragora, que llamo 
Diofcorides Morion: en lo qual fe engafiaron, y la caufa de aqueste error fue, ver que 
Morion en Griego, fignifica lo mefmo, que en Ia lengua Latina infanum: aun que 
cierto aqueftos dos apellidos fe dieron por refpectos muy varios. Llamofe la tercera 
fuerte de Mandragora Miorion, porque priua del juyzio a los hombres: y llamafe 
Infana la Verengena, por quanto comida cruda, es al gufto muy deffabrida: el qual 
fabor, anfi de los Griegos, como de los Latinos, a cada paffo es llamado Fatuo, que 
es lo mefmo que necio. La planta que produze las Verengenas, anfi en las hojas, como 
en los tallos, fe parece mucho al Lampazo. Haze vnas flores purpureas, y muy 
hermofas, compueftasde feys hojicas a manera de eftrellas. Su fructo es como vna 
man~ana crecida, verde al principio, y defpues violado. En Francia y en Alemania fe 

20 Tesoro Lexicografico, vol. I, p. 326. Vease tambien Tesoro de La Lengua Castellana; pp. 206-207. 
2 1 San Isidoro de Sevilla dice: "Denomfnase asf a Ia mandragora por el olor suave de su fruto, que tiene 

el tamai'io de una manzana 'matiana'. Por ello los Iatinos Ia denominan 'manzana de tierra' (malum 
terrae). Los poetas le dan el calificativo de anthrop6morphos, porque su rafz adopta Ia figura de un 
hombre. Su corteza, mezclada coo vino, se da a beber a aquellos cuyo cuerpo es preciso intervenir 
quirurgicamente, a fin de que, sumidos eo el sopor, no sientao el dolor de Ia operaci6n. Dos son sus 
clases: una femenina, que se asemeja por sus hojas a Ia Iechuga y que produce unos frutos semejantes 
a las ciruelas; y otra masculina, con hojas parecidas a las acelgas" (Etim., 17.30 [Etimologfas /1. Ed. 
de Jose Oroz Reta y Manuel-A. Marcos Casquero. 2da. ed. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 
1994; p. 365]). 
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mueftra como cofa rariffima. En Caftilla nace gran copia della, y en efpecial en 
Toledo, Io qual fe les boluio en vituperio y efcarnio a los Toledanos. Es frfa y humida, 
y libre de todo, fabor notable, Ia V erengena: por don de fe accommoda facilmente a 
todos los guifados, como Ia calaba9a. Defpues de cozida en agua, Ia frien con azeyte 
y efpecias, y Ia comen finalmente con fu nogada: empero efto ya toea mas a 
bodegoneros, que a medicos. Son duras de digerir, y engendran muchas ventofidades 
las Ver~ngen~s: y apfi prouocan mu~ho a luxuria: y daqo que bien guifadas fean 
~gradables al gufto, todovia comidas muy a menudo, engendran humor melancolico, 
hichen el cuerpo de farna y de lepra, caufan infinitas opilationes, entriftecen el animo, 
dan dolor de cabe9a, y finalmente mudan el claro color del roftro, en otro liuio, y muy 
trifte, qual es el que ellas mefmas poffeen (4.77).22 

La berenjena no causa locura, sino lujuria o loco amor. Como corroboramos en 
el Corbacho, esta asociada a la melancolfa: engendra un humor m~lane6lico: 
Entristece el animo, muda el claro color del rostro en otro palido y muy triste, 
cual el Caballero de la Triste Figura. 

El Quijote esta dirigido -repito- primeramente para los melanc6licos: 
"Procurad tambien que, leyendo vuestra historia, el melanc6lico se mueva a 
risa ... " (Prot., 18). El mismo prologuista del primer Quijote se pinta melanc6-
lico: " ... y estando una suspenso, con el papel delante, la pluma en la oreja, el 
codo en el bufete y la mano en la mejilla, pensando lo que dina , .. " (Prot!, 12). 
La locura de don Quijote se debe a La inhibici6n de La libido, la cual ha 
sobreactivado, en su inconsciente colectivo, el arquetipo del heroe. La melan
colfa es ya un desplazamiento de la libido bacia la figura de la amada ideal. 
Hacer que la melancolia se transforme en risa es otro desplazamiento del obje
to del deseo bacia una cadena semi6tica de metonimias sin fin. 

Pero el haber citado a Diosc6rides y a Laguna no es un ejercicio de pedan
terfa, porque Cervantes los menciona en el Quijote: 

-£,Que te f~ltan las alforjas, Sancho? -dijo don Quijote. 

-Sf que me faltan -respondi6 Sancho. 

-Dese modo, no tenemos que comer hoy -replic6 don Quijote. 

-Eso fuera -respondi6 Sancho- cuando faltaran por estos prados las yerbas que 
vuestra merced dice que conoce, con que suelen suplir semejantes faltas los tan 
malaventurados andantes caballeros como vuestra merced es. 

-Con todo eso -r!!spon9i6 don Quijote-, tomara yo ahora mas ~fna un ~y~rtal 
'· 

a~ pan, 0 una hog~za y dos cabezas de sardinas arenques, que cuantas yerbas describe 
Diosc6rides, aunque fuera el ilustrado por el doctor Laguna. Mas, con todo esto, sube 
en tu jumento, Sancho el bueno, y vente tras mf; que Dios, que es proveedor de todas 
las cosas, no nos ha de faltar, y mas andando tan en su servicio como andamos, pues 
no faltft fl los mosquito~ del aire, n~ a los gusanillos de la tierra, ni a los renacuajos 

22 Andres Laguna. Pedacio Dioscorides Anazarbeo ( 1555), vol. 2, Madrid, Instituto de Espana, 1969; pp. 
424-425. Notemos que Diosc6rides y Laguna diferencian dos tipos de soh1ceas: una que causa locura 
(mandragora moirion) y otra que induce a lujuria (berenjena). Mi original aportaci6n consiste en 
haber descubierto este segundo matiz y haberlo asociado con Ia locura de don Quijote. 
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del agua; y es tan piadoso que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y llueve 
sotrre los injustos y justos. 

-Mas bueno era vuestra merced -dijo Sancho- para predicador que para 
cabellero andante (I.xviii.181-182). 

Parece que la berenj~na es una de esas yerbas que don Quijote dice que cono
ce, y que el Diosc6rides traducido por Laguna, describe, con las cuales ar
guye aquel los caballeros andantes suelen suplir la falta de alimento. En la 
correspondiente nota al calce los editores del texto citado explican que: 

Diosc6rides ... Laguna: Andres Laguna (1499?-1560), el celebre medico humanista y 
presunto autor del Viaje de Turquia, "anot6", efectivamente, a Diosc6rides: Pedacio 
Diosc6rides Anazarbeo, acerca de La materia medicinal y de los venenos mortiferos, 
traducido de La lengua griega en La vulgar Castellana e illustrado con claras y 

substantiates Annotationes, y con las figuras de innumeras plantas exquisitas y raras, 
por el Doctor Andres Laguna [ ... ] (Anvers, 1555).23 

Covarrubias ha dicho ya que: "Trata de la verengena el doctor Laguna, lib. 4, 
cap. 77, de Diosc6rides en su comento Historia Plantarum, lib. 5, cap. 31." Es 
tentador suponer que Cervantes tal vez haya conocido que pensaba Laguna y 
Diosc6rides acerca de la berengena, a traves del Tesoro de la Lengua Castella
na. J. Cejador y Frauca cita a dos autores que hemos consultado previamente y 
comenta: 

La berengena, en latfn "mala insana: porque alteran al hombre, provocandole a luju
ria: y a esta causa las llamaron por otro nombre amoris poma" (Cov.). "Creyeron 
algunos que fuesen fruto de aquella Mandragora, que llam6 Diosc6rides Morion, en 
Io cual se engafiaron. En Castilla nace gran copia della, y en especial en Toledo" 
(Laguna, p. 4, c. 77).24 

Diosc6rides la llam6 Marion, porque causaba moronerfa. Del adjetivo moron 
al gentilicio moro es poca la diferencia fonetica; son par6nimos. El Quijote serfa 
una reescritura del Elogio de la locura (mejor traducido como el Encomia de 
la moronerfa), de Erasmo. La locura contrafda por la ingestion de berenjenas 
es -insisto- una locura de amor o un loco amor. Y como elloco amor esta 
vinculado con la hechicerfa, luego la berenjena es una planta magica.25 Recor-

23 Obra completa 1; p. 190, n. 59. 

24 La Lengua de Cervantes, vol. 2; p. 167. 

25 Pero tampoco debemos olvidarnos del jumento de Sancho Panza: 

Berengeno, na. -adj. despectivo. Burro de poco valor. U.t.c.s. (Proviene esta voz de Ia 
costumbre que, en tiempo de las berenjenas, tienen los nifios de hacer con Ia panza de esta 
solanacea burros de juguete poniendoles patas de palillos.) 

"Compr6 en Ia feria por quince duros un berengeno." 

Antonio Alcala Venceslada, Vocabulario andaluz, Madrid, Editorial Gredos, 1980; p. 85. A Ia luz de 
esta informaci6n podrfa bautizar el burrico de Sancho con el nombre de "Berengeno". Hay un refnin 
castellano que dice: "Mas vale berenjenas en almodrote, que andar con Ia panza al trote". Don Quijote 
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demos que Diego de Urrea alegaba que berenjena era un nombre compuesto de 
beden, que significa "cuerpo" y gianum, "malo", y tam bien "espfritu malo". A 
don Quijote lo asedia la presencia abrumante de unos encantadores que lo en
gafian. La misma "verdadera" historia del ingenioso don Quijote de la Mancha 
la escribe primeramente un sabio encantador26

, luego un arabe, Cide Hamete 
Benengeli, y, finalmente, la traduce un moro aljamiado. 

Pero dos refranes castellanos complementan el juicio valorativo de Cer
vantes acerca de su obra. Si el ficcional autor del Quijote es Cide Hamete 
Berengena, entonces su parodia de las novelas de caballerias para nada es bue
na o denota insustancialidad, porque: 

La berenjena para nada es buena. ref. Denota lo insubstancial de esta hortaliza. Por 
ext. significa que lo que vale poco no presta gran utilidad. II Nunca de mala berenjena 
se hizo buena calabaza. ref. De ruines principios no se obtienen buenos resultados.27 

La siguiente fuente lexicognifica asocia la berenjena con la hechicerfa: 
' 

Ayala 1693: por ser tan daiiosa, dixo Quevedo que s6lo es buena en una ocasi6n, rom. 
80 de !alia: "La berengena, que es sana -quando las coro~as tunde, -y en grani~o 
de hechizeras- los pfcaros la introducen".28 

Es comida de picaros, como Lazaro o Pablos; de putas y hechiceras como .Ce
lestina; de arabes mentirosos y lascivos como Cide Hamete Benengeli. En el 
Busc6n, alguien se burlaba de Pablos asf: "Yo le tire dos berenjenas a su ma
dre cuando fue obispa." Su madre, Aldonza de San Pedro, era hechicera. Cuan
do se le llama obispa se alude a Ia coraza que ponfan a los condenados por la 
Inquisici6n, que se parecfa a la mitra de un obispo. Durante la guerra nabal 
contra Pablos, como rey de gallos en las Carnestolendas, le arrojaron zanaho
rias, nabos, berenjenas y otras legumbres. Quevedo reitera la vinculacion de la 
berenjena con la hechicerfa: 

y Sancho Panza son personajes aberenjenados, porque son Ia ficci6n de otra ficci6n: el deseo del 
deseo. 

26 "Yendo, pues, caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mesmo y diciendo: 

-j,Quien duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a luz la verdadera 
historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga, cuando llegue a 
contar esta mi primera salida tan de manana, desta manera? (l.ii..41). 

Habiendo soslayado varios pasajes, cito: 

Y era Ia verdad que por el caminaba. Y afiadi6 diciendo: 

-Dichosa edad, y siglo dichoso aquel adonde saldran a luz las famosas hazafias mfas, 
dignas de entallarse en bronces, esculpirse en marmoles y pintarse en tablas para memoria 
en lo fu turo. -Oh tu, sabio encantador, quienquiera que seas, a quien ha de tocar el ser 
coronista desta peregrina historia, ruegote que no te olvides de mi buen Rocinante, 
compafiero eterno mfo en todos mis caminos y carreras! (I.ii.42) 

27 Enciclopedia Universal llustrada Europeo-americana, vol. 8; p. 220. 

28 Tesoro Lexicografico, vol. 1; p. 326. ' 
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Y de paso quiero confesar a v.m. que, cuando me empezaron a tirar berenjenas, nabos, 
etcetera, que, como yo llevaba plumas en el sombrero, entendf que me habfan tenido 
por mi madre y que la tiraban, como habfan hecho otras veces; y asf, como necio y 
muchacho, empece a decir: 

-Hermanas, aunque llevo plumas, no soy Aldonza de San Pedro, mi madre 
-como si ellas no lo echaran de ver por el talle y rostro (l.ii.16). 29 

Se sospechaba en el pueblo que Aldonza de San Pedro, hija de Diego de, San 
Juan y nieta de Andres de San Cristobal, que no era cristiana vieja sino des
cendiente de la letanfa: judfa conversa. La madre de Pablos se llama como la 
amada de don Quijote: Aldonza. La berenjena es comida de marginados. 
America Castro anota un pasaje del Busc6n asf: 

En otros lugares repite Quevedo este tema de la madre castigada por bruja, que es 
muy propio de la literatura carcelaria de la jacarandina: "Tienenos muy lastimadas I 
La justicia sin pensar I Que se hizo nuestra madre, I La vieja del arrabal: I Pues sin 
respetar las tocas, I Ni las can as, ni I a edad, I A fuerza de cardenales I Y a Ia hicieron 
obispar .. . I Pues cogi6 mas berengenas I En una hora, sin sembrar, I Que un hortelano 
morisco I En todo un aiio cabal" (Jacara, Rivad. , LXiX, 99 b). 30 

Acude a mi pensamiento la sentencia prologal de Cervantes de que su Quijote 
fue concebido en una carcel: el espacio que concentra la mayor cantidad de 
marginalidad posible. Quevedo asocia el cultivo de berenjenas con huertos de 

• monscos. 
Cuando Pablos se hacfa pasar por don Ramiro Guzman, sefior del v ·alce

rrado y V ellorete, era para gozar de "una moza rubia y blanca, miradora, ale
gre, a veces entremetida, y a veces entresacada y salida" (Ill. v. 85), cuyo nom
bre era dofia Berenguela de Robledo. Ella vivfa en una posada, con su madre, 
la posadera. Pablos dice: "Ami no me pareci6 malla moza para el deleite, y lo 
otro la comodidad de hallarmela en casa" (IIl.v.85-86). Y si alguien duda que 
quiso decir el Busc6n con "para el deleite", oigamosle una explicaci6n de para 
que querfa a dofia Ana, prima de Diego Coronel: 

Fuimos a los estanques, vfmoslo todo y, en el discurso, conocf que Ia mi desposada 
corria peligro en tiempo de Herodes, por inocente. No sabfa; pero como yo no quieto 
las mujeres para consejeras ni bufonas, sino para acostarme con elias, y si son feas 
y discretas es lo mism6 que acostarse con Arist6teles o Seneca o un libro, procurolas 
de buenas partes para el arte de las ofensas; que, cuando sea boba, harto sabe si me 
sabe bien (III.vii.93). 

29 Francisco de Quevedo, La vida del Busc6n, Edici6n de Fernando Lazaro Carreter, Barcelona, Clasicos 
Universales Planeta, 1989. En adelante usare esta edici6n para las citas que refuercen mis argumentos. 

3° Fco. Quevedo. El Busc6n, vol. 1, Ed. de Americo Castro, Madrid, Espasa-Calpe, 1967; p. 30, n. 5. 
La jacara es Ia 850, "Respuesta de Ia Mendez a Escarraman", versos 121-128, en Ia edici6n de la 
Poes{a original completa, de Francisco de Quevedo, editada par Jose Manuel Blecua, Barcelona: 
Clasicos Universales PI aneta, 1981; p. 1206. 
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El arte de las ofensas es el arte sexual; al burdel se le llamaba "mes6n de las 
ofensas". 31 La moza blanca y rubia era salida, es decir, descarada o desver
gonzada, aun mas, ardiente; Antonio Gargano recuerda que salida " .. . se aplica 
a las hembras de algunos animales, cuando tienen propensi6n al coito (Autori
dades)."32 l,C6mo impresiona don Ramiro de Guzman ala hija y ala madre? 
Antes de hablarles de dinero: 

Dfjeles que sabfa encantamentos , y que era nigromante, que haria que pareciese que 
se hundia la casa y que se abrasaba, y otras cosas que elias, como buenas creedoras, 
tragaron (III.v.86). 

A Berenguela le impresiona el sexo y la magia. Cuando Pablos se dirigia fur
tivamente y por el techo al cuarto de la alba y rubicunda moza, se cay6 en el 
techo de un escribano y se le consider6 un ladr6n y como tal fue maltratado. 

Mas ella se reia mucho, porque, como yo la habfa dicho que sabfa hacer burlas y 
encantamentos, pens6 que habia caido por gracia y nigromancia, y no hacfa sino 
decirme que subiese, que bastaba ya (III.v.88). 

Despues de haber sido sacado de la carcel p~r sus socios el catalan y el portu
gues, Pablos se las ingenia para no pagar el costo de su estancia en la posada. 
El licenciado Brandalagas y dos amigos suyos se hicieron pasar por personal 
del Santo Oficio. 

Llegaron la sefialada, y requirieron a la gtiespeda que venian de parte del Santo 
Oficio, y que convenia secreto. Temblaron todas luego, y creyeron la prisi6n, por lo 
que yo me habfa hecho nigromantico con ellas. Al sacarme a rni callaron; pero, al ver 
sacar el hato, pidieron embargo por la deuda, y respondieron que eran bienes de la 
lnquisici6n. Con esto no chist6 alma terrena (III.vi.90). 

Tanto Berenguela como su madre temblaron ante la sola menci6n de la Santa 
Inquisici6n, porque habian disfrutado de la presunta nigromancia de don Ramiro 
de Guzman. El nombre "Berenguela" significaria "berengenita", pues ellexema 
"bereng-" es un apocope de "berengena", y el sufijo "ela" corresponde al dimi
nutivo Iatino -ellus, -a, -um, o, -ulus, -a, -um.33 Una vez mas la imagen de la 
berenjena queda vinculada a las ideas de la lascivia y de la brujeria. 

En la aventura del Caballero del Bosque, Sancho siente panico ante la enor
me nariz del disfrazado Tome Cecial, escudero de aquel. 

Mas apenas dio lugar la claridad del dia para ver y diferenciar las cosas, cuando la 
primera que se ofreci6 a los ojos de Sancho Panza fue la nariz del escudero del 

31 La vida del Buscon; p. 164, n. 10. 

32 La vida del Buscon; p. 159, n. 1. 
33 Despues de haber consultado las principales ediciones crfticas del Buscon, en ninguna halle semejante 

explicaci6n acerca de Ia asociaci6n de "Berenguela" con "berengenita". 
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Bosque, que era tan grande, que casi le hacia sombra a todo el cuerpo. Cuentase, en 
efecto, que era de demasiada grandeza, corva en la mitad y toda llena de verrugas, de 
color amoratado, como de berenjena; bajabale dos dedos mas abajo de Ia boca; cuya 
grandeza, color, verrugas y encorvamiento asf le afeaban el rostro, que en viendole 
Sancho, comenz6 a herir de pie y de mano, como niiio con alferecfa, y propuso en su 
coraz6n de dejarse dar docientas bofetadas antes que despertar la c6lera para refiir con 
aquel vestiglo (II.xiv.679). 

El escudero de don Quijote temblaba como un nifio ante el coco. La enorme 
nariz, curva y averrugada vincula la figura del escudero del Caballero del Bos
que con la nariz de una bruja. Su nariz es de color amoratado berenjena. Ade
mas la nariz grande se asociaba antisemfticamente con los judfos. El ejemplo , 
mas elocuente de esto es el soneto antijudfo de Quevedo que empieza: "Erase 
un hombre a una nariz pegada." La berenjena connota, en la cosmovisi6n espa
nola de Cervantes y Quevedo, la morerfa, la juderfa y la brujerfa. 

Sancho esta seguro de que el autor de su historia es un sabio y un encanta
dor porque este se llama Cide Hamete Berenjena (Il.ii.575). La noci6n de en
cantamiento la provee el apellido Berengena. Otro lexic6grafo dice: 

S. Jose 1619: berengenas, a quien algunos Haman mandragoras machos; otros mala 
insana, que es decir man~anas locas. Frescas son menos dafiosas ... Todas sus facul
tades son maleficas y ninguna tiene buena. 34 

Cierta locura es un efecto de la berenjena. Cide Hamete Benengeli es un perso
naje aberenjenado, es decir~ loco, pprque es amante de la desatada escritura del 
Quijote: la mixtura de generos literarios. La berengena se consideraba una es
pecie de fruta diab6lica: "Todas sus facultades son maleficas y ninguna tiene 
buena". Por eso es que Alfonso Martinez de Toledo asociaba la berengena con 
el Diablo. 

Gili Gaya afiade mas informacion, procedente de Gonzalo de Correas 
(1627), acerca de la berenjena: "Berenjenas de Juan Ruiz", dfcese por los car
denales y tolondrones con que siempre tenia sefialada a su mujer. "35 El nom
bre Juan Ruiz esta indisolublemente asociado con el autor, quienquiera que haya 
sido, del Libra de buen amor. El buen amor aludido en dicho libro es una pa
rodia de la caridad cristiana; "buen am or" significa allf "loco am or". Ambos se 
copertenecen. La lectura del Libra del buen amory la del Quijote se explicarfa 
con una sola raz6n: Quiza el diablo me meti6 -repito con el Arcipreste de 
Talavera en este berenjenal. Las berenjenas de ese Juan Ruiz como los car
denales y tolondrones con que tenia siempre marcada a su esposa sefialan un 
amor sadico-masoquista. Esta violencia es un sfntoma del fracaso de Juan Ruiz 
al tratar de recabdar el buen am or. 

34 Tesoro Lexicografico, vol. 1; p. 326. 

35 /b(d. 
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Gili Gaya continua su informe acerca de que pensaba Correas de lo que 
significaba berenjena en el refnin: 

"Todo sabe a berenjenas": Un senor pretendfa el amor de Ia mujer de un criado. 
Sabiendolo el criado le convid6 a una merienda y di6le diferentes cosas, guisadas 
todas con berenjenas. Sinti6 el senor todo el sabor de berenjenas, y dijo que le _sabia 
a ellas. Respondi6 el criado: "Sf, senor, todo sa be a· berenjenas", dandole a en tender 
que todas las mujeres son unas, tan berenjenas Ia ajena como Ia de su casa. "Esas son 
las berenjenas", respondi6 esto un senor a un medico que no comiese berenjenas, que 
se tornaria loco, motejandole que lo era eJ.36 

La berenjena es una figura de la mujer codiciada por el pr6jimo: elloco amor 
por una mujer. Consideremos la anecdota del medico y el paciente. Si un sefior 
responde a un medico que no coma berenjenas para no volverse loco, y_ ese 
sefior esta a su vez loco; entonces si dice la verdad al medico, este no le creera 
porque aquel esta ya loco; y si el loco miente, entonces el medico tampoco 
creera que mienta, porque los dichos de un loco se consideran extraveritativos. 
Si el senor esta loco porque come berenjenas y esto ·lo sabe el insane, (,por que 
no dej a de comer berenjenas? (,Si estar loco es mejor que estar cuerdo, (,por 
que advierte al medico que no las coma? Tal vez prefiera estar loco, no cuerdo. 

· Quizas sea pertinente aquf recordar la moraleja final de El Licenciado Vidrie
ra: su protagonista perdi6 por cuerdo lo que habfa ganado por loco. 

Cervantes, como el hijo del ciervo, es hijo de Ia libido; Benengeli, como 
Berengena, es el mismo Cervantes, hijo del ciervo: el del disimulado y ambigtio 
amor (en los lindes de la caridad y del eros), amigo de moros ode mentiras (la 
ficci6n literaria allende la verdad y la mentira), elloco melanc6lico (la parodia 
de las pretensiones de la 16gica aristotelica). La parodia cervantina de las no
velas de caballerfas gusta de la escritura aberenjenada, porque su inspiraci6n 
radica en la ira melanc6lica del frustrado loco amor. El Quijote es una figura 
elocuentfsima de lo que es la literatura: Ia busqueda incesante y de antemano 
condenada al fracaso, del objeto del deseo. 37 

36 Ibid. 

Ruben Soto Rivera 
Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Rio Piedras 

37 Consultese de Hugo Rodriguez Vecchini, "La parodia: una reflexi6n ir6nica. Reflexi6n te6rica a partir 
del Libra del Arcipreste y del Quijote". La Torre, 23 (1992); pp. 365-432. 
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