
UNA MIRADA EN EL ESPEJO: 
LA PRESENCIA DE CERVANTES EN LA , 

REVISTA DE ESTUDIOS HISPANICOS1 

A Luce L6pez-Baralt, quien me adentr6 en los 
ambiguos caminos cervantinos 

Resumen 

En este articulo estudiamos la presencia continua y significativa de Cervantes en 
la Revista de Estudios Hispanicos, del Departamento de Estudios Hispimicos de la 
Universidad de Puerto Rico, desde su fundaci6n en el 1928, hasta el presente, en el 
2008. El prop6sito del articulo es demostrar que, aunque la direcci6n inicial de la 
Revista haya tenido un enfoque hispimico, los estudios cervantinos publicados se 
caracterizan por la objetividad y la seriedad para criticar y evaluar con profundidad, 
inclusive la literatura que mas se privilegiaba en aquella epoca: la literatura espa
nola y Cervantes como su exponente maximo. Los estudios cervantinos durante estos 
ochenta afios evidencian dos casas: la explicaci6n de los problemas mas profundos 
de la ambigiiedad cervantina, pero, aim mas importante, la mirada interior hacia las 
mas hondas ambigiiedades del ser puertorriquefio. 
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Abstract 

In this article, we study Cervantes' continuous and significative presence in the Revista 
de Estudios Hispanicos of the Hispanic Studies Department at the University of Puerto 
Rico, since 1928, year of its foundation, until the presen_t, in 2008. The papers purpose 
is to demonstrate that, although the initial direction of the journal had a hispanic focus, 
the published Cervantine studies are characterized for the objectivity and seriousness 
to criticize and assess, even the most privileged literature of that epoch: Spanish 
literature and Cervantes as its main exponent. The Cervantine studies during these 
eighty years evidence two things: an attempt to explain the most profound problems of 
the Cervantine ambiguity, anc:L most importantly, the internal vision towards the most 
profound ambiguities of the Puerto Rican being. 
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Conferencia dictada el 29 de octubre de 2008, en Ia sa1a Jorge Enjuto, con motivo de la celebraci6n 
del octogesimo aniversario de la Revista de Estudios Hispcmicos. 

25 



Revista de Estudios Hispanicos, U.P.R. Vol. XXXV, Nums. 1-2, 2008 

La Revista de Estudios Hispimicos fue fundada en el1 928 por don Federico 
de Onis. Cuando examinamos los numeros de ese primer tomo de la primera 
epoca de la revista, e, igualmente, cuando le echa1nos una mirada critica a 
los nfuneros de la segunda epoca, que van desde el 1971 basta el presente,2 
salta ala vista que la figura de Cervantes ha ocupado un Iugar privilegiado en 
la misma. En esta revista de investigaci6n y de critica sobre la literatura, la 
lengua y la civilizaci6n hispanicas se han publicado dieciseis articulos y una 
resefia sobre Don Quijote o algun tema cervantino. Estos han sido escritos por 
estudiosos espafioles, hispanoamericanos, norteamericanos y puertorriquefios, , 
como Angel del Rio, Carroll B. Johnson, Eduardo Forastieri, Ileana Viqueira, 
Hugo Rodriguez Vecchini, entre otros. 

Como mencionara el Dr. Ramon Luis Acevedo, director de la Revista, 
en la presentaci6n de la edici6n facsimilar del pri1ner tomo de la Revista de 
Estudios Hispimicos, la coyuntura hist6rica en la que se dio su fundaci6n esta 
enmarcada en el panamericanismo y en el panhispanismo, a traves de la labor 
de colaboraci6n entre la Universidad de Puerto Rico, el Centro de Estudios 
Hist6ricos de Madrid y la Universidad de Columbia, en Nueva York. A pesar 
de que el enfoque inicial de la Revista tuviese puesta principalmente su mirada 
en la literatura espanola, no solo a traves de lo que se publicaba en sus inicios, 
sino tambien por medio de los directores, escritores e instituciones que coor
dinaban los trabajos de la misma, debo destacar la i1nportancia de la primera 
resefia y el primer articulo de temas cervantinos que vieron la luz en aquel afio 
de 1928. Me refiero, en primer lugar, ala resefia escrita por Barbara Matulka, 
profesora en aquellos afios en la Universidad de Nueva York, sobre la fantasia 
novelada del escritor peruano, Antonio Jose Polar, titulada Don Quijote en 
Yanquilandia. En esta resefia, la investigadora se encarga de mencionar algunos 
de los libros de temas cervantinos que se habian escrito a traves de la historia 
en distintos paises. Entre ellos menciona el texto de Fielding, Don Quixote 
in England de 1754; el de Charlotte Lennox, Female Don Quixote del siglo 
XVIII; el de Alberto Insua, Don Quijote en los Alpes, de 1907; el de Andre 
Suares, Don Quichotte en France; y ahora, la novela de Polar, Don Quijote 
en Yanquilandia. Matulka destaca, de manera especial, cuan cerca esta esta 
novela de Polar de la sensibilidad cervantina. Si, por una parte, Cervantes se 
ocupa de satirizar las novelas caballerescas, Polar, por otro lado, se encarga de 
satirizar, con buen humor, al Tio Samuel (Uncle Sam) y a su hijo, "the Knight 
of the Dollar".3 En ambas novelas nos encontramos, segun Matulka, con dos 
visionaries. Si, en Don Quijote, las ovejas se transforman en ejercitos, en el 
caso de Don Qui}ote en Yanquilandia los trenes seran unos monstruos con ojos 

2 El examen de los textos cervantinos en Ia Revista de Estudios Hispcmicos, adserita al Seminario 
Federico de Onis del Departamento de Estudios Hisptmicos de Ia Universidad de Puerto Rico, lo 
bago desde sus origenes (1928) hasta el afio de la eelebraei6n de su oetogesimo aniversario (2008). 

3 Barbara Matulka, "Don Quijote en Yanquilandia, Cartagena (Espana), Editorial Juvenilia, s.f., 164 
pags", Revista de Estudios Hispcmicos, I 1 (1928); p. 75. 
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salvajes, y los autom6viles seran demonios que corren. Como indica la autora 
de la resena, la mirada de Antonio J. Polar a traves de su novela constituye una 
satira mordaz de la doctrina del poderoso Tio Samuel, satira amarga e incisiva 
de la civilizaci6n americana dominada por el materialismo.4 

, 
En segundo lugar, el espanol Angel del Rio publica, tambien en el 1928, 

un articulo titulado "Quijotismo y cervantismo. El devenir de un simbolo". 
Este reconocido hispanista menciona en su ensayo que los individuos viven 
de los recuerdos, mientras los pueblos viven de los simbolos. Ademas, indica 
que la Espafia de 1928 estaba atravesando por "una crisis vital, una crisis de 
crecimiento y, por ende, de conocimiento puesto que el crecer no espera el 
espiritu sino una paula tina conquista de la conciencia". 5 Del Rio recuerda con 
nostalgia los afios de esplendor de la Espafia del siglo XVI, y los compara 
con los afios de conflicto que estaba viviendo la Espana del siglo XX. Dentro 
de esa Espana conflictiva, como diria Americo Castro, este estudioso rescata 
el mito del Quijote y reevalua la critica cervantina del siglo XIX. Sobre esta 
critica Del Rio senala lo siguiente: 

Cuando repasamos una bibliografia del Quijote o de Cervantes nos sorprende a 
primera vista Ia cantidad de vacuidades vertidas en miles de cuartillas que sobre el 
tema se han escrito. La mayoria de los eruditos de la centuria pasada resolvieron con 
voracidad ratonil papeles y documentos para obtener a fin de cuentas algunos datos 
y aclaraciones en el texto que unos y otros fueron repitiendo sin tomarse la pena de 
dilucidar su verdadero significado hist6rico y filos6fico. Este trabajo era necesario 
y util pero insuficiente. Faltaba la critica de alto vuelo, interpretativa, filos6fica, 
sentimental y psicol6gica. 6 

, 
La gran aportaci6n que Angel del Rio hizo al publicar este articulo sobre El 
Quijote fue que, con una objetividad de veras extraordinaria, opt6 por evaluar 
la critica cervantina y, a la vez, destacar en que medida el libro de Americo 
Castro, titulado El pensamiento de Cervantes (1925), constituia una piedra 
angular en los estudios cervantinos. Para Del Rio, ellibro de Castro rompi6 con 
los moldes establecidos y abria, por lo tanto, un nuevo camino para las futuras 
investigaciones cervantinas. Los estudios sobre Cervantes antes de Castro se 
destacaban porque se limitaban en presentar a un Cervantes ingenio lego, sin 
un pensa1niento profundo, que cuasi de forma milagrosa habia escrito un libro 
magistral. La critica romantica e idealizada del siglo XIX habia presentado a un 
Quijote caballeresco, perfecto, enamorado de Dulcinea, producto de un escritor 
que no se equivocaba, y que, sin una educaci6n formal, habia escrito una obra 
extraordinaria. Segun Del Rio, con este libro de Castro, la critica cervantina 
da un paso adelante, ya que, por primera vez, el publico lector se encuentra 

4 Ibid.; p.76. 
5 Angel del Rio, "Quijotismo y cervantismo. El devenir de un simbolo", Revista de Estudios Hispcmicos, 

I 3 (1928); pp. 241-267. 

6 Ibid.; p. 245. 
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ante un "libro eminente1nente cientifico [que] aclara de una vez para siempre 
toda la penmnbrosa y fugitiva abna de Cervantes".7 Por lo tanto, los lectores 
y estudiosos del Quijote ya no se tendran que resignar a creer 

... que el exponente maximo de nuestra cultura fuera un inconsciente por muy genial 
que se nos presentase. El prejuicio de Cervantes, ingenio lego, que venia predomi
nando, era una tacha vergonzosa para Ia cultura espanola. Nos hacia falta un libro 
como el de Castro que sin entusiasmos ni loas ni t6picos, con disciplina y metodos, 
pusiera las cos as en su sitio. 8 

Como he1nos venido observando, tanto la resefi.a de la novela de Polar como , 
este articulo sobre El Quijote de Angel del Rio, revelan el interes que tenia la 
Revista de Estudios Hispimicos de ofrecer unos estudios serios e innovadores. 
Por una parte, la resefia hecha por una investigadora norteamericana, sobre un 
texto quijotesco, escrito por un autor peruano y publicado en una revista puer
torriquefia, evidencia como iba naciendo la mirada critica, ironica y parodica 
en un autor hispanoamericano, tomando como 1nodelo, un texto chisico espafiol , 
del siglo XVII. Por otra, con la inclusion del articulo de Angel del Rio, es mas 
que evidente que, aunque la Revista privilegiara en ese entonces esa 1nirada 
espanola, fue capaz de criticar con objetividad y sensatez, hasta la literatura 
que mas privilegiaban en aquella epoca: las letras espafiolas. 

En la segunda epoca, que va desde el 1971 basta el presente, la Revista 
publica una serie de articulos que proponen varios acercamientos criticos en 
torno a la figura cervantina: filosoficos, linguisticos, nanatologicos, de fuentes 
literarias, estudios c01nparativos, entre otros. En este momento, la Revista ya no 
esta dirigida por un espafiol, sino por profesores del Departamento de Estudios 
Hispanicos de la Universidad de Puerto Rico. Ademas, en los estudios que se 
publican, se puede observar la presencia de un mayor ntunero de investiga
dores puertorriquefios, sin renunciar a la presencia de estudios de profesores 
del extranjero. 

En el afio 1972, se publican dos articulos de interes: el de Jose A. Torres 
Morales, "Algunas digresiones literarias en las Novelas Ejemplares", y el de 
Ileana Viqueira, titulado "Cervantes, narrador". El primero se encarga de estu
diar el tipo y la importancia de las digresiones en las Novelas Ejemplares, 
digresiones que Tones Morales entronca con la tradicion chisica de Cicer6n , 
y Quintiliano. Salta a lavista que los criticos posteriores a Castro y a Angel 
del Rio han optado por acercarse a los textos cervantinos, en este caso, a 
las Novelas Ejemplares, con una 1nayor rigurosidad, destacando en los textos 
cuanto habia heredado Cervantes de los clasicos o de sus contemporaneos. Atras 
queda, por lo tanto, la teoria idilica del ingenio lego que tanto se destaco en el 
siglo XIX. Para este investigador, las digresiones en las Novelas ejemplares 

7 Ibid.; p. 261. 

8 Ibid.; p. 261. 
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sirven para darle flexibilidad al discurso; para brindarle un enfasis especial 
a algunos de los temas o situaciones de la vida espanola; o para i1npartirle 
energia a las novelas, ya que las mismas constituyen "parte integral e integrada 
al cuerpo del discurso",9 a imagen y semejanza de las digresiones del Guzmcm 
de Alfarache de Mateo Aleman. 

Por otra parte, la investigadora puertorriquefia Ileana Viqueira se ocupa de 
destacar las cualidades de Cervantes como narrador. Para ella, Cervantes es 
esencialmente un narrador, ya que "su palabra posee la virtud del ancestral y 
universal relato: a todos dele ita", 10 siguiendo la clasica tradici6n horaciana. Es 
tal la habilidad de Cervantes como narrador, que no solo se saborea cuando se 
lee el texto, sino tambien cuando se escucha. Para ello, la estudiosa recuenta 
su deleite al escuchar, en la plaza frente a la iglesia de Porta Coeli en San 
German, una recitaci6n publica del Quijote. El deleite que siente el lector/ 
oyente ante la obra cervantina tambien se debe al hecho de que ya no estamos 
ante "el glorioso cantor de la memoria colectiva de un pueblo, de sus mitos y 
leyendas, de sus heroes y sus dioses, de sus grandes y bellos hechos, el aedo 
que da gloria y fama, sino el narrador de las noches y los dias de seres que 
no tienen historia". 11 En definitiva, la magia parcial del Quijote, novela que 
ha cautivado a los lectores de todas las epocas, estriba en su conciencia de la 
palabra escrita, es decir, en su arte de narrar. 

En el afio 1982, la Revista de Estudios Hispimicos da un paso muy signifi
cativo: decide que la edici6n de ese afio sea un numero de homenaje a Stephen 
Gilman, hispanista norteamericano, discipulo de Americo Castro, quien muri6 
en el afio 1986. Este extraordinario hispanista tuvo a su haber la publicaci6n 
de textos fundamentales en los estudios hispanicos como El arte de "La Celes
tina ", La Espana de Fernando de Rojas, Gald6s y el arte de la novela europea, 
Cervantes y Avellaneda, y su libro p6stumo La no vela segun Cervantes. En este 
numero-homenaje se publicaron cuatro articulos sobre la figura de Cervantes, 
entre otros estudios de gran interes. 

Jill Syverson-Stork, egresada de la Universidad de Harvard, publica el 
articulo "Theatrical Aspects of the Novel: Don Quixote, Joseph Andrews, and 
the Example of Cervantes". Como indica el titulo, este es un estudio compa
rativo entre El Quijote de Cervantes y la novela Joseph Andrews del escritor 
ingles del siglo XVIII, Henry Fielding. La relaci6n entre estos dos autores ya 
la habian adelantado muchisimos otros criticos, como Alexander Parker, Emile 
Pons, Robert Alter, Miguel de Unamuno, Wolfgang Kayser, entre otros. Estos 
estudiosos habian presentado varias semejanzas entre ambas obras, tales como 
los episodios semejantes, los incidentes en las ventas, las batallas con desen-

9 Jose A Torres Morales, "Aigunas digresiones literarias en las Novelas Ejemplares", Revista de Estudios 
Hispanicos, 2 (1972); pp. 69-88. 

10 Ileana Viqueira, "Cervantes, narrador", Revista de £studios Hispanicos, 2 (1972); p. 47. 
11 Ibid.; p. 49. 
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laces mas c6micos que tragicos, las estructuras semejantes, entre otros ejemplos 
significativos. Sin embargo, la novedad del trabajo de esta investigadora es que 
ha demostrado que los paralelos entre Cervantes y Fielding no se limitan a las 
coincidencias entre sus respectivas carreras, ya que ambos fueron dramaturgos 
que se tornaron novelistas, sino que es mucho mas que eso. Para la estudiosa, 
la novedad consiste en que en ambos autores se alteman las tecnicas narrativas 
con las dramaticas, caracteristica que Fielding capta rapidamente, y la aplica 
a su obra creativa. La lectura de este articulo me hace recordar una de las 
ensefianzas 1nas importantes que la doctora Luce L6pez-Baralt, en aquel semi
nario sobre El Quijote, comparti6 con sus estudiantes graduados: los mejores 
lectores del Quijote han sido y son, mas que los criticos literarios, otros grandes 
escritores. Henry Fielding, en este sentido, ha sido como Unamuno o Borges, 
un agudo lector de la obra cervantina, heche que ha contribuido significati
vamente en su obra de creaci6n. En conclusion, en Fielding, tenemos el caso 
de un escritor que se siente atraido por una de las caracteristicas del estilo de 
Cervantes: el arte de saber combinar en su novela la habilidad de mastrar, tan 
esencial en el teatro, con la habilidad de cantar, que caracteriza ala narrativa. 

Otro de los articulos de ese numero-homenaje es el del reconocido cervan
tista norteamericano, Carroll B. Johnson, fallecido en el 2007, discipulo, a su 
vez, del ilustre hispanista, Stephen Gilman. Su articulo se titula "Story and 
Discourse in Don Quijate". Como indica el titulo de este ensayo critico, en 
el se estudian dos conceptos: relate o historia (story), que se asocia con el 
contenido, es decir, que pasa, a qui en le pas a, cuando y en que ambiente; 12 

y discurso (discourse), que se relaciona con la selecci6n o la supresi6n de 
elementos importantes, el ordenamiento de las secuencias narrativas, el uso de 
los diversos puntos de vista, entre otros eletnentos de interes. 

Para realizar este trabajo de distinguir entre "historia" y "discurso", Johnson 
utiliza los capitulos que van del 39 al 41 del primer volumen del Quijate, 
en donde un tnismo relata a histaria de Ruy Perez de Viedma produce dos 
discursos: el del Cura y el del Capitan. Para Johnson es cuestionable que se 
privilegie al relata a la histaria anecd6tica frente al discursa , ya que para el, 
haciendose eco de te6ricos como los formalistas rusos, Chatman, Lubbock, 
Foster, Scholes, entre otros, el discursa es tambien un acto de creaci6n o un 
constructe mental. En una palabra, tanto el relata a histaria como el discursa 
son ficci6n. 13 En conclusion, lo que demuestra Carroll B. Johnson es el heche 
de que Cervantes, que conocia tnuy bien la poetica aristotelica y otras poeticas 
de la epoca, se adelanta a su tiempo y nos presenta a un Cervantes, creador de 
la novela moderna, que, en lugar de privilegiar el relata, propone que tanto el 
relato como el discurso son un artefacto de ficci6n. 

12 Carroll B. Johnson, "Story and Discourse in Don Quijote", Revista de Estudios Hispcmicos, 9 (1982); 
p. 129. 

13 Ibid.; p. 131. 
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En este numero-homenaje, Robert Jackson publica un articulo titulado 
"A Tradition of Error: English Translations of Don Quijote, II, 24". Este 
estudio nace a raiz de una investigaci6n sobre unas malas traducciones del 
Quijote al ingles, de otro gran cervantista, John J. Allen, quien se percata de 
las inconsistencias en la traducci6n del comienzo del capitulo 24 del segundo 
volumen. (,En que consisten esas malas traducciones? Jackson sefiala que lo 
que han hecho algunos traductores ha sido precisar lo que en el original de 
Cervantes es sumamente ambiguo. Cuando en El Quijote original Cervantes 
escribe "dicen que se retract6 de ella", refiriendose ala escena de la cueva de 
Montesinos, los traductores al ingles han traducido "dicen" por "they say". Lo 
que le ha ocurrido a estos nuevos traductores es lo mismo que le sucedi6 al 
morisco traductor a la bora de traducir este capitulo 24 del segundo volumen 
del Quijote: incredulidad, ambiguedad y zozobra, ante la aventura de la Cueva 
de Montesinos. La aprensi6n era tanta que el morisco traductor deja su papel de 
traductor y, de buenas a primeras, se convierte en uno de los autores de la obra 
al escribir de su propia minerva todo un parrafo en ese capitulo 24. Asimismo, 
los nuevos traductores al ingles de esta obra cervantina se han olvidado de su 
funci6n de traductores y se han convertido, a imagen y semejanza del morisco 
traductor, en nuevos autores del Quijote. Por otro lado, Jackson destaca como 
otros autores contempor{meos como Galdos y Borges, agudos lectores del 
Quijote, han sabido aprender muy bien esa ambiguedad, imprecision o incon
sistencia cervantina, plasmandola en sus obras literarias. Veamos el siguiente 
fragmento de Jorge Luis Borges, de su cuento "La intrusa", que cita Jackson 
en el articulo critico que comentamos: 

Dicen (lo cual es improbable) que la historia fue referida por Eduardo, el menor de 
los Nelson, en el velorio de Cristian, el mayor, que falleci6 de muerte natural, hacia 
mil ochocientos noventa y tantos; en el partido de Moron. Lo cierto es que alguien 
la oy6 de alguien, en el decurso de esa larga noche perdida, entre mate y mate, y la 
repiti6 a Santiago Dabove, por quien la supe. Afios despues, volvieron a contarmela 
en Turdera, donde habia acontecido. La segunda version, algo mas prolija, confirmaba 
en suma la de Santiago, con las pequefias variaciones y divergencias que son del 
caso. La escribo ahora porque en ella se cifra, si no me enga:fio, un breve y tragico 
cristal de la indole de los orilleros antiguos. Lo hare con probidad, pero ya preveo 
que cedere a la tentaci6n literaria de acentuar o agregar algun pormenor. 14 

Anthony J. Cascardi, egresado de la Universidad de Harvard, tambien parti
cipa en este numero-homenaje a Stephen Gilman. El enfoque de su articulo 
titulado "Skepticism and the Problem of Criteria in the Quijote" tiene que ver 
igualmente con la ambiguedad, y, para ello, utiliza la escuela del escepticismo 
filosofico, por medio de la cual intenta contestar si don Quijote ve un castillo 
o else imagina que ve un castillo. Concluye el investigador que resolver ese 

14 Robert Jackson, "A Tradition of Error: English Translations of Don Quijote, II, 24", Revista de 
Estudios Hispcmicos, 9 (1982); p. 126. 
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problema de identificar con precision una cosa (en este caso, un castillo) no 
es algo que se pueda hacer de forma empirica, sino filosofal. De este modo, 
vemos como los acercamientos ala obra del Quijote pueden abarcar un espectro 
que va desde la filosofia basta la narratologia, entre muchisimos otros. 

En el 1985, Francisco Fernandez-Turienzo, de la Universidad de Massa
chussets, tambien se acerca al Quijote desde una perspectiva filosofica. En su 
articulo titulado "Dialectica platonica y experiencia de vida en el Quijote", 
Fernandez-Turienzo estudia las semejanzas que bay entre los estadios que 
recorre el alma para llegar al conocimiento perfecto ( siguiendo la metafora de la 
caverna de Platon), con los estadios que recorre el Quijote desde el momento en 
que pierde el juicio basta que recobra la razon. Los encadenados en la caverna 
platonica solo han visto sombras; cuando finalmente, luego de mucbo esfuerzo, 
salen de la cueva, al principio no son capaces de ver directamente las cosas, 
basta que, una vez acostumbrados a la claridad, pueden ver, inclusive, direc
tamente el sol. Para este investigador, el recorrido que bace don Quijote en la 
novela es semejante al que acabamos de exponer. AI principio, don Quijote lo 
veia todo como en un espejo roto (gigantes, castillos, princesas, etc.); luego, 
se da una refiexion que le permite al personaje ir afinnando un conocimiento 
real que se va afianzando a lo largo de la obra, en donde ya ve las cosas en si. 
El tercer estadio le adviene a don Quijote en ellecho de muerte, cuando le fue 
permitido ver, citando a Fernandez-Turienzo, el "sentido del sin sentido de su 
vida", 15 es decir, la vision dialectica platonica. 

Para este estudioso, Platon es un "mentor o inspirador" de Cervantes. En 
cambio, insiste en mencionar que El Quijote no es una glosa o comentario 
filosofico ni siquiera de la metafora de la caverna de Platon. Aunque se pueda 
interpretar El Quijote desde la perspectiva de la dialectica platonica, este inves
tigador sefiala que la novela de Cervantes no postula un mundo de ideas o de 
esencias especificas, sino que pinta, por el contrario, un mundo an1biguo y 
relativo, como lo es el mundo barroco. Como hemos venido observando, al 
miramos en el espejo de los articulos cervantinos publicados en la Revista de 
Estudios Hispimicos, no importa cual haya sido el marco teorico o la metodo
logia para realizar la investigacion, todos ellos han destacado, de una forma u 
otra, la ambigiiedad esencial de la novela cervantina. 

Tambi<~n, ese es el caso de un articulo de veras extraordinario. Me refiero 
al ensayo de Eduardo Forastieri Brasbi, profesor de nuestro Departamento de 
Estudios Hispanicos de la Universidad de Puerto Rico, titulado "Los mundos 
posibles del perspectivismo cervantino". Como indica el mismo titulo, Foras
tieri se acerca nuevamente al Quijote desde la escuela que iniciaron Americo 
Castro y Leo Spitzer, de la relatividad de la verdad y el perspectivismo lingiiis
tico. La novedad e importancia del estudio de Forastieri es el marco teorico que 

15 Francisco Fernandcz-Turicnzo, "Dialectica plat6nica y cxperiencia de vida en el Quijote", Revista de 
Estudios Hispcmicos, 12 (1985); p. 128. 
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utiliza para demostrar "los mundos posibles· del perspectivismo cervantino": la 
filosofia dellenguaje. Segun Forastieri, con la creacion de una palabra sintetica 
como baciyelmo se "amplia las posibilidades de sentido sobre la Verdad",16 

tema que definitivamente le apasionaba a Cervantes. 
En cierta medida, esa es la ruta que tambien sigue el investigador Luis 

Cabrera Medina, en su articulo "Rocinante, Clavilefio, Baciyelmo: Palabra y 
realidad". Este investigador propone que el acto de nombrar es un acto de 
creacion. Ademas, indica que, con la creacion de un nuevo nombre, Cervantes 
no esta proponiendo lo que Otis Green llamo Ia deformaci6n de Ia realidad, 
o lo que Americo Castro llan1o el engano a los ojos, sino "la busqueda que 
siente el hombre de precisar mejor la realidad para conocerla en su multiva
lencia significativa". 17 Por lo tanto, para Forastieri la palabra es un medio 
de aprehender la Verdad, mientras que, para Cabrera, es un instrumento de 
aprehender la realidad. 

En el numero de 1990-91, aparecio el articulo de Alfredo Rodriguez y Jose 
A. Perez Espinosa, titulado "Los epigrafes del Quijote: funcion y finalidad 
comica". Se trata de un estudio cuantitativo y cualitativo de los epigrafes en 
el Quijote, y sus autores concluyen que estos son comicos en unos casos, paro
dicos en otros, pero igualmente creativos. La capacidad creativa de Cervantes, 
afirman los estudiosos, se puede observar desde estos mismos epigrafes, ya 
que en ellos se proyecta la mayor informacion dentro de la mayor brevedad 
posible, hecho que evidencia el esfuerzo artistico del autor. 

En el afio 1997, la Revista de Estudios Hispimicos publica uno de los 
ensayos mas eruditos sobre Cervantes. Me refiero al articulo de Hugo Rodriguez 
Vecchini titulado "El prologo del Quijote: la imitacion perfecta y la imitacion 
depravada". Este investigador puertorriquefio estudio con muchisimo cuidado 
como Cervantes, en el Prologo del Quijote, escribe la historia de su impotencia 
de hacer el prologo, pero, ala vez, presenta la imitacion perfecta y parodica 
de un prologo que invierte ironicamente las fuentes de las autoridades clasicas. 
Este articulo demuestra, entre otras cosas, cuanto sabia Cervantes, como han 
indicado estudiosos como Americo Castro y Edward Riley, entre otros, aunque 
escribiera un prologo que "ni el mismo Aristoteles, ni San Basilio ni Ciceron 
lo entenderian, si resucitaran para ello solo". 18 

Es muy importante sefialar que la Revista de Estudios Hispimicos tambien 
les ha abierto sus puertas a los estudiantes graduados. En ella publico el hoy 
doctor Ruben Soto Rivera, un articulo titulado "Cide Hamete Berengena y el 
Loco amor en El Quijote", en el que el autor se propuso explicar el papel que 

16 Eduardo Forastieri Brashi, "Los mundos posibles del pcrspcctivismo cervantino", Revista de Estudios 
Hispanicos, 13 (1986); p. 17. 

17 Luis Cabrera Medina, "Rocinante, Clavilefio, Baciyclmo: Palabra y realidad", Revista de Estudios 
Hispcmicos, 17-18 (1990-1991); p.ll8. 

18 Hugo Rodriguez Vecchini, "El pr6logo del Quijote: la imitaci6n perfecta y la imitaci6n depravada", 
Revista de Estudios Hispcmicos, 24.1 (1997); p. 26. 
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"Benengeli" ( arabizacion del apellido de Cervantes) desempefia en la no vela. 
Este articulo le debe mucho al entusiasmo que la profesora puertorriquefia 
Luce Lopez-Baralt ha generado en muchos de sus estudiantes subgraduados y 
graduados. Por otra parte, es importante sefialar que, en este estudio, el autor 
logra asociar la berenjena con la locura, siguiendo las investigaciones de otra 
estudiante graduada de nuestro Departamento, Teresita Morales Arteaga. En 
el caso particular de este articulo, su autor no se limita a asociar la berenjena 
con la locura, sino tambien con el loco amor, a traves de diversas fuentes 
documentales, tales como El Busc6n, de Quevedo y varios de sus poemas, el 
Libro de buen amor, tesoros lexicograficos, entre otros. 

Tambien, publico en la Revista otra de nuestras estudiantes graduadas, la 
hoy doctora, Lilliana Ramos Collado, un articulo con un titulo interesante: 
"Cervantes en el Mamutcandungo: Manuel Ramos Otero lee el Quijote". Como 
expone esta investigadora, Manuel Ramos Otero se une a la larga lista de 
creadores que han sabido ser, antes que todo, buenos lectores del Quijote de 
Cervantes, al estilo de grandes escritores como Galdos, Unamuno, Borges, 
Carlos Fuentes, Gabriel Garcia Marquez, Luis Rafael Sanchez, entre muchos 
otros. 

Para finalizar, solo me resta destacar que la Revista de Estudios Hispcmicos, 
desde su primera epoca hasta el presente, ha hecho un esfuerzo extraordinario 
por refiexionar con seriedad, objetividad y metodologia las caracteristicas esen
ciales de la obra cervantina. Cada vez mas la mirada critica a estos textos ha 
recaido en investigadores prestigiosos, tanto de Puerto Rico como del extran
jero. Como comence con una resefia, quiero terminar con un articulo que la 
Revista publico en 1994, del fil6sofo y hu1nanista chileno, Jose Echeverria, 
"Don Quijote y su locura: Vision de un hispanoamericano". Este articulo recoge 
las palabras que pronunciara Echeverria con motivo de la publicacion del 
libro del profesor puertorriquefio, Jose Emilio Gonzalez, De aventura con don 
Quijote: Ensayos y exploraciones. Echeverria cita en su articulo las palabras 
de Jose Emilio Gonzalez, quien dice: "Este libro no ha sido escrito desde el 
punto de vista de un espafiol. Soy puertorriquefio, americana del Nuevo Mundo. 
Amo a Espana, pero no soy espafiol. Creo que el Quijote es un libro escrito 
para todos los hombres". 19 Es importante destacar que ese libro de Gonzalez 
tiene un apendice en el que aparece una conferencia que pronuncio en el Ateneo 
Puertorriquefio, el 22 de septiembre de 194 7, bajo el titulo de Cervantes y la 
libertad. En esa conferencia sostuvo que las hazafias de don Quijote son todas 
ellas un intento de restituir y afirmar la libertad de los hombres, disminuida o 
negada por las circunstancias adversas, politicas y sociales, algunas como las 
que afectan a lo que alli el designa como la Numancia puertorriquefia. Alli, 
tambien cita unos versos de La Numancia cervantina, que dicen: 

19 Jose Echeverria, "Don Quijote y su locura: Vision de un hispanoamcricano", Revista de £studios 
Hispanicos, 21 (1994); p. 271. 
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Si podeis hablar, decid, 
Numancia, Libertad! 

Jose Emilio Gonzalez sefiala lo siguiente con respecto a las palabras cervantinas 
antes citadas: "jQue tragicamente apropiadas suenan estas palabras en este lace
rado Puerto Rico de 1947!".20 No perdamos de vista que estamos en el2008, y 
estas profundas palabras guardan todavia una dolorosa y la1nentable actualidad. 

Salta a la vista que desde Don Quijote en Yanquilandia, resefiado en la 
recien estrenada Revista de Estudios Hispimicos, alla para el 1928, por Barbara 
Matulka, basta las palabras de presentaci6n dellibro de Jose Emilio Gonzalez, 
De aventura con don Quijote, pronunciadas en el1947, sin olvidar los articulos 
de critica literaria cervantina seria, metodol6gica y objetiva, publicados en la 
Revista de Estudios Hispimicos, lo que han hecho los creadores e investigadores 
nortean1ericanos, hispanoamericanos, espafioles y puertorriquefios es mirarse en 
el espejo. La insondable ambiguedad ideol6gica, lingtiistica, filos6fica, de voces 
narrativas, entre muchisimas otras vertientes, presentes en la obra cervantina 
no pertenecen solo a aquella Espafia turbulenta del Barroco, sino tambien al 
Puerto Rico de Jose Emilio Gonzalez de 1947, y al nuestro de 2008. Como 
vemos, echarle una mirada a los estudios cervantinos publicados en la Revista 
de Estudios Hispcmicos no ha sido solamente echar una mirada bacia la realidad 
cervantina y espanola de los siglos aureos, sino, a su vez, una manera de hacer 
una introspecci6n bacia nuestra identidad hispanoamericana y puertorriquefia, 
tarea de la que todavia nos falta m_ucho por hacer. 
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