
Ferreira,	J.	Alfredo

Sobre	el	"Quijote":	Un	programa
de	castellano	para	el	próximo
curso	de	1908

Archivos	de	Pedagogía	y	Ciencias	Afines

1908,	vol.	4,	nro.	10,	p.	3-18

Ferreira,	J.	(1908).	Sobre	el	"Quijote":	Un	programa	de	castellano	para	el	próximo	curso	de	1908.
Archivos	de	Pedagogía	y	Ciencias	Afines,	4	(10),	3-18.	En	Memoria	Académica.	Disponible	en:
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.1497/pr.1497.pdf

Información	adicional	en	www.memoria.fahce.unlp.edu.ar

Esta	obra	está	bajo	una	Licencia	Creative	Commons	
Atribución-NoComercial-SinDerivadas	

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/



SOBRE EL "QUIJOTE" 

Un programa de Castellano para el proximo curso de 1908 

Visitando don Santiago H. Fitz·Simon, Director de la Escuela Suo 
perior de Comercio de la Nacion, los Institutos y Facultades simi· 
lares de los Estados Unidos e Inglaterra, vio que se daba en ellas 
una importante plaza al estudio del idioma y literatura inglesa. 
Los futuros peritos y contadores lelan y comentahan a Shakes
peare, Milton y demas creadores, porque, segun se Ie informo, los 
diplomados pat-a el comercio eran tan profesionales como los de 
otras carret-as, que no ten ian vedado el conocer a los genios del 
idioma, al proponerse perfeccionat- su propia expresi6n hablada y 
escrita. 

Este racional ejemplo movio al respetable Director de nuestro 
primer Instituto Comet-cial a proponer y obtener la creacion de 
una clase de literatura castellana en .el 3er ano del curso de Con
tadores Publicos, vale decir en el 70 Y ultimo de estudios de la 
Escuela, concurrido por alumnos de 20 a 30 anos de edad, gene
ralmente. 

A esta ensenanza se refiere el ensayo de aplicaci6n didactica 
que sigue. EI curso de 1906 y el de 1907 que acaba de pasar, die
ron un apt-eciable resultado, tanto en 10 oral como en 10 escrito. 
Esto ultimo quedo condensado en conjuntos de composiciones se
man ales que cada alumno presento, redactadas y corregidas duran
te el ano . Hojeando los cuadernos, de temas variados dentro de 
direcciones comunes, salta a la vista la indole de la clase, el caractet
y extension de la ensenanza y el aprovechamiento y aptitud indi
\'iduales. 

Verso la ensenanza en el ultimo ano (1907) sobre la la parte 
del Qui/ote. Se refiere a la 2a parte el presente plan de trabajos 
que regira en el proximo que se abre en marzo. Estimo que el 
caracter sintetico en que esta presentado, rehuyendo disertaciones, 
no impedira dar una idea aproximada de 10 que se quiere y de 10 
que se conseguira, dada la limitacion del profesor, de los alumnos 
y del tiempo. 

• 
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LectUl·a y comentario del Qui/ole ( 2a parte ) en 42 lecciones: 

Lecci(Jn la - cap. 1 Leccion 22-(37y38) 
» 2a-(2y3) » 23 - (3';) Y 40) 
» 3a -(4y5) » 24 - (4Iy42) 
» 4a - (6 y 7) » 25 - (43 Y 44) 

'/ 5a_(~ y 9) » 26 - ( 45 Y 46) 
» 6a - ( 10 )' 11) » 27 - (+7) 
» 7~ - (12y13) » 28 - (48) 
» 8<' - (14) » 2Y - (49) 
» Y:< - (15 y 16) » 30 - (50 Y 51) 
» 10-(17) » 31 - (52y53) 
» 11 -- (18 Y 19) » 32 - (5+y55) 
» ] 2 - (20 Y 21) » 33 - (56y57) 
» 13 - (22 Y 23) » 3+ - (58 y 59 ) 
» 14 - (24)'25) » 35 - (60) 
» ]5 -(26 Y 27) » 36 - (61 Y 62) 
» ]6 - (28 Y 29) » 37 - (63 Y 64) 
» 17-(30y31) » 38 - ( 65 y 66) 
» 18 -( 32) » 39 - (67y68) 
» ]9 - (33) » 40 - (69)' 70) 
» 20 -(34) » 41 - (71)'72) 
» 21 - (35 Y 36) » 42 - (73y74) 

II 

Una composici6n semanal ace rca de cad a lIno de los sigllientes 
generos literarios, debiendo los alumnos elegir libl·emente por tema, 
una composici6n de autor eminente. 

1. Poesialirica,' 1. Oda.-2. Canci6n. - 3. Elegia. - 4. Ana
cre6ntica. - 5. MadrigaL ·- 6. Epigrama. - 7. Epistola. - 8. Dolora 
y balada. 

AIgltnasformas metricas,' 9. Romance - 10. Letrilla. - 11. En
decha. - 12. Soneto. 

2. Poesia dramcitica,' 1. TI·agedia. - 2. Drama. - 3. Come
dia. - 4. Sain~te. - 5. Entremes. - 6. Auto. - 7. Loa. - 8. Mo
nalogos. - 9. Operas, zarzuelas, tonadillas. 

3. Poesia ePica,' 1. Sobre un capitulo de un poema epico uni
vel·sal ya se trate de poesia epico-religiosa, heroica, bllrlesca a so
cial. ·- 2. Cllento. - 3. Leyenda. - 4. Balada. 

4. Sobre una s::itira. 
5. Poesia bucalica. 
6. Novela. 
7. Poesia didactica,' 1. Ep(stolas. - 2. Fablilas 6 ap610gos. 
8. Orat01'ia,' 1. Oracion sagrada. - 2. Discllrso politico. -

3. Discurso forense. - 4. Cientifico. 
9. Monografia hist6rica. 
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ORJETO - Se busca con estos ejercicios, culti\'ar la expl-eSlOll 
escrita y familiarizar a los jovenes con el estilo, ideas y caracter de 
las respectivas obras maestras. Ellos mismos cleben entresacar los 
trozos de los libros iudicados par el Profesor; resumirlos, imital-· 
los, opinar de su punta de vista y segun su temperamento que los 
hay, virtualmente, desde los mas prosaicos hasta los mas artisticos_ 

Resultan ejercicios variados e instructivos de gusto y estilo. 

III 

EL QUljOTE 

Cad a lectura constara de: 

1. Resumen oral 0 escrito de cada capitulo. 
2. Observaciones hechas POI- los alumnos y el Profesor: 

a) Lexicas. 
b) Giros, construcciones, sintaxis general. 
c) Esteticas: ideas originales. profundas, hermosas y su ex· 

presion. 

CONSULTAS - Entre otras interpretaciones de esta insigne fabula 
puede consultarse: 

1. Cultura litera ria de Cervautes y elaboraciOn del QUi/ote. 
Discurso de M. Menendez y Pelayo can ocasion del 3er centenario, en 
la Universidad de Madrid. (Mayo. 1905). 

2. Disc1trso de don Juan Valera, escrito par encargo de la Aca
demia Espanola y Iddo par don Alejandro Pidal y Mom (inconcluso 
par muerte del auto!".) 

3. Sabre el Qui/ote y las diferentes maneras de comentarle y 
juzgarie, por don Juan Valera. 

4. El ingenioso hidalgo Miguel de Cervantes Saavedra, suce
sos de su vida contados par Francisco Navarro y Ledesma. 

5. Efemerides Cervantinas, por Cotarelo y Mori. 
6. Psicologia de Don Qu.i/ote y el Qltijotismo, por don S. Ramon 

y Cajal (un folleto). 
7. La vida de Don Qztijote y Sancho, por U namuno. 
8. Vida Y aluilisis de las obras de Cervantes, por Jorge Ticknor, 

ex-profesor de literatura espanola en la Universidad de Harward. 
9. Hamlet y DOlt Quijote, por Ivan Tourgueneff. 
10. DOft Qltijote, par Paul de Saint Victor. 
11. Cervantes, pal- Victor Hugo. 
12. El gran cuadro de Cervantes, par Augusto Comte y la Es· 

cuela positi vista inglesa. 
13. Cervalt1es, par Fitzmaurice-Kelly. 
14. Cervautes, !Jar Max Nordau. 
15. Gramatica y Diccionario del Quij'ote, par CejadOI- y Frau

ca (2 tomos). 
16. Lafilosofia del Qltijote, par Luis Ricardo Fors, (distinguido 

cervantista argentino). 
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17. La primera ediciott critiea, C01Z varia/ties, notas y el diccio
ltario de todas las palabras 1tsadas elt la iltmortal1tovela, por don 
Clemente Cortejon, (3 tomos hasta ahora). Ha comentado los 45 pri
meros capitulos y Ie faltan 81; se 10 utilizo en mi cursu del ana ultimo. 
Es empresa de grande aliento, superiOt- a la de Clemencin, como que 
se realiza medio siglo despues. Aprovecha de 10 escrito por Cle
me7lcln (Comentarios)_ - Pellic.er, (Vida de M. de Cervantes Saave
dra); Mayans, (Vida de Cervantes); Bastus, (Anotaciones); Urda-
1teta, (Cervantes y la cdtica); Be1tJ1tmea, (Cronica de los cervantis
tas); Piy lvfo/z"st, (Primores del Quijote); ASettcio, (Notas pat-a un 
nuevo comentario del Quijote); Apraiz, (Cervantes vascofilo); Vi
cettte de los Rios, (Amllisis del Quijote); J. M. Reints y Hurtado, 
(IdeCis y noticias economicas del Quijote); Manuel de la Revilla, 
(Interpretacion simbolica del Quijote); Jua1t Caldero1t, (Cervantes 
vindicado); Bowie, Hartzenbuscb, Rius, etc. Cita in-extenso las 
opiniones I-espectivas de estos autores al comentar analfticamente 
los pasos de los mencionados capItulos . 

IV 

IDEAS QUE SINTl3:TlCAMENTE SE DESARROLLARAN EN LAS CLASES 

EI culto de Cervantes.- Los canones esteticos deben soLreponerse 
ala mecanica pt-eceptiva. - Cervantes poeta lirico y dram;hico. 
Cen'antes, genio de la novela, creador de un nuevo mundo poetico: 
DOlt Qui/ote y sus complementos Rinco1Zele y Corladitlo, el Coloquio 
de los perros, la Gita1til/a, El celoso extremefio, el Liceltciado Vi
driera. - El Quijole es sintesis de todos los tipos de la anterior pro
duccion novelesca: novela pastoril, novela sentimental, novela psico
logica, de aventlll-as contemporaneas, de romances viejos, de caba
lIeria, monumento folkldrico. 

La cultura de Cervantes: leyo la Odisea traducida al castellano, 
porque no sabia griego, ni aun latin: algunos latines como Sar
miento. No deja de ser sujestivo que los dos culminantes escritores 
en castellano, Cervantes en Europa y Sarmiento en America, no 
supiesen latin, preconizado por «humanistas american os principio 
de siglo », como indispensable para hablar y escribir bien nuestro 
idioma. La primera regia retorica para hablar y escribir es tener 
ideas y sentimientos que expresar. As! 10 predico Sat-miento que, a 
juzgat- por los resultados, fue un retorico eminente, aun a juicio de 
los retoricos; Didlog-os de Platdn y de Luciano (en castellano tam
bien); Jenofonte y Plutarco, (id); recibio direct a 0 indirectamente la 
influencia Erasmista, como todos los pensadores del Renacimiento.
Cervantes fue el pt-imero que novel6 en castellano, como el mismo 
10 afirma en la introduccion de las Novelas e/emplares, compuestas 
entt-e la 1a y la 2a pat-te del Qui/ote. -- Precut-sores eminentes de Cer
vantes: Don Juan Manuel (vease el tomo 51 de la Biblioteca de 
Autores Espanoles de Rivadeneira) y Juan Boccacio, el autor del 
cuento por el cllento mismo en el Decameron . -, Tuvo estilo Cer-
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vantes? i. Puli6 sus escritos? - Sus trozos retoricos y de declamaci6n 
sobre la edad de oro, las armas y las letras, la poesia y el teatro, 
son pros as triunfales, pero no su principal merito literario: su estilo 
natural se confunde con la naturaleza.-Cervantes, en la narraci6n 
y en 10s centenares de dialogos del Q1ti/ote, es insuperable.- Los 
libros de caballeria en Espana: razon social y literal"ia de su boga e 
influencia durante cien anos, desde fines del siglo XV a fines del XVI. 
- Como se compuso el Qui/ote. -Caracter clel protagonista: Au· 
gusto Comte confirm a su teoda cle la locura con el desequilibrio cle DOlt 

Qui/(He en que 10 subjetivo prevalece sohre 10 objetivo. - Accion noci
va de la lectura por la lectura sin proposito util cle procluccion.-La 
curaci6n final clel heroe despues cle una vicla de accion por campos y 
aldeas, golpes y victorias pasajeras, en que no ley6 un solo libro y 
en que 10 objetivo restablecio su dominio, es una nueva prueba cle la 
sagaz inclucc:i6n clel filosofo. - Cervantes, Rabelais y Ariosto, los tres 
eminentes parodiaclores cle la caballerfa. - Sancho Panza, su carac
ter, su antecesor literario, su eclucacion al contacto clel icleal quijo
tesco. - Rocinante y el Rucio. - El Qui/ote es la mayor ejecutoria 
literaria cle nobleza de Espana, dice Menendez y Pelayo. - Aunque 
en fOl·ma ironica, expresa Montesquieu el mismo fallo universal, al 
decir que los espanoles solo tienen un libro bueno, el cual se bur1a cle 
toclos los otros . (Lettres perSaltes), - Caracteres funclamentales 
clel genio de Cervantes: observador profunclo e ironico ; humol-ista 
incomparable; fertil maestro en invenciones; pintor de tipos eternos 
y simpaticos; noble y regocijado aun en meclio de la miseria 0 en 
presencia cle la muerte. 

v 

Sintesis de la Vida de Cervantes, segun las ultimas investiga
ciones: 

1547 - Nace en Alcala cle Henares (Castilla la Nueva, cerca de 
Madrid). Tuvo varios herman os y hermanas. 

1561 - Va la familia a Maclricl (14 anos cle Miguel). 
1564 - La familia cle Cen·antes en Sevilla (17 anos de Miguel). EI 

paclre, clan Rodrigo cle Cervantes, casado con dona Leonor de 
Cortinas, fut.! hombre pobre y erro de pueblo en pueblo con sus 
muchos hijos: Andres, Andrea, Luisa, Miguel, Rodrigo, Magda
lena, Juan. 

1566 - Los Cervantes en Madrid (19 anos de Miguel). 
1568 - Empieza la ensenanza de Cervantes en el Estudio de Madrid 

dirigido por el maestro Juan Lopez de Hoyos, quien Ie llama 
despues «mi amado discipulo» (21 anos). Entro mozo en la 
Escuela y estuvo poco tiempo. 

(Cn!ese que de 1564-66, Cervantes hubiese frecuentado la escuela 
prirnaria de la Compania cle Jesus, establecida hacia poco tiempo en 
Sevilla, porque recuerda con carino de ella en el Coloquio de los 
perros; pero no se ha demostraclo el hecho. Entre tanto, si tal cosa 
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ocurrio, el habda entrado en la escuela de primeras letras, de 17 a 
19 alios, y estado poco tiempo en ella). 
1568 - Solemnes exequi'ls en Madrid de la reina dolia Isabel de Va

lois esposa de Felipe II: 1a poesia de Cervantes. 
1569 - Cervantes camarero del cardenal Julio Acquaviva, en Roma. 

(22 anos). 
1569 - Nace en Madrid el conde de Lemos, insigne protector de 

Cerl'antes. 
1570·1575 (5 alios) - Cervantes soldado. En 1571 (7 de octubre), 

batalla de Lepanto. -Estuvo de guarnici6n en Messina, Napo
les, Corfu. Expedici6n a Tunez. - Vuelve a Napoles. - Resi
dencia en Palermo. - Recorrio muchas tierras; observo y estu
di6 mucho y esto fue su principal y casi unica escuela. 

1575-158U (5 anos) - Cervantes cautivo. - En 26 de septiembre de 
1.'i75 es cauti\'ado en su viaje de Napoles para Espana, en la 
galera Sol. - Cuatro valientes tentativas de fuga durante su 
cautiverio en Argel. - En noviembre de 1580, llega a Valen
cia rescatado. 

1580-1587 (7 alios) - Cervantes domiciliado en Madrid. - En este 
pedodo desempena en Oran una comisi6n polftica. - Regres6 
a Madrid par Lisboa. - Representanse en Madrid mas de 20 
de sus comedias. - En 1584 nace su hija natural Isabel de 
Saavedra. - En 1584, casamiento de Cervantes en Esquivias 
con dona Catalina Palacios Salazar, de la que no tuvo suce
si6n.-Aparece la Galatea en 1585. - Va a Sevilla en este 
mismo ano. 

1587 -1603 (13 anos) - Cervantes desempelia comisiones de cobrador 
fiscal en Andalucia. - En estos J 3 an os estuvo en Sevilla, Car
mona, Estepa, Tebas, Ardales, Martos, Linares, Aguilar, Mon
turgue, Arjona, Porcuna, Marmolejo, Pedrera, Lopera, Arjoni
lla, Las Navas, Villanueva del Arzobispo, Bejijar, Granada, Ma
laga, Alcaudete, Alora, Borda, Ubeda, villas y aldeas espaliolas, 
haciendo acopios de trigo y vi\'iendo en ventas quijotescas y 
cruzando los campos que pase6 despues su heroe. - Empleado 
fiscal oscuro e indigente. - En 1593 muere la madre de Cervan
tes. senora de mucho animo: anecdota curiosa para r escatar 
a su hijo. - En 1595 sali6 premiado como poeta en un cer
tamen abierto en Zaragoza, (3 cucharas de plata). - En 1602 
(?) nueva prisi6n de Cervantes en Sevilla como en 1597: alii se 
engendro el Qui/ote (?). - Algunos sonetos a la Dragolltea de 
Lope de Vega, al tumulo de Felipe II, alglin romance. - En 
general, vida de empleado sin letras durante estos trece anos. 

1603·1606 (3 anos) - Cervantes m la corte a fa sazolt Valladolid . 
. - Celebre carta de Lope de Vega (1604) en con tra de Cer
vantes y el Qld/ote, aun no editado, pero conocido y ya celebre 
en manusuito. - En enero de 1605, se pone a la venta la 1" 
edicion en Madrid, editor Francisco Robles. - Febrero de 1605, 
fecha del privilegio para imprimir el QUi/tJte en Portugal. - En 
12 de abril de 1605, vende Cervantes el privilegio del Qui/ole. 
- Triunfo ruidoso de Cervantes. - En junio de ] 605, herida y 
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muerte de Gaspar de Ezpeleta y prisian de Cervantes, henna
na, hija, sobrina, r;-miticlos a Madrid. 

1607 -16] 6 (9 auos) - Ultimos alios de la vida de Cervantes. 
1607 - Privilegio en Bruselas para imprimir el Qui/ole. 
1607 - Cervantes en Madrid. 
1608 - Auto de la Cont:tduda General de Hacienda contra Cer

vantes y su fiador Gasco. 
1609 - Cervantes esc1a\'o del Santisimo Sacramento (uDa hel'mandad 

religiosa ). 
1610 -- Soneto de Cervantes en elogio de las obras de don Diego 

Hurtado de Mendoza. 
1612 - Publicase la Topografia r! historia .r;eneral de Argel por 

fray Diego de Haedo, en que se refieren los hechos memorables 
del cautiverio de Cervantes. 

1612 - Cervantes concurre a la Academia selva/e. 
1612 - Presenta a la censura sus Nove/as E/emplares. 
1613 - PubHcanse las Novelas dedicadas al conde de Lemos. 
1614 - Recibe de dona Constanza Ovando cierta cantidad el1\'iada 

de America. (Premio a su celebridad y poplliaridad del Qui/ote). 
1614 - Sale a luz en Tarragona el Qui/ole de Avellaneda, (\'ease 

capitulo LIX y siguientes de la 2a parte del Qui/ote). - No 
se ha averiguado aun quien sea el autor de 20 6 3er orden del 
seudo Qui/ote. - Menendez y Pelayo 10 atl ibuye a un tal Al
fonso Lamberti. - La atribuci6n :i Mateo Lujan de Saa\'edra 
(doctor Juan Marti, continuador de Guzman de Alfarache), 
por Groussac, es un evidente en-or, pues Marti murio en 1604 
antes de la aparicion de la 1a parte del Qui/ote. 

161+ - Concluye de escribir su Via/e al Parltaso don de Cervantes 
canta su «No morire del todo;). 

1614 - Cancion de Cervantes a los extasis de la Beata Teresa de 
Jesus. 

1615 - (25 de febrero). Celebre visita hecha a Cer\,antes por los 
caballeros de la Embajada extraordinal-ia de Francia. - Cel'
\'antes conocido en Europa. - Shakespeare leya el Qui/ote. 

1615 - (25 de Julio). Privilegio para la impresi6n de las Comedias 
y Entremeses. 

1615 - (31 de octubre). Aparicion triunfal de la 2a parte del Qlli
Jote. 

1616 - Notable carta de Cervantes:i su pl'Otecto(, el cardenal de 
Toledo don Bernardo de Sand,)\·al. (En el salon de actos pli
blicos de la Academia Espanola, el origiual se exhibe en cuadro 
sobre el sillan presiclencial). 

1616 - (19 de :1bril). Cuatro dias ante de morir dedica :11 conde de 
Lemos los TrabaJos de Persiles y Segismltnda. Es carta lIena 
de fortaleza y buen humol-, « cuanclo ) a tiene el pie en el 
estribo »~ 

1616 - (23 de abril). Muerte de Cervantes. 
1616 - (24 de septiembre). Pn'ilegio :i dona Catalina de Salazar 

para la impresion de Persiles. 
15+7 (Octubre) 1616 (23 abril). Vivia cerca de 69 anos. 
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Numerosisimos comentadores y critic as durante 300 anos, conside
rando a la obra de cinco puntos de vista: filosofi co, historico. filo
logico, cientifico 0 simplemente litel-ario_ 

Como relacion de la vida de un autol- con su obra, p:Jede consu 1-
tarse el reciente libro de Navarro Ledesma, consignado en la lista 
anterior. EI senor Ricardo Rojas, en una correspondencia de hace 
poco a La Nacion, dice qu~ este libro Ie ha dado la verdadera cla\-e 
del Qui/ote. Es una novda historica 0 una historia nO\'elesca , lIena 
de realidad y colorido. 

VI 

LA GRAMATICA DEL 4.QU I]OTE» 

L a gl-amatica es indispensable para conocer un idioma, aunque no 
para usarlo.-La escuela empirica y el critel-io de las apal-ien
cias en gramatica. - El nuevo metodo hist6rico-comparado. - La 
"ida y la historia de cad a palabra, que es un ol-ganismo con carac
teres fisicos, quimicos, biologicos, sociol6gicos, susceptible de e\'o
luci6n. - ClIltivo en la Espana actual de esta nueva ciencia, por in
vestigadores como Lanchetas: Moifotagia del verbo castellano, 
Gramcitica y vocabulario de GOllzalo de Be-rceo. Menendez Pidal, 
Mamtal de gramcitica histarica espa1zolu, que sirve de texto a Una
muno: esta ensenanza reemplaza con ventaja al latin que tiene de
fensores ancestrales. Cejador y Frallca, Entbriologia de! lengua/e; 
Gramcitica y diccioflario de! Qui/ote. AI'aujo, G1'amcitica de! Poema 
del Cid. - EI idiom a del Qui/ote es la lengua castellana en el momen
to hist6rico mas importante de su evolucion, cuando fundidas todas 
las nacionalidades propias e invasoras de la peninsula, se formo un 
tipo mental y \'crbal superior.- Renovacion n'.dical en su fonetismo, 
en el termino de lin siglo, descle la gramatica de Nebrija (1492) 
hasta el Qui/ote (1605). - Los humanistas espanoles saqueal-on el 
diccionario latino y aumentaron en el doble nuestro caudal lexico. 
EI artificio sintaxico de los grandes escritores greco.latinos, se 
transform6 en el amplio periodo de la prosa castellana (Cejador)
EI habla vulgar, poderosa y vivaz, se mezclo con la corriente erudi· 
ta , produciendo una insuperable y gloriosa combinaci6n. - Hay dos 
hablas en el Qld/ote,' el vulgar de Sancho, Teresa, los cabreros, los 
venteros, los galcotes, la gente de la hampa y de las gurapas, y el 
haula culta del renacimiento, coloreada por el arte antiguo y el nue
vo ane italiano perfeccionado antes que el castellano (del siglo XIII 
a l XV, Dante, Pelrarca, Boccacio, Maquiavello). - En ambas, Cer
\'antes es hablista consumado. - El Qui/ote es un tesoro de modis
mos, refranes, comparaciones, dichos picarescos, term in os de galeo
tes y rufianes, giros castizos y aun rancios. - EI vocabulario del 
Qui/ote calculase en 9362 palabras. y en todas las obras cervanti· 
nas de 15 a 20.000. - Dicese que Milt6n emple6 8000 y Shakespeare 
15 .000. - EI merito linguistico de Cen-antes: la remuda de sus \'0-
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caGlns, la repeticion intencionana de otros, la riqueza de los aeljeti
vos y la varied ad y soltura de las frases. - Todos los estilos que el 
castellano admite se hall an en el Qtd/ote: nistico en el cabrel-o, 
culterano en Marcela, ampuloso en la e1uena Dolorida, epico en el 
relato del desencanto de Dulcinea, festivo y a veces incorrecto en 
Sancho, picaresco en los galeotes, noble y majestuoso en DOli Qui
Jote, arcaico en el mismo protagonista, sobre todo en los momentos 
del acceso de su demencia (Sbarbi). - No existe un texto crftico del 
Qui/ote: Cortejon se propone realizarlo en el libro ya mencio· 
nado. 

VII 

CONSTRUCCIONES Y TER.IlNOS ANTlCUADOS EN EL « QUljOTE » 

, 
Cambio de sntiido de las palabras, S1.t desuso 0 aumellto de acep

cioues .. sus causas, hechos hist6ricos, e\'olucion social, fenomenos 
lingllisticos que se unen, accionan y reaccionan para transfnrmar la 
signilicaci6n de los vocablos. - Es inadmisible la teoria purista del 
padre Mir (Ceute1lario Quifotesco), segun la cual el castellano del 
siglo XX debe retrogradar al del siglo XVII: solo son puras y cas
tizas, segun el, las palabras, acepciones y gil-os que estas tuvieron 
entonces. - Causas en detalle: a) caracter esencialmente discon
tinuo de la trasmisi6n dellenguaje ; b) la palabra, sea pronunciada 
o escuchada, no despierta siempre la imagen del objeto 0 del acto que 
expresa ; c) toclos los cambios de forma 0 cle empleo que sufren las 
palabras, contribuyen indirectamente al cambio de su sentido; d) va
lor absoluto e1e la palabra, y su valor relativo en diferentes frases; 
e) cuando cambian las cosas expresaelas por las palabras, cambia su 
signilicaci6n ; f) cuando una \·oz mas e1elicada reemplaza a otra que 
significa brutal mente la misma cosa; g) una misma voz cambia de 
senticlo, segun las regiones ; h) los cam bios de la organizaci6n so
cial 0 e1omestica; i) la accion de la e1ivision cle los hombres que 
hablan un mismo idiom a en gremios diversos, influye en la mutacion 
(el termino operaci01t en cirugia, milicia, finanzas, matematicas, etc. ); 
J) los elementos extranjeros que yiven en una socieclad, tienden a 
introclucir en el idioma nacional formas de su propio idiom a ; I) en 
vez de introducil- la palabra extranjera, se la traduce, aumentanclo la 
acepci6n de la palabra en que se ha vertido. ' 

Causa de la evoluciou fOllitica. - Influencia cle ~oniclos "ecinos: 
a) asimilaci6n; b) disimilacion ; c) metatesis ; d) anadidura cle so
nidos. -lnfluencia de una palabra sobre otra: a) etimologia popular; 
b) an alogia de unas voces con otras; c) fusion cle dos voces. - (Me-
nendez Pidal). . 
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VIII 

LEYES FONETICAS CO~lPROB'-\BLES EN EL ESTUDIO DEL «QUI)OTE» 

La Fonologia es la cienci:l de los sonidos. Es ciencia coetanea 
nuestra. Las ciencias de obserl'acion y expe,"imentacion pas an por 
tres periodos, segun Max MUllet·: empirismo, clasificacion y teoria. 
La Fonologia 110 ha pasado de los dos primeros periodos. Se des
conoce aun las verdaderas causas de las mutaciones foneticas. Las 
leyes foneticas no tienen tampoco la constancia de las leyes de la 
naturaleza. Las series de lo~ fenc)menos foneticos. El conoci· 
miento de las tr:lnsformaciones ayuda a restaurar la estructura de 
las palabras, como al naturalista los fosiles de animales desapareci
dos. Las transformaciones foneticas recol1ocen por fundamento 
supremo dos gran des principios: de la meno!" accion y del enfasis. 
El principio de la menor accion es musical yarmc)nico, segun las le
yes de equilibrio que regulan los estaJos del sentimiento. Este 
principio de la menor accion consiste en la tendencia espontanea 
que el hombn~: tiene a producir los sonidos con el menor eduerzo 
posible; las vocales fuel"tes a, 0, e, se cambian en las debiles it, i. 
Las consonantes sorda~ p, t, c, se t,"ansforman en sus correspol1-
dientes b, d, g, Y estas a su vez, colocadas entre vocales, desapare" 
cen. El principio del enfasis reconoce por fundamento la sociabi
lidad humana: bay siempre una palahra, alguna silaba qu e encierra 
mayor interes que las demas, por razon de ideologia, de musica 0 
de energia. El sonido mas sonoro en la lucha ve,·bal, triunfa sobre 
el que no 10 es: las letras tonicas sohre las atonas; la pronuncia
cion de una vocal aislada, sobre la de una consonante aislada: sa/
mo, sobre psalmo /-Psic%g-ia pronto sera sicolo/[ia. El principio de 
la menor accion es menos eficaz; pero mas gradual, lento, suave, 
duradero, universal: es principio consen·adoL El !Jrincipio del en
fasis es mas eDt!rgico, violento e inconstante, como la pasion y el 
entusiasmo: es principio rel'olucionario. 

Ley 1a La a tonica (con acento) latina, en su t,"ansito al caste
llano, gene,"almente se ha conse'"l'ado: da y da / stamus Y estamos / 
ma1lum y malto / candidum y candido. Tiene alguoas excepciones. 

Ley 2a La 0 tonica latina se ba conservado en SlI transito al cas
u::llano: totum, todo / solem) sol/ sermonen, sermon. 

Ley 3a La 0 tonica latina se transforl11a en tte en gran l11ultitud de 
palabras, nombres, !Jronombres y verb os ; pero con la particulari
dad de que si el acento pasa a otra silaba, deja de vroducirse el dip
tongo: pOltten, pue7lte / rogo, rltego . 

Ley 4a La i tonica latina se conserva con l11ucha frecuencia al 
pasar al castellano: secretum, secreto / mercedem, merced; midi
cum, midico. 

Ley 5a La e tonica latina se transforl11a en el diptongo ie en mu
chisimas palabras; pero cuando el acento pasa a otra silaba, se co n-
serva: de1ttulJ7, dieltte, dentisla / tempus, tiel7lpo, temporal/ nego) ~ 
Ideg-o,71egamos. 
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Ley 6a La e t(mi ca 0 atona se transform a en z', siempl'e que en la 
silaba inmediata siguiente a dicha e, ocurre unu cle los tres sonidos 
mas sonoros a, 0, e () los niptongos io, ie, y la e Sf': mantiene, siem
pre que en la silaba siguiente aparece su extrema correspondiente: z·. 
Ast Pido, pida, pidamos, pides, PidM, pidiera, pidimdo; pero pedi
mos, pedia, pedin!, pediria, pedi, pediste. 

Ley 7a La e tonica 0 atona latina se trans/ormo al pasar al caste
llano ya en ie, eumpliendo la ley 4a, ya en i cumpliendo la ley 6a. 
Asi de melllir, miento, miente, mientes, mienta. Asi, mentido, melltire 
mentiria, menti.'?, melltimos, mel/Ii. Asi mi7'l1amos, mintiera, minlid, 
mi1ltie1ldo. , 

Ley 8a La 0 tonica latina 0 atona, unas \'eces alterna con el 
cliptongo lte, utras con su extrema 11. Asidormir produce duer
mOl duerme (tu), duenna (1 a clase cle alternativa foneti ca). Des
pues: dormimos, donnid, dormiria (2a clase). Despu es: dltrma
mos, durmid, dltrmiera, durmiendo (3 a clase). 

Ley 9a La It tonica latina en su paso al castellano unas \'eces 
se conserva y otras se transforma en su co rrespondiente media 0, 

v. gr., tit y ill-; mltium, lmtdo; iltve1tem y ;ovelt; tntllCltm )' tronco. 
Ley 10. La i tonica sigue una marcha parecida a la de la It, pues 

ya se mantiene, ya se cambia en su intel-medio e,' sic y si; triti
cum, trigo; c01tcilium, concejo; cristam, cresta. 

Ley 11. La a atona (sin acento) latina en ultima silaln se ha 
conser\'ado en general: amat y ama; plum am y pluma; Sltam )' 
suya. 

Ley 12. La 0 atona en silaba final se consernl casi siempre cle~
pues de las consunantes no terminales: a1110 y amo; duos y dos; 
pOpltlos y pueblos. 

Ley 13. La e final atona. Esta vocal ha resistido mucho m eno~ que 
la 0 la accion cle los soniclos circundantes y riel acento. Se explican 
por esta ley tuclos los infiniti\'os: ama1'e yamar. 

Ley 14. La It final ilona al pa,ar al castellano se transfurm() casi 
sin excepci6n en la intermedia o. Esta ley es parecida a la 15 po" 
su universalidad, por su seguridad y sus intermedias correspondien
tes: statwll, estado; gltstlt17Z, gusto. 

Ley ] 5. La i final {Itona rarlsim'ls \'eees se ha consen'ado en su 
transite al castellano: amasti, amaste ; partis, partes; vigil/ti, veinte. 

Ley ] 6. Las vocales e, It, i se han perdido muchas \'eces en la pe
nultima silaba por la accion com binada del acento )' de los soninos 
circundantes: operam, obra; dltbita, duda; tabulam, tabla. No es 
rouy gener'al esta ley. 

Ley 17. Las ,"ocales atonas pret6nicas han experimentado en la 
siJaIJa inmediata anterior a la acentuada cam bios parecidos a los 
que han sufrido las \'o ca les postonicas it CJue se refiere la ley ante
rioI': caPita/em, cabidalem, cabdal, caudal,' he ahi la e\'0Iuci6n de 
este \'ocablo. 

Ley 11:L En los grupos de \-ocales Atonas ea, eo, se ha perdido 
general mente, la menos sonora que es la e,' los soniclos mas fuertes 
triunfan de los mas debiles (ley dar\\'iniana): debeas, debas j preca
veo, precavo . 
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Ley 19. En los grupos de vocales latinas atonas ia, io, se ha 
perdido eI sonido menos son oro que es la i: facias,fagas, hagas j 
cOltcipio, coltcibo. 

Ley 20. La t final latina se perdio en su trans ito al castell ano, sin 
que haya quedado una sola exeepci6n: aut, 0,' caput, cabo j fuit,fui. 

Ley 21. La In final latina se perdio al pasar al castellano, 0 se 
eonvirtio en la nasal dentaln: mecum, migo j tecum, tigo j tam, taN j 
c1tm, COlt. 

Ley 22. La t latina que por eonseeuencia de la perdida total de la 
flexion 0 parte de e lla, quedo al final dt> palabra, se transformo 
en d: u1litat-em, tmidad j virtut-em, vi1-tud. 

Ley 23. Las demas eonsonantes no termiNales 0 perdieron, 6 
recibieron, 6 conservaron, en fin de diccion la "oeal atona e, v. gr.: 
sub, so j serpe1ti-em, serpieNte. 

L ey 24. Las explosivas sordas p, I Y c, k entre dos voeales, y aun 
entre dos vocales y lor, se convirtieron en las suaves correspon
dientes b, d, g en numerosos casos: lrtPltl1t, lobo j tOtltl1t, todo j trili
cum, trigo. 

Ley 25. Las explosivas suaves b, d, g, se perdiel-on en numerosos 
casos: ibi, i j tibi, sibi en t~ si j credere, creerj fugere, Iwirj vagilta, 
vailla j regina, rei1ta. 

Ley 26_ La mayoda de los grupod de consonantes identicas las 
ha red ucido el castellano a una sola: opponere, opo1terj abbatem, 
abad; officium, y o./icio j attendere, alettderj ilmoce1tiem, iltocenfe j 
illatioNem, ilaciOtt j amasses, amases j peccatltm, pecado j aggressio
nem, agresid7t. Se han conservado las dos cc, algunas "eces las ml, 
pero se las pronuncia separadamente. Las dos II y las dos rr j pero 
representan un solo sonido. 

Ley 27. Los grupos de consonantes articulables son: pr, pI, br, 
bl, tr, dr, el, cr, gl gr,j/,fr. Los grupos de consonantes articula
bles se han consel-vado fielmente en las silabas med ias y finales; pero 
en las iniciales han sufrido ciertas alteraciones en que entra la I, aun 
que no siempre: semper, siempre j flebilem, feble j alacrem, alegre. 
En la Edad Media, la combinacion dr sufri6 en Pedro la pel-dida de la 
d, resultando Pero. (Poema riel Myo Cid). Se restauro la primitiva 
forma Pedro j pem ha queciado el diminutivo Perico . .bttegro per
dio su g, engendrandose efltero: se usan hoy estas dos formas. 

Ley 28. Los grupos de consonantes inarticulables legados por eI 
latin y sobre todo por el griego son varias; pero la sonoridad y ar
monia de nuestra lengua ha rechazado, haciendole desaparecer en su 
mayoda. Son: pt, ps, plt, st, sc, ph, nm, Ir, (salre); 1tr (pom-e) j 

rn (ponti) " zr (Iazl'm- ) j bd (dubdar) j pd (capdal) j mptt (COlt
dempllar) j rr (morri), del cual solo nos queda querre. 

Ley 29. Los diptongos. EI origen de los diptongos castell anos 
(hoy doce) reconoce diversas causas: 10. tradicion del latin; 2a pOI 
contraccion de dos vocales que se hallan en contacto; 3a por para
goge () a lgun sonido final; 4a por refuerzo rle las vocales tonicas 0, e, 
50. por semivocalizacion de consonantes (cabdal, caltdal) j 6a pOl' 

sincopa y contraccion; 70. por met:hesis y contraccion (viuada de 
viduam). 
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Ley 30. La ch, II, 1'iJ f. Los latinos no tenian los sonidos repre
sentados por est as letras. 

La ch se formo de c + i seguida de voc.al: sancho de sanctio; pe
cho depacto,pecto,peilo, pelio,pecho. (Vease Cuervo, Gramatica de 
Bello ). 

La II- Los grupos Ii, pI, cl, la han formado muchas veces: lIevar 
de lievar; pluto, Ilcno; clave, Ilave. Hay palabras como villa, caba
llo, cabdillo que se escriben constantemente con II; pero se ignora 
como se pronunciaba: si como doble I, como I simple, 6 como II. 

La 1'£ procede de once combinaciones: de 111't; de g-JI; de ni; de 7te; 
de mt; de 11m; de 1'Ia; de tlg-I; de tid; de l~m, y de 1/. (Araujo). 

EI proceso historico puede establecerse en la ch, mejor que en la 
II y aun la 1l. 

Estudiando y ensenando el idioma en el idiom a mismo, en trozos 
de grandes autores castellanos nel siglo XII (el poema de Myo Cid, 
edicion Pielal y Mom), siglo XIII (Berceo, Segura de Astorga, Al
fonso el Sabio); el siglo XIV (Arcipreste de Hita, el mas insigne poe
ta de la Edad Media castellana; el Rabi don Santo de Carrion; Pero 
Lopez de Ayala, escritur, hombre de estado y de arm as comCI nuestro 
Mitre, cuya longevidad casi igualo aquel; Rodriguez Yanez y otros); 
el siglo XV (el marques de Santillana, Juan de Mena, el incompara
ble Jorge Manrique inmortalizado por una sola composicion; el mar
ques de Villena y otras); el siglo XVI (Fr-. Luis de Leon y Fr. Luis 
de Granada; Santa Teresa, Guevara, Juan de Mariana, Garcilaso de la 
Vega, Alcazar, Ercilla, Herrera, los Ar-gensolas, Gongora, Lope de 
Vega, Quevedo, Jauregui); el siglo XVII (El Qui/ole, resumen y 
compendio del iclioma castellano hasta el momento de su aparicioo, y 
aun mucho tiempo despues); estudiando y ensenando el idioma en 
estos autores, facilmente se constatan las leyes ante expr-es.ldas que 
surgen sin esfuerzo, y han sido formllladas entre otros, por Cejador 
y Frauca, Lanchetas, Araujo, Menendez Pidal y otros, que, a su vez, 
han seguido las bllellas de eminentes romanistas extranjeros. 

IX 

Ejemplo de aig-itilas de las m ltchas observaciolles qlle profesor), 
alltlltltos p/tedell hacer ell el texlo mismo. 

CAPiTULO 10 DE LA 2a PARTE 

La convalecencia de DOlt Qui/Ole. - Conversacion del heroe con el 
Barbero y el Cura, (dialogo insuperable). - Su buen discernimiento 
y su tara: la caballeria andante. - iiI cuento del loco de Sevilla pOl' 

el Barbero. - Replica victoriosa de DOlt Qui/ote al senor bacia 6 
senor rapist a_ - Existieron para el los caballeros andantes y los 
describe fisica y moral mente ("ease a Ramon y Cajal y Menendez 
y Pelayo). - Sobre la Allgelica del Orlando Furioso. 
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Epitetos y ad/etivos.- Proyecto justo, facil, manero y breve. 
-- Doncella distraida, andariega y algo antojadiza. - (As! era la 

,\ ng-eIica del Orlando). 
- Famoso y tinico poeta castell:lno. 
- Pechos generosos. 
- Rostro seco y amojamado. 
- Cosas confortativas y apropiadas (alim entos de DOll Qui/ote). 
- Grande como puntllal historia. 
- Las cualidades de los varios caballeros que recuerda: Amadis 

es honesto y valiente; Palmerin es discreto; Tirante el Blanco es 
:1colllodado y manual; Lisuarte de Grecia, galan; Belianis, acuchi
lIado y acucbillador; Perion de Gaula, intrepido; Felixmarte de Hir
ca ni ;! , acometedor de peligros; Esplandian, sincero; don Cirongilio, 
arrojac1o; Roclamante, bravo; el rey sobrino, prudente; Reinaldos, 
atrel'ido; Roldan, invencible ; Rugero, gallardo y cortes. 

Frases.- Quedaos en cas a y ahorrareis la vuelta. 
- Ttl libre, tli sano, ttl cuerdo! y yo loco, yo enfermo, yo atado! 

(antitesis) 
- Los hom bros de la verdad, las manos de la melancoHa (per

sonificacion) 
- De vista entre blanda y rigorosa; orto de razones. - ( As! 

fue Amadis). 
- Paralelo entre los caballeros antiguos y los que ahora se usan . 
- Se vio vestido de cuerdo y desnudo de loco. 

Lixico. - Barbitaheiio, que tiene roja y bermeja la barba, (ta. 
hen, caballeria que mue\'e la tahona). - Vease diccionario del 
Qlti/ote pur Cejador. 

Barbiponiente - mancebo a quien Ie empieza a salir la barba. 
Adamar - ant. amar' con pasion y evidencia. 
Barbibtcio - barbilindo, hombre pequeno, afeminado y bien pa

recido. 

Constrltcciolles. - Pueden citarse muchas, lib res, yariadas, ac
tuales, algllnas ar-calcas que tienen su equivalente en el castellano 
actu::II. - Uso de las preposiciones de y por. 

x 

INTERPRETACION PSICOLOGICA DE DON QUIJOTE POR RAMON y CAJAL 

Es el perfecto simbolo del honor y del altruismo. - EI poco dor
mir y el mucbo leer y cavilar pueden producir la locura, que transfor
m6 a Don Quijote en hombre de acciOn. - Su pasi6n es la generosa 
y desbordante de los grande iniciadores religiosos. - Cumplese en 
Do n Quijote una ley psicologica mlly importante: aspira a realizar 
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sus ensuenos; es la idea que quiere materializarse, que pugna por 
erigirse en tirana y maestra de la natur'aleza misma; 10 subjeti\"o pre
tende gobernar 10 objetivo: 10 que no esta tan fuera de raz6n, 
aun'-jue puede conducir a la locura.-Sus instrumt'ntos de propaganda 
son la violencia de la contradicci6n y los rigores de la espada. - El 
yo de Don Quijote es hipertr6fico. - Los rasgos patol6gicos Ie dan 
impulso de r'eformador. - EI tono general de la novela es de honda 
melancolia y desconsolador pesimismo. -- Cuando Don Quijote re
cobra la salud, proclama I:t enervadora doctrina de la resignaci6n, 
- EI humorismo es sana y de buena ley. - Razones psicofisiol6gi
cas y sociales para que Cervantes, sereno y optimista por natura· 
leza, pusiera en su obra un dejo de tristeza y amargura: los grandes 
desencantos desimantan las voluntades: eI humus de la \'ida esta 
formado con detr'itus de ilusiones y de esperanzas. - Cer'vantes tll\'O 
mllcho de QlIijote pOl' sus impulsos im<lginath'os e incomparables des, 
gracias. - Sancho repr'esenta el saber humano del pueblo acunado 
en refranes, el lastre del globo del idea\. -- EI dolor es un gran 
despertador de almas e instigador de energias: las perezosas celu
las cerebrales solo encienden su luz bajo el latigo de las emociones 
penosas, como los lloctilucos que exaltan su fosforescencia al choque 
de la helice del n;l\"io. - Psicologia del Quijotismo, - Los que am
bicionan insulas no pueden ser Quijotes. - Acabose la epoca de los 
H~rnan Cortes, Pizarro, Almagro, Ercilla, aventureros quijotes
cos. Se nota, dice, en Espana la ausencia de quijotismo en la cien
cia, la filosofia, el arte, la navegaci6n, la industria y el comercio. 
Puede observarse a Cajal que el quijotismo cientifico-industrial es una 
evolucion del quijotismo guerrero, men os ruidoso; pero tal vez mas 
intenso y colectivo.-Sobre la abnegaci6n de millares de millones 
de existencias se crean las islas, los continentes, las montanas, la en
carnaci6n sucesivamente mejorada de los ideales sociales. 

XI 

Despues de comentar el texto en el texto mismo, los alumnos, al 
finalizar el curso, haran resumenes de las criticas mas st'naladas de 
Ja gran no\"ela. 

XII 

RESULTADOS QUE SE BUseA 

a) Que los alumnos conozcan cl espiritu general y aun especial 
del libro, tratando en comun y con la mayor espontaneidad, cada 
uno de sus capitulos. Quedan consignadas las principales. 

b) Que eduquen su sentido estetico, 10 que no conseguiran con 
textos de literatura precepti\"a que son gramaticas empiricas y anti
poeticas. 

2 
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c) Que amplien sus vistas filosoficas y hasta aumenten su ex
periencia de la vida. EI genio poetico pinta y aclara las realidades 
de la existencia. Napoleon habda nombrado a Corneille su ministro, 
segun decia, por SII penetraci6n accrca de la naturaleza humana, 
revel ada en su resurreccion de la grandeza politica cle Roma. 

d) Que aumenten su yocabulario, aprendan giros y construccio
nes, conozcan la indole del idiom a aun i traves de muchas formas an
ticuadas, y se encaminen i usarlos con la libertad del modelo. 

e) Que juzguen, dentro cle su propio cl-iterio, dellibro estudiado, 
y clespues de conociclo, cle las interpretaciones mas notorias. Una 
cle las funciones principales del profesOl', i mi entencler, tal vez la 
primordial, es poner las mentes jovenes en comunicacion directa con 
los genios. La vision de la grancleza, natural 0 artistica, es fe
cuncla en inclucciones personales y originales. Nada hay me pare
ce, que rebaje mas la ensenanza que ocultar las creaciones eternas, 
reemplazanclolas por pilidas explicaciones 6 inl1ocuos textitos. 

Ningun genio envejece, mucho men os los esteticos. Hay que re
novar solo su interpretacion, can la devocion que inspira la gran
deza, como I-enovamos nuestras teorias sobre los fen6menos de la 
naturaleza . La comunion constante con los grancles es el me
jor remedio pal-a destruir subjetivamente 10 estrecho y vulgar, y el 
mejor aliento para elevar el espiritu en cuanto cada temperamento 
puede dar. 

J. ALFREDO FERREIRA. 

Buenos Aires, Enero ]908. 


