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LA JRECEPCKON MAs JDESCONOCKJDA 

JDE CERVANTES EN PORTUGAL 

EN EL SKGLO XX 

ALEXIA DOTRAS BRAVO 

Instituto Politecnico de Braganfa 

Centro de Literatura Portuguesa 

En los dos wtimos anos y medio, el descubrimiento de un fondo an
tiguo depositado en el Archivo Distrital de Bragan<;a me ha conducido al 
estudio y catalogacion de esas obras, en un amplio panorama de volume
nes, preferentemente pios, que ascienden a casi 498 obras espanolas ori
ginales, sin contar las espanolas traducidas al portugues. Este fondo ya ha 
dado algunos frutos sobre el barroco tardio y las representaciones teatrales 
musicales en el siglo XVIII en la corte de Fernando VP. Actualmente, 
Zaida Vila Carneiro, de la Universidad de la Rioja, y yo, estamos vaciando 
ese fondo -catalogado solo ala mitad y ligeramente ordenado-, y anali
zan dolo para ofrecer al publico un catalogo completo de obras en espanol, 
originales y traducidas, pertenecientes a los siglos XVI, XVII, XVIII Y 
XIX. Existen tambien algunas piezas singulares de principios del siglo XX . 

• 

1. Alexia Dotras Bravo, «Leer y representar cl:isicos siempre (re}escritos. Angelica 
y Medoro del Barroco a la corte de Fernando VI»,Atalanta, 4/2, 2016, pp. 137-
154. 
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Como ya he afirmad02
, el archivo distrital tendria que haber sido 

creado en 1916, porque respondia al encargo de "custodiar sobretudo a 
documenta<;ao eclesiastica, confiscada ap6s a Revolu<;ao de 1910"3 ala vez 
que una biblioteca publica. Se compondria inicialmente por la biblioteca 
de la Mitra, de la antigua Junta General y del Seminario, una gestaci6n 
similar a la de otras ciudades portuguesas. La realidad es que estas dos ul
timas pasarian a formar parte del Liceu -centro de ensefianza secundaria 
mas antiguo de la ciudad- y el archivo no se ere aria, ni siquiera a traves 
del abade de Bafal-figura sefiera del estudio filo16gico y etnografico de la 
zona, cuyos trabajos cervantinos aqui investigaremos- ya que los papeles 
siguieron confinados en el museD que lleva su nombre en Bragan<;a hasta 
que, en 1985, se crearian Biblioteca y Archivo, sitas en un as instalaciones 
provisionales, esperando a 1997, momento en que se trasladan definitiva
mente al convento de San Francisco, desapareciendo entonces las funcio
nes de biblioteca4

• 

La menci6n al Liceu y al museD merecen dos pequefias aclaraciones de 
estos espacios y sus funciones como custodiadores de libros. Por un lado, 
el antiguo centro de secundaria, creado en 18535, responde a las necesida
des de modernizaci6n, de alfabetizaci6n y de progreso que surgen a fina-
1es del siglo XVIII y el siglo XIX. La falta de un edificio estable dio paso 
a una peregrinaci6n por varios de los edificios emblematicos de la ciudad: 
el convento de monjas de Sao Bento (1853-1861), una casa particular en 
una de las calles principales, a Rua Direita (1861-1867), en el edificio del 
Hospital Militar (1867-1927), en el seminario (1927-1969) hasta acabar 
en su ubicaci6n actual en 1969, en elAlto da Boavista, que en estas fechas 
cuenta con unas instalaciones magnificas y un as condiciones con la ulti
ma tecnologia. Estos avatares son incluso mayores porque muchos otros 
edificios fueron sede del centro, siempre precario, falto de mobiliario, de 

2. Ibidem, p. 140. 

3. Visto el 151021 de 2q7 en la pagina web oficial del Archivo Distrital, pertene
ciente a la Dire<;ao Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. 

4. Ibidem. 

5. J oao Cabrita, 0 Liceu Nacional de Braganfa e 0 seu patrono: uma histaria por contar, 
Lisboa, Colibri, 2004, pp. 51-91. 
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profesores, de alumnos, tal y como afirma Cabrita, historiador y cronista 
de 150 afios de vida, en este parrafo a modo de ejemplo: 

No ana letivo de 1939-1940, ate as ferias da Pascoa, apenas uma tur

rna funcionava no Liceu; as restantes funcionaram no museu Abade de 

Ba<;al, na Associa<;ao Cat61ica, na Associa<;ao Artfstica, no c1ube de Bra

gan<;a, na casa Sa Vargas e na Associa<;ao comercial6
• 

Por su parte, el museD Abade de Bas:aF se crearia en las mismas fechas 
que el Archivo, a inicios del siglo XX, concretamente en diciembre de 
1915, en el antiguo palacio episcopal de Bragans:a, con la denominacion 
de Museu Regional de Obras de Arte, Pefas Arqueo16gicas e Numismatica de 
Bragans:a para, en 1935, tomar el nombre del que fuera su director entre 
1925 y 1935, el propio Francisco Manuel Alves. Hoy en dia es un museD 
etnografico de referencia, que presenta colecciones de arqueologia, epi
grafia, arte sacro, pintura, orfebreria, numismatica, mobiliario yetnogra
fia. A 10 largo de los afios recibio ellegado de Trindade Coelho 0 Guerra 
Junqueiro, por ejemplo. 

Estas dos instituciones veran como los fondos bibliograficos relativos 
a la ciudad pasan por sus estancias y siguen su camino, pero no todos, 
porque, a pesar de que el Archivo Distrital haya perdido sus funciones 
bibliotecarias, conserva un conjunto de cuatro mil volumenes de fondo 
anti guo, dos mil de elios sin catalogar y sin registro de cota, como hemos 
sefialado. 0 al menos sin registro de cota hasta nuestro interes por vaciar 
el espacio, bastante bien aislado, aunque con algunos problemas de hume
dad. De los cuatro mil volumenes, dos mil tuvieron un estudio y cataloga
cion por parte de un grupo bibliotecario de la Universidade de Coimbra 
hace afios, cuya base de datos no se encuentra disponible al investigador 
debido a que faltan algunos pasos fundamentales administrativos para 
poder tener acceso a ella. De las otras dos mil obras hemos realizado una 
busqueda exhaustiva de los libros escritos en espafioL Alllegar a estos, , 

6. Ibidem, p. 76. 

7. Extraido de la pagina web del museD: https:llwww.mabadebacal.com/ (consul
tado el26 de febrero de 2017). 
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hemos decidido respetar el orden en que estaban colocados en la estante
ria, aunque no tuviese en cuenta la circunstancia cronologica. AI no tener 
estipulada una signatura, la anotacion de una referencia minima, la cota, 
se hizo a partir del numero de estante y numero de la posicion dentro del 
estante por uno de los tecnicos del archivo a la vez que documentabamos 
y examimibamos cada ejemplar. 

Hemos vaciado, entonces, el fondo espanol del Archivo Distrital y 
podemos constatar que, a pesar de la abundancia incontestable de volu
menes espanoles 0 bilingiies -cerca de quinientos-, la mayor parte son de 
tipo pio, por 10 que la aparicion de algunos textos literarios, especialmente 
los dramaticos, han constituido un hallazgo. 

Hemos podido observar que existen algunas obras del abad en ese 
fondo antiguo, pero ni mucho menos toda la biblioteca personal del eru
dito, legada por el al antiguo Liceu, hoy conocido como un centro de se
cundaria con el nombre Emidio Garcia, abogado republicano nacido en 
Bragans:a, aunque desarrollo su actividad como profesor en la universida
de de Coimbra. De nuevo volvemos a las palabras de Joao Cabrita para 
situarnos. En el ano de 1959-1960 las condiciones luminicas de la biblio
teca eran bastante buenas, el uso, el habitual en estos espacios, pero "toda 
a Biblioteca se encontraba caoticamente desarrumada"8, sin que las fichas 
siempre se correspondiesen. Por esas fechas llego al centro ellegado del 
abad: 

Os livros estavam em duas grandes estantes da sala de aulas do 50 ano, 

nao estando catalogados, encontravam-se empilhados uns sobre os ou

tros, com 0 risco de se deteriorarem e, ate mesmo, de desaparecerem. Foi 

ordenado a sua conveniente catalogas:ao a Eduardo Augusto de Carval

ho que, apesar de ser Director do Gabinete de Trabalhos Manuais, se 

encarregou de tal tarefa, 0 que foi digno de louv~r por parte do reitor 

Manuel Lopes da Silva. 

o ntcleo bibliognifico existente na Biblioteca e, hoje, de urn valor in

calculivel, construido ao longo dos anos, dispondo de obras dos seculos 

XVI, XVII, XVIII e XIZ, comprados, sabe-se Ii com que sacrificio e 

8. Ibidem, p. 133. 

..... 240 ..". 



-- ,"' ,. 

LA RECEPCrON MAs DESCONOCIDA DE CERVANTES EN PORTUGAL 

alguns oferecidos, destacando-se a doac,:ao significativa da biblioteca do 

Abade de Bac,:al, conforme atnis referimos. Acervo por catalogar, ha mui

to aguardando boas vontades para dias de inventario ... 9 

La direccion de la escuela ya ha solicitado ayuda y fondos economicos 
para poder catalogar, archivar y conservar ellegado, ofreciendolo asi de 
forma comoda y sencilla al investigador, aunque sin exito todavia, a pesar 
de la imperiosa necesidad patrimonial para tal labor. 

Dos de estos tres espacios, el Archivo Distrital y la Biblioteca del abad 
de Bas:al en el centro de secundaria Emidio Garcia, me han descubierto 
un fondo antiguo desconocido, el del archivo, pero tambien 1a figura se
hera de Francisco Manuel Alves. El rastreo en sus obras me ha permitido, 
ademas, acabar con las lecturas aparentemente cervantistas ligadas al nor
te de Portugal que brindan algunos datos erroneos y de los que he demos
trado su imposibilidad1o. Y to do ello conduce, para mayor abundancia, al 
hallazgo de este otro lector experto cervantista que desconociamos. Fran
cisco Manuel Alves es un personaje imprescindible para esta zona histo
rica y de frontera, pero quizas poco conocido, como otras elites locales de 
cada region portuguesa. 

Como hemos investigado recientemente, y que aqui resumimos en 10 
esencialll esta cuestion de los eruditos locales 0 regionales no es baladi y 
en ella reside gran parte del actual estudio etnografico nacional, especial
mente centrado en Leite de Vasconcelos. De alguna forma, la confeccion 
del todo cultural e historico, se debe a la sum a de los trabajos minuciosos, 
de raiz positivista, que varios etnografos locales han ido compendiando. 
Tales obras ingentes a veces se relegan al olvido solo porque son locales 
y hablaron del mundo a partir de su tierra, pero con un rigor y erudi
cion notorios, sin parangon en la actualidad. Es fundamental intentar no 

9. Ibidem, pp. 133-136. 

10. Alexia D~tras Bravo, «Las falsificaciones de la historia: Cervantes entre Bra
ganc,:a y Sanabria», Boletin de la Biblioteca Menendez Pelayo, XCII, 2016, pp. 115-
131. 

11. Alexia Dotras Bravo, «La recepci6n de Miguel de Cervantes en el Portugal con
temporaneo», Edad de Oro, XXXV, 2016, pp. 135-147. 
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llevarnos por entusiasmos acientificos localistas, sino por un e'nfoque c1a
ramente mas id6neo12• 

Estes etn6grafos locais sao entretanto parte integrante da paisagem da 

antropologia portuguesa desde pelo menos finais do seculo XIX. Auto

res de obras por vezes muito extensas que nao cessaram de alimentar as 

bibliografias dos etn6grafos e antrop610gos centrais, mantendo frequen

temente com estes rela<;6es duradouras de amizade e de troca de ideias e 

informa<;6es, os etn6grafos locais foram parte activa e interessada no pro

jecto de descri<;ao e de interpela<;ao das culturas populares portuguesas em 

torno do qual se organizou historicamente a antropologia em Portugal13. 

Por ello acuno el termo de "lector experto" para aquellos sabios que 
no se han dedicado al estudio especifico literario que aqui trato, ya que no 
son fi16logos 0 criticos literarios pero que, en cambio, dominan paginas 
cervantinas con una facilidad pasmosa, creando un dialogo intertextual 
que cervantistas avisados no fueron capaces de ver. De uno de estos, Fran
cisco Manuel Alves, entonces, trato como lector experto cervantino en 
estas paginas, en detalle, por ser capaz de ampliar actualmente la estl~tica 
de la recepci6n cervantina que era impensable. 

Su obra fue escrita a 10 largo de muchos anos, entre 1909 y 1947 
en once volumenes, con el titulo de Memorias arqueo16gico-historicas do 

distrito de Braganfa. Se puede apreciar la diferencia de metodo entre los 

12. Para estas cuestiones del rigor de los eruditos locales portugueses y el subjetivi
smo de su encumbramiento u olvido, vease, Maria Ant6nia Pires de Almeida, 
«Fontes e metodologia para 0 estudo das elites locais em Portugal no seculo 
XX». Analise Social, 42, 2008, pp. 627-645; Y el ya chisico estudio de Augusto 
Santos Silva Augusto Santos, «Os lugares vistos de dentro. Estudos e estudiosos 
locais do seculo XIX portugues», en J. F. Branco e J. Leal (eds.), Retratos do pais. 
Aetas do eof6quio. Revista Lusitana, 13-14, 1995, pp. 69-95. 

13. Joaquim Pais de Brito y Joao Leal, «Apresenta<;ao»,Etnogrtijiea, vol. 1(2), (1997), 
p.181. 
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primeros y los Ultimos y el peso del rigor cientifico a medida que pasan las 
decadas. Esta obra se agoto hace mucho tiempo, incluso las reediciones 
facsimilares de los afios ochenta. En 2000, se reedita esta magna y erudita 
obra, coordinada por Gaspar Martins Pereira y editada por la Camara 
Municipal de Bragans:a con el Instituto Portugues de Museus. Se afiade 
entonces un volumen XII que presenta indices toponimicos, antroponi
micos y de asuntos. A traves de estos, podemos saber que el abad cita 
quince veces a Cervantes, sobre todo en los tomos IX y X, dedicados a 
arqueologia, etnografia y arte. Sin embargo, al no haber indice de per
sonajes, perdemos la referencia a don Quijote, 10 que nos obliga a ojear, 
hoja por hoja, al menos estos dos volumenes, sin exito. La razon de este 
interes notable sobre el escritor alcalaino la encontramos en la introduc
cion del volumen IX. Nelson Campos, arqueologo transmontano yeditor 
del tomo citado, presenta el particular canon literario de Alves. Viendo 
la nomina de referencias habituales, podemos concluir que el abad Ida la 
seleccion habitual de clasicos, cifrando el canon de una forma europea y 
centralista: 

Podemos agrupar as fontes utilizadas peIo Abade de Ba<;al em tres tipos 

principais: as fontes eruditas; as que utilizou atraves de inquerito oral 

regional; e os dados materiais resultantes do trabalho de campo. ( ... ) A 

cada pas so, vern ao de cima a sua forma<;ao c1assica e literaria, citando 

Virgilio (principalmente a Eneida), Horacio, Tacito, Lucano, Herodoto, 

alem de Gil Vicente, Cervantes, Almeida Garret ou Victor Hugo14. 

De todas las obras cervantinas, como es lOgico, Alves se interesa por 
Don Quijote de fa Mancha desde el punto de vista popular y etnografico, 
aunque tambien parece citar fragmentos 0 frases de memoria, como si 
fuese un libro de cabecera. Pretende demostrar 1eyendas, historias y to
p6nimos al remitir a las autoridades mas preciadas por el. Asi, el sustrato 

14. Nelson Campos, «Introdw;:ao», en Nelson Campos (eds.), M emorias arqueo16-
gico-historicas do distrito de Bragan{a. Tomo IX. Arqueologia, etnografia e A rte de 
Francisco Manuel Alves, Braganr,:a, Camara Municipal de Braganr,:allnstituto 
Portugues de Museus - Museu do Abade de Bar,:al, 2000, p. VII. 
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folclorico se fundamenta en contenidos librescos y patenta de esta forma 
el primitivismo ancestral y la riqueza folclorica de Bragans:a. Podriamos 
incluirlo en la linea cervantista folclorista de Molho, Chevalier 0 Redon
do, entre otros. 

Teniendo en cuenta esas quince referencias anotadas en los indices, 
no podia no existir un Don Quijote de fa Mancha en su biblioteca personal. 
Por 10 tanto, uno de mis objetivos pretendia acceder a la edicion que el 
abad manejaba del Quijote para poder comprobar sus lecturas cervantinas, 
la mas que previsible anotacion de su Quijote, y su coherencia con 10 pu
blicado en las Memorias. Tal edicion, como el resto de su biblioteca perso
nal se encuentra en el antiguo Liceu, en la sala con su nombre. Ellegado 
tampoco se encuentra catalogado y ordenado y, a pesar de que tiene una 
cota atribuida, con un simple vistazo se puede comprobar que casi cual
quier obra compuesta por varios volumenes no se halla ni en el mismo 
estante. Como he senalado, la prevision de ayuda externa para reordenar 
estos libros y dejarlos a la vista y al alcance de la mana del investigador 
esta contemplada por la direccion del centro, ya que son conscientes que 
una institucion de ensefianza media presenta una logistica y financiacion 
complejas para el tratamiento de fondos antiguos. 

La edicion encontrada, desgraciadamente, no presenta ninglin dato 
en ninguno de los dos volumenes, ya que faltan las diez primeras hojas. 
Tiene pegado unos papeles sobre la Sociedad editorial La maravilla, pero 
el volumen en cuestion no es el de esta editorial, de 1863, ya que la he 
consultado en su edicion digital de la BNE y no se trata de la misma 
obra. Ademas, son papeles comerciales, sobre venta de libros. La de Alves 
es sencilla, no presenta guiones de dialogo, lleva hasta el margen la tin
ta de imprenta y esta realizada en un papel tosco en edicion de bolsillo. 
Pegadas 0 grapadas hay unas hojas incluidas a continuacion de las hojas 
de guardas con varias informaciones del Quijote. Organizado y metodico, 
posee una lista de las ediciones traducidas de la novela en la fecha que 10 
lee, a principios del siglo XX (Ilustracion 115). Al no ser un estudioso de 
Cerv~ntes al uso, alude con stante mente a Diego Clemencin, llegando a 

15. Fotografias realizadas por mf con la autorizaci6n de la direcci6n del centro Emf
dio Garcia, al que agradezco su disponibilidad y apoyo. 
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copiar algunos de sus pasajes. Tambien refiere informacion extraliteraria 
o realiza evocaciones intertextuales en las hojas de guarda (Ilustracion 2). 
Anota mas veces la segunda que la primera parte, sin embargo, se percibe 
un entusiasmo inicial por los capitulos de 1605, a saber, el VI, el XL y el 
XLIX. 

Para Alves hay tres opticas desde las que observar la novela: etnografi
ca, lingilistica y literaria, por este orden de relevancia. Las anotaciones se 
pueden remontar a 1911, por las indicaciones de su puno y letra, llegando 
a 1947, fecha de su muerte y del fin de su obra monumental. Podemos 
afirmar que las lecturas cervantinas duran 10 que dura su recorrido como 
estudioso y que estan muy vivas y vivificadas al final de la misma, ya que 
las referencias al escritor alcalaino estan presentes en los cuatro ultimos 
tomos, la mayor parte pertenecientes a los tomos IX y X. 

Agrupando ambas Fuentes con las que contamos, encontramos las si
guientes areas de estudio e investigacion: 

La primera perspectiva es la que transform a el Quijote en una Fuente 
folclorica, no siempre con acierto, pero con una clara voluntad de reafir
mar la obra cervantina como autoridad que da por validos us os culturales, 
antropologicos 0 sociales en el distrito de Bragans:a. Con ello se pretende 
afirmar el cimiento universal iberico que predomina en esta region trans
fronteriza. 

Para Francisco Manuel Alves destacan los us os y costumbres popu
lares de Bragans:a, aquellos mas magicos 0 extendidos. Al describirlos, 
pone como ejemplos pasajes del Quijote. En primer lugar, resalta el en-

• terramiento vivo con sapos y culebras que cuenta Sancho a la duquesa 
en una historia popular; despues comenta en dos pasajes quijotescos (II, 
XLVIII y II, LV) las almas en pena que no descansan como castigo, por 
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una promesa que dejaron sin cumplir 0 historias que dejaron a medias; en 
tercer lugar, destacan los sucesos pseudomagicos a media noche por parte 
de mujeres hechiceras 0 brujas, ya que recuerda, sin capitulo ni referencia, 
como de memoria, la aparici6n de Maritornes a don O!rijote; y, por ulti
mo, ciertos tipos de danzas arcanas, como las de las bodas de Camacho, 
que el abad vincula con la danza de los pauliteiros de Miranda do Douro. 

Como ejemplo pormenorizado, quiero destacar una leyenda de una 
aldea de Alfandega da Fe, Parada, sobre un hombre que habia comprado 
sus estudios y tambien queria comprar los de su criado y su caballo, a 10 
que respondi6 el rector: "Nao pode ser, s6 havia duas para burro e fora as 
que ontem vendi a voce"16. Afirma el abad que "Cervantes, no D. O!rixote, 
escarnece das formaturas em algumas universidades, das quais se dizia, 
segundo Crist6bal Soarez da Figueroa: accipiamnus pecuniam et mitta
mus as inurn in patriam suam" 17. Aqui no da capitulo y parte del Qui.Jote, 
faltando al habitual perfeccionismo del estudioso. 

Una de las facetas etnograficas mas importantes para conocer un gru
po social y estudiar su cultura y antropologia es la linguistica. En este 
pun to, Alves destaca un numero notable de palabras 0 expresiones de le
xico antiguo, top6nimos y palabras del campo semantico agricola. En los 
top6nimos "Picote", "O!rintela de Lampac;as" y "Silo" el abad viaja a varias 
paginas del Quijote. Picote se aprueba gracias a Viterbo con el significado 
de 'tejido' y, de nuevo, a Cervantes, en el canto de Altisidora, LXIX, II, 
como selial de luto a traves del tejido: 

En tanto que en SI vue1ve Altisidora, 

muerta par la crue1dad de don Qtijote, 

y en tanto que en la corte encantadora 

16. Francisco Manuel Alves, Memorias arqueologico-historicas do distrito de Braganw 
Tomo IX. Arqueologia, etnogrcifia e Arte, Bragans:a, Camara Municipal de Bra
gans:a!Instituto Portugues de Museus - Museu do Abade de Bas:al, 2000, p. 270. 

17. Ibidem, p. 270. 
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se vistieren las damas de picote, 

yen tanto que a sus duefias mi sefiora 

vistiere de bayeta y de anascote ( ... )18 

La voz Qyintela de Lampac;as la considera planta: "lampaso, plant a 
tambem chamada verbasco"19. Recuerda el capitulo I, XI sobre el discurso 
de la Edad de Oro con los cabreros, donde describe un locus amoenus tam
bien adornado de "hojas de verdes lampazos"2o. 

Por Ultimo, Silo, aparece en el capitulo XLVI de la segunda parte, 
donde don Qyijote llama a Sancho: "silo de bellaquerias", que el abad 
traduce con acierto por "poc;o de velhacarias"21. 

No obstante, en la vertiente lingiiistica se equivoca en una ocasion. 
Realiza una mala interpretacion de 'sendos', no como "Uno cada uno 0 
uno para cada uno de dos 0 mas personas 0 cosas"22. Incluso copia los 
pasajes de los capitulos II y LXI del Quijote de 1615 y en el segundo 
transcribe "sando": "encajaron sandos manojos de aliagas" (la cursiva esta 
en el origina1)23. Le sirve para justificar el toponimo de Sendas, aunque en 
su anotacion manuscrita ala edicion del Quijote confiere mayor relevancia 
a las aliagas que al termino "sendo/-a". 

La ultima anotacion lingiiistica a que hace referencia se trata de un 
refrin. Sorprendentemente, el etnografo y filo10go Alves no atiende a los 
refranes mas que a este: "E roupa de franceces". Usa este refrin porque se 
dice que procede de epoca napo1eonica, pero 10 justifica con esta cita del 
Qyijote, 10 que invalida la explicacion por anacronica: "Porque estos sin 

18. Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Francisco Rico (dir.), Barcelo-
na, Galaxia-Gutenberg / Circulo de Lectores, 2004, p. 1296. 

19. Francisco M anuel Alves, tomo X, op. cit., p. 278. 

20. Migyel de Cervantes, op. cit. , p. 134. 

21. Franscisco Manuel Alves, tomo X, op. cit. p. 252. 

22. Diccionario de la Real Academia Espanola, 23a edici6n, consulta en linea http:// 
dle.rae.es/?id=XZTItUB (leido el28 de febrero de 2017). 

23. Francisco Manuel Alves, tomo X, op. cit., p. 156 . 
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duda son corsarios franceses que hacen a toda ropa", que significaria aqui 
que roban to do sin discernir el objet024

. (I, XLI). 

De los tres apartados en los que se puede dividir su perspectiva cer
vantista, con todo, el abad se revela como un critico literario, como un 
lector de su tiempo, influido por las corrientes positivistas en literatura y 
animado por su espiritu cientifico. Su mentor en el cervantismo parece ser 
Rodriguez Marin, un verdadero erudito capaz de ofrecer innumerables 
datos sobre el Quijote. Entonces, desde el punto de vista poetico 10 pode
mos clasificar en critico literario de 1a obra y critico del autor. 

De hecho, 1a primera menci6n a Cervantes tiene lugar en su tomo 
VIII sobre 1a informacion retirada del archivo de Simancas. Para poder 
juzgar a los hidalgos y sus regalias y caprichos sociales, recuerda a don 
Qpijote como hidalgo descrito en el primer capitulo, e incluso a Maritor
nes y sus infu1as de hidalguia25 • 

Sus principales focos de interes literario en 1a obra que anota de su 
puno y 1etra (Ilustracion 3) son la historia del Machuca (I, cap. VIII); 

Ilustraci6n 3 

24. Miguel de Cervantes, op. cit., p. 533, vid. nota 67. 

25. Francisco Manuel Alves, tomo VIII, op. cit., p. 9 . 
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los romances del marques de Mantua y su relacion con Ariosto (I, X); la 
historia de Crisostomo y Marcela (I, XII); Maritornes, a la que menciona 
en varias ocasiones (I, XVI); las damas literarias del Quijote Dulcinea, 
Luscinda, Altisidora, por la que siente gran interes y de otros universos 
literarios; los episodios pastoriles (II, LXVII). En la segunda parte, con
tribuye a la construccion de un intertexto interesante, ya conocido, excep
to en una referencia de la que no tenia noticia y que puede resultar algun 
trabajo sugerente y que paso a comentar. 

Marca las cit as de Carlo Magno (II, XXVI) y de Cam6es (II, LVIII), 
pero 10 mas relevante es la influencia que encuentra en el capitulo en que 
dona Rodriguez solicita a don Qyijote ayuda para vengar la honra de 
su hija a manos de un labrador rico. Este episodio inspiraria La princesa 
de Babilonia de Voltaire, segUn Francisco Manuel Alves (Ilustracion 4). 
Aunque no parezca haber ninguna historia critica al respecto que vincule 
a ambos escritores en este texto en cuestion, la historia del caballero fiel 
Amazan puede encontrar ecos en el Quijote. El personaje decide guar
darse para su dama: esta enamorado de la princes a de Babilonia, a la cual 
no ve mas que una vez, en la cena que organiza el padre de la princesa, 
ehey, para encontrarle esposo a traves de dificiles pruebas, como en tan
tos cuentos clasicos. Por 10 tanto, nos encontramos aqui una influencia 

...... - " I.. - -- .... - .... v ... ' 'U.VU' """U. Q.OlU\I·:' 1 U(l.UUHVO \J.tjoue Id. puer-
.~ aI lecho fa mCJor alrnaIafa de dos que tenia, Entrose en fin don Q'li.-
~Jte en su lecho , y qued6se. d,ona Rodriguez. sent~da en una silla a\go 
~~sllada d~ la carna,. no qUltandos~ los anto]os m la vela. Don Quilote 
~ acorruc.() 1" se cubrlo todo , no de]ando mas del l'ostro descubierto: y 
~a.biendose los dOs sosegado, e1 prirnero que rompio e1 silencio fue don 
Quijote diciendo: pueae vuesa merced abora, mi senora dona 1\odd
lflez, descoserse y desbuchar -todo . aqueUo que tiene dentro de SU 

cuitado cor~~:~- y l;~~im/~f::l:~l!":::~ :~.~ls;rt~:~e ~~{~SCUCh~da coo 
'. .It. ' .. " .. ,t.~_,_ • 

• . t' 'i/J~'il ' i ~·.7' ·~~'!~"·'/1rt.. ~·~.'~/li"· ~1' 

Ilustraci6n 4 
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interesantisima en el Voltaire escritor que, por otro lado, ya habia sido 
notada hace casi un sigl026 y hoy en dia todavia sigue dando que hablar, 
sobre todo en su novela Cdndido, pero tambien en las cartas27. De todas 
las obras cervantinas, las mas destacada por Voltaire en varias ocasiones es 
el Quijote. Ademas, pretendo subrayar su interes por la fidelidad y el ce
libato consciente, como sefialan Goulemot, Vazquez e Ibeas. Voltaire, al 
escribir a "madame Denis, su sobrina y amante, Ie habla de la infidelidad 
de don Qyijote, que prefiere a Maritornes que a Dulcinea (carta de Pots
dam, 20 de marzo de 1751)"28. ~No sugiere este interes por la fidelidad y 
las malas elecciones ante un amor elevado, platonico, que afios despues 
pudiese escribir el relato presente, aparecido en 1768? Y, ademas, ~Fran
cisco Manuel Alves no anuncia de manera seminal, con su comentario 
manuscrito, las teorias surgidas en los afios sesenta con Rene Girard29 so
bre el deseo en la literatura, que continuan en numerosos estudios acerca 
del erotism030 en el protagonista de la obra que tratamos, don Qyijote, 
calificado como timido erotico? Se trata este de un intertexto al que Ie de
dicare investigaciones posteriores, ya que no tienen cabida en este estudio. 

Por otro lado, se toma su tiempo y espacio para juzgar al editor de 
la obra en diversos pasajes, asi como al propio Cervantes. Asi, en el caso 

26. E. Buceta, <<Voltaire y Cervantes», Revista de Filologia Espanola, 7 (1920), pp. 
60-6l. 

27. Jean Marie Goulemot, Lydia Vazquez, Juan Manuel Ibeas, «La locura en el siglo 
de la razon: visiones de Don Quijote en el siglo XVIII frances», en Hans Chri
stian Hagedorn (coord.), Don Quijote en los cinco continentes: Acerca de la recepcion 
internacional de la novela cernvantina, Cuenca, Ediciones de Castilla La-Man
cha,2016,pp.261-292. 

28. Ibidem, p. 267. 

29. Vid. Rene Girard, Mesonge romantique et verite romanesque, Paris, Grasset, 1961. 
30. Vid. los trabajos ya clasicos de Teresa Aveleyra, «El erotismo de don Qyijo

te», Nueva Revista de Filologia Hispanica, XXVI, 1972, pp. 468-479; Carroll B. 
Johnson, «La sexualidad en el Quijote», Edad de de Oro, IX, 1990, pp. 125-136; 
Monique Joly, «El erotismo en el QuiJote: la voz femenina», Edad de Oro, IX, 
1990, pp. 137-148; Agustin Redondo, «Las dos caras del erotismo en la primera 
parte del Quijote», Edad de Oro, IX, 1990, pp. 251-269; Montero Reguera,Jose, 
«Mujer, erotismo y sexualidad en el Quijote»,Anales Cervantinos, tomo 32, 1994, 
pp.97-116. 
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del autor, 10 hace tanto positiva como negativamente, sobre todo en las 
hojas dobladas, en las hojas de guardas, en los margenes de las paginas. 
Puede tanto alabar el episodio de los galeotes, "Cousa (sic) digna de se ler 
e reler!!", como formar parte de las filas de la concepcion de Cervantes 
'ingenio lego', al afirmar que "Cervantes estropia os textos que cita ( ... ) 
contradiz-se". La ineptitud del autor la indica especialmente con todo 10 
relacionado con Ariosto (I, XXVII), anotando varias hojas en las que el 
abad considera que esto sucede, sin ser original en sus argumentos, sim
plemente sigue una estela critica al escritor alcalaino. En el caso del editor 
senala con ironia sobre la nota de este al capitulo XXV, que versa sobre 
el mal uso de la expresion latina "nulla est redemptio" que hace Sancho: 
"Qye nota!!!! Pedantissima!" (Ilustracion 5) 

Francisco Manuel Alves es hijo de su tiempo: critico cervantista oca
sional, se muestra independiente en su justa medida porque, al fin y al 
cabo, no es original en sus planteamientos cervantinos. Siente el peso de 
la filologia positivista, del estudio de las Humanidades des de perspectivas 
cientificas, tal y como aplica a todo su trabajo etnografico y artistico. 

l ... t: ~ (,;-:.c:· p
•• ... ~ ~ " ;. '~ \li'~tla HU'.lC0d (1P~if" _pll~on"\J~"~ .... · ' ·--l~ . ,- _.~ :.J ' 

I , \"h.'1 ;\ ".\l.1I " \' (1'111 QUI)' olp, meJor llGI(,lU<; de 
• , II' ~ '\llch(}' (ljO " 'Q ' ' 
;. "Uft!'IlI,.,,":' j.' alll:" , ", ,,' 11 otr<l co<;<1 que 10 sea. , Ulcn I~a 1l~
'II' ,marl<' .,11,,'1'110. ) ,illll 1)1 1)1 8\ aY .t t 0 (1) segun he oHIo declr. :!So ',. I /l ' e ~ 7'(' en '/ " 
n<,rno, rC"I't>lIdiO ::;.1.11(' to, /IU tf' ,,', 1 'u Quijote. Rete/.tio es, fCb-

'nd IUl' qUl~n' t1ecJl' I ('(Ult 'v , ulJO ( 0 , ' d 
.'Hlle, I~ I 'l ' , qUiCll esfa en el infieruO uunea sale del, Ul pue, ,<;-, 
(.oudio

1 
~aJ~t: ~f~e~~~ en ,ue~t~a mellCcd, 0 Ii mi IDe andaran mal los PICS 

fo eua ",pr , 'Roeinante' y p6ngame yo una , ;;qne llcYO espuclas para ,LYIVar a '. 1 d' • 
~J e. n el Toboso Y delanto de mi senora Duicme,a, que yo e Ire 
~~~su:s:s de las ne~eda.des y loeura.<; (que todo es uno) que 'Vuestra 

if} ,Mj ... ael Angelo, en un cuaJro, retrat6, entre los conden~dos •. a un c:~r
.sea.',que Ie mole~taba, y quejaudosc ?ste 31 papa, Ie c~ntest6 .• ,\lrgo,. '5\ \l) 
pialllrn eQ eJ pargatorio, yo te sacaria a fut>rt.a ~le ~ufl'aglO,s. pero en -ellnm-r

'cao, avila est redemptio; tal eS el origen del lallD<lJo que SIlUCQO e;;,\t'Ql'ftba. 
n '." " }-" ,# . I 
~ V. I ~ :': i i". ' ',..::'",J ' . " '~ ,t. ',-, ! 

Ilustraci6n 5 
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Por otro lado, continua la estela de otros escritores 0 filologos estu
diosos espod.dicos de las grandes obras de literatura, es decir, se dedica a 
anotar una obra canonica a partir de su lengua, de su curiosidad filologica 
comparatista y romanica, tal y como hiciera Carolina Michaelis de Vas
concelos, por ejempl031. La primera incursion exploradora trata sobre la 
lengua 0 sobre la cultura asociada a esa Iengua. 

Por otro lado, Ie confiere especial relevancia a las mujeres cervantinas, 
especialmente a Maritomes y Altisidora. Puede ser tanto porq~~(::ari
tomes aparece en sus reflexiones mas etnologicas las aparicione~ como 
tambien por su semejanza a Altisidora. Es decir, ambas mujeres c par
ten un rasgo que parece interesar al abad por alguna cuestion antropologi
ca: las dos pueden hacer flaquear la fidelidad de don Qyijote a Dulcinea. 
Parece tambien que Ie interesa la tram a novelesca sentimental quijotesca, 
de ahi su referencia a Voltaire y a La princesa de Babilonia. 

En definitiva, transfiere a su obra principal, las Mem6rias arqueol6gi
co-hist6ricas do distrito de Braganra, aquellas cuestiones mas etnologicas 
y lingliisticas, mientras que las literarias se yen relegadas a sus apuntes 
manuscritos privados. Yo considero que quizas no se yea capacitado para 
com en tar el Quijote como un profesional, que se trate de un intenso, pero 
aficionado, juego filologico, 0 quizas que sea consciente de que son opi
niones mas 0 menos diletantes y no expertas. Pero la realidad es que 10 
literario se diluye en sus apuntes y muestra algunas notas acertadas, como 
Ia ya referida de La princesa de Babilonia. Y, sobre todo, da razon de Ia 
tesis que defiende que la filologia de entresiglos perpetUa un as pautas ri
gidas de estudio de obras literarias. Siempre son eruditos, siempre estu
dian desde perspectivas interdisciplinares y casi siempre son estudiosos 
que proceden de otros ambitos. 

Como un libro de cabecera, como una constante en su vida de estu
dioso, el QuiJote puede aparecer en las notas a mana 0 en las paginas de 
estudio de toda una vida, como si fuese un suspiro 0 un pensamiento en 

31. Dotras Bravo, Alexia, «La biblioteca cervantina de Carolina Michaelis de 
Vasconcelos en la Universidade de Coimbra», en Maria Luisa Cerr6n Puga (co
ord.), Rumbos del hispanismo en el umbral del cincuentenario de laAIH vol. III Siglo 
de Oro (Prosa y poesia), Roma, Bagatto Libri, 2012, pp. 167-173. 
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voz alta. Por eso puede recordar, al hilo de una cancion cantada efectiva
mente por un pastor en Sao Pedro de Sarracenos, municipio de Bragan<;a: 

Este episodio, que recordo com saudade e pena do triste pastor, que nos 

intervalos exclamava: «E agora que farei!», fez-me lembrar de outro des

crito por Cervantes, D. Quijote, I, caps. XI, XII e XIII, passado com 

o pastor Crisostomo, «que ha muerto de amores de aquella endiablada 
moza de Marcela»32; 

o puede usar una expresion espanola que conoce a traves del Quijote 
tan escatologica y politicamente incorrecta como, "aguas menores y ma
yores"33, al realizar una digresion sobre la comida de Pascua, basada en 
cochinillo, llamado en portugues feitiio. Y nada mas demuestra el arraigo 
profundo en su cultura personal de la constante lectura cervantina que 
esta travesia, amena y atenta, de Francisco Manuel Alves, abad de Ba<;al, 
por las paginas de Don Quijote de fa Mancha. 

32. Francisco Manuel Alves, op. cit., tomo X, p. 70. 
33. Ibidem, tomo IX, p. 306. 

","" 254~ 


