
LA TENDENCIOSIDAD DE LA CRfTICA CERVANTINA 
CONSERVARODA EN TORNO AL CA!PfTULO DE LOS GALEOTES 

(El Quijote, I, 22) 

Ludovik Osterc 

Desde que la pdmitiva sooiedad humana se dividi6 en grupos y clases 
antag6n.ioos, la justicia se ha vuelto el pmblema central de la misma y la 
condici6n principal de la paz y la convivencia entre los hombres. Por ello, no 
es casual el que figure como uno de los primordiales objetivos que persigue 
don Quijote en su lucha por restablecer el bien en la tierra, y la aventura de 
1os galeotes que ,trata de ella, uno de los episodios de mayor trascendencia. 
Es por eHo, tambien, que la l~beraci6n de 1os galeotes por parte de don Quijote, 
se ha constituido en uno de los temas mas discutidos por los oervantistas que 
se escindieron en. dos grupos opuestos: el tradicional o conservador, y ellibe
ral o progresista, oon distintos matices y variantes de sus respeotivos puntos 
de vista. 

Asi, los primeros comentadores, todos conservadores, en el p:mceder de 
dori. Quijote no· veian inas que uno de tantos episodios en que el autor paro
diarba las aventuras stipuestamente identicas o semejantes a las de algunos 
heroes de los libros de caballeria. Antonio Pellicer, por ejemplo, en una de 
sus notas al cap~tulo de los galeotes, observa que el Caballero andante man
chego· en este episodio itnit6 a Ainadis ·de Gaula,1 el cual, habiendo vencido 
al gigante Madarque, le ooncedi6 la vida con la condici6n de que se convirtiera 
en cristiano el y sus vasallos, fundara iglesias y monasterios en sus tierras, 
y soltara todos los presos que tenia en sus carceles, entre los cuales habia 
treinta caballeros y cuarenta due:iias y doncellas, a quienes dijo Amadis, 
cuando llegaron a besarle la mano en seiial de agradecimien.to, que fuesen a 
postrarse ante la Reina Brisefia y le dijesen c6mo los enviaba su Caballero 
de la Insula Firme, y que le besasen las manos por el. 

Clemencin opina lo mismo y menoiona, ademas; stmilares aventuras toma
das del Amadis de Grecia y del Caballero de la Cruz. Refiriendose al primero, 
escribe, que con palabras igua!les a Ias copiadas de Amadis· de Gaula, envi6 
el de Grecia al vencido gigante Cinofal a pvesentarse a su senora Lucela, Prin
cesa de Sicilia.2 En cuanto al segundo, ouenta que el Infante Floramor, habi
endo puesto en l:ibertad a mas de doscientos cautivos y cautivas, que estaban 
presos en el castillo del malvado encantador Arcaleo, entre ellos a un Cabal
lem llamado Armindo, dio a este el castillo y le encarg6 que llevase consigo 

1 Amadis de Gaula, cap. 65. 
' Amadis de Grecia, parte II, cap. 40. 
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a Constantinopla a sus compafieros de prisi6n y se presentase con todos de 
parte del Caballero de las Doncellas ante la Princesa Cupidea, y le besasen 
sus manos en su nombre.3 

Clemente Cortej6n,4 para dar mayor prestigio a su criteria, lo respalda 
con el del famoso alienista Pi y Molist, quien en su obra Primores de Don 
Quijote sefiala que »el desatino increible de promover y ayudar la soltura de 
los forzados a galeras, remachalo su loco libertador con la extravagante pre
tension de que vayan a presentarse ante la princesa del Toboso; y la c6lera 
que en su pecho enciende la forzosa negativa de ,los villanos, aplacanla ellos, 
como cuales son, a pedrada seca, robandole una prenda de vestido y hacien
dole casi pedazos el baciyelmo.« 

Esta presunta .ingratitud de los galeotes hacia su libertador y la consi
guiente improcedencia de su acci6n se convertira, con el tiempo, en el estri
billo que los criticos tradicionales y, sabre todo, conservadores, no cesaran 
de repetir en su afan de refutar cualquier interpretaoi6n mas seria y profunda, 
es decir, mas aoorde con la intenci6n y el pensamiento cervantinos. Es el caso 
de Rodriguez Marin,5 Gonzalez de Am.ezua y Mayo,6 Casalduero,7 Astrana Ma
rin8 y Marin de Riquer,9 para mencionar a los mas importantes. 

Lamentablemenrte hubo entre los analistas, que ,incurrieron en el mismo 
error, algunos criticos progresistas. Entre ellos descuellan Le6n Mainez10 y 
America Castro.l1 Este ultimo, por ejemplo, escdbe: 

»No obs,tante, la justicia pura, como tantas otras construcciones de la 
raz6n o del anhelo, cuando llegamos a asirlas, se nos van de las manos. La 
justicia encantadora, prometida por el humanismo, queda maltrecha ... por 
la nube de pedradas que los galeotes arrojan sobre su libertador. Hay cosas 
que no son para este mundo, no obstante no tener sentido sino dentro de 
este mundo. He ahi la tragedia cervantina.« 

Un juicio err6neo de pies a cabeza del prestigioso hispanista, ya que la 
misi6n principal de don Quijote oonsiste, seglin sus propias palabras, explici
tamente en este mundo y no en el otro. 

Helas aqui: »Sancho amigo, has de saber que yo naci, por querer del 
cielo, en esta nuestra edad de hierro, para resucitar en ella la de oro o la 
dorada, coma suele llamarse<< (I, 20). 

Ademas, si fuese asi, ,la novela de Cervantes seria una obra pesi.mista, 
esceptica y desalentadora, en una palabra, decadente, como la juzga Rarrniro 
de MaeztuP y no es sino llena d.e optimismo, de profunda fe en el hombre, 
de valor y de alien to, de progreso y de esperanza que fluyen de cada una· de 
sus paginas. 

Bien es verdad que hubo comentaristas tradicionales que en la aventura 
vieron algo mas que un simple acto de locura esca11mentado por su protago
rrista con la lluvia de piedras por parte de los galeotes. Entre ellos cabe men-
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3 Caballero de la Cruz, lib. II, cap. 16. 
4 Su edici6n del Quijote, Madrid, 1905-06, t. II, p.170, nota 9. 
5 El capitulo de los galeotes, Estudios cervantinos, Madrid, 1947. 
• Cervantes creador de la novela corta espafwla, Madrid, 1956, I, p. 68. 
7 Sentido y forma del Quijote, Madrid, 1970, 3a edici6n, p. 120. 
s Vida ejemplar y heroica de Cervantes, Madrid, 1948-1958, V, p. 483. 
9 Cervantes y el Quijote, Barcelona (1960), p. 115. 
10 Su edici6n del Quijote, Cadiz, 1877, II, Comentario al capitulo 22. 
11 El pensamiento de Cervantes, Madrid, 1925, p. 209. 
12 Don Quijote, Don Juan y la Celestina, p. 18. 



cionar a Am.gel Ganivet,B Miguel de Unamuno14 y Luis Rosales.t5 Para Ganivet 
el sentido de esta aventura reside en la oposici6n entre la justicia ideal, encar
nada en don Quijote, y la justicia regia, representada por 1os c6digos y tribu
nales del poder estatal y, siendo estos ultimos imperfectos por »castigar a un 
culpable mientras otros se escapan por las rendijas de la ley«, la acci6n del 
Caballero andante manchego en cierto modo se justifica. Unamuno, refutando 
a Ganivet sostiene, que lo que opone don Quijote, no es la justicia ideal a la 
real, sino ,la justicia humana a la divina, cuy;o fin es el perd6n, puesto que 
>>Dios, la naturaleza y Don Quijote castigan para perdonar« y, si Ios galeotes 
pagaron a don Quijote su noble gesto con la ingratitud, es que las buenas 
obras que se hacen con la mira puesta en el agradeci>miento carecen de valor, 
ya que el valor :inf,inito de las buenas obras estriba en que no tienen pago 
adecuado en esta vtda sino en la otra. Rosales, a su vez, opina, que lo que 
don Quijote contrapone, son le caridad y la misericordia a la justicia. 

Ahora bien, pienso que tanto Unamuno oomo Rosales, al Ilervar el problema 
al terreno del quijotismo cristiano, se equivocan de par en par, pues nuestro 
Caballero, despues de liberar a los galeotes, no les pide que se vayan a postrar 
ante Dios, sino ante Dulcinea, lo cual no tiene nada que ver oon Crista ni con 
la religion. Asi que, Ganivet esta mucho mas cerea del pensamiento cervantino 
que sus opone:ntes. 

El pr~mer 1interprete que barrunt6 el verdadero ·significado de este epi
sodio fue el patriarca de los esoteristas espafioles, Nioolas Diaz de Benjumea. 
En :Ias notas a 1os capitulos 22 y 23 de su edici6n quijotil,16 comentando la refe
rente a la frase cervantina >>el torcido juicio del juez«, como buen conocedor 
de la realidad social y politica de la Espafia filipina en plena decadencia, 
escribe con raz6n que >>COn todos sus de1itos merecian mas ir a galeras Ios 
que Ios mandaron, y de seguro mas los guardadores que Ios custodiados«. 
Observa, ademas, que dejar a Rocinante y al rucio, asi como la despensa de 
Sancho, cuando Ios galeotes tenian excelente oportunidad para robarselos, no 
es propio de los maleantes, con Io cual Cervantes sin duda quiso presentarlos 
como acreedores a simpatia y compasi6n y, por consiguiente, dignos de la 
defensa hecha por don Quijote ante el Comisario y los gua:rdianes. Opinion 
acertada y oompmbada por la critica avanzada moderna. Lastima que el autor 
de estos conceptos no los hubiera ampliado. 

Pero el hecho de haber ·enca:bezado Benjumea la nueva corriente inter
pretati:va, pronto desacreditada por sus exageraciones y metodos acientificos, 
cuyas oonclusiones eran desatinadas y anbitrarias, ya que para ellos todas 
las aventuras eran o alusiones a la vida del autor o encubrian un simbolismo 
social o politico, y en la obra vefan, ademas, un sinnumero de logogrifos y 
anagramas que habia que descifrar oomo un enigma, fue aprovechado por la 
critica conservadora para desprestigiar todo intento de interprretar la obra y 
sus episodios de una manera mas objetiva y realista, sobre todo, en sus aspec
tos social y politico, colgando a sus autores el sambenito de esoteristas. El 
que lanz6 el anatema contra ellos, fue el cervantista Jose Maria Asensio y 
Toledo en su discurso de ~ingreso en la Real Academia de la LenguaP Tal 
postura de la mas importante instituci6n filol6gica de la Espafia oficial, fue 

" ldearium espaiiol-El porvenir de Espafia, 9a ed., Madrid, 1976, pp. 59-60. 
14 Vida de Don Quijote y Sancho, 12a. ed., Madrid, 1961, pp. 74-78. 
15 Cervantes y la libertad, Madrid (1960), I, pp.174-178. 
16 Barcelona, Montaner y Sim6n, 1880-1883, I, p. 544. 
17 Interpretaciones del Quijote, Madrid, 1904. 
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interpretada por la mayoria de los literatos espafioles como un dogma into
cable. En realidad, una verdadera conjura se ha urdido, desde entonces, en 
torno al mensaje fundamental dellibro cervantino. Toc6 al erudito cervantista 
Americo Castro descubrirla y denunoiarla en su .importante obra »El pensa
miento de Cervantes<< de 1925, donde afirma sin trodeos ni ambages: »Hay una 
guardia celosa que vigila para que nadie ose traspasar el lfmite del canon 
critico permitido ... << 18 La decidida y clara postura de Castro, quien descubri6, -
ademas, con no poca penetraci6n las fuentes renacentistas y humanistas del 
pensamiento cervantico, destruy6 dicha conjura, puso el cervantismo sobre 
s61idas bases cientificas, y abri6las puertas a una investigaci6n seria y objetiva. 

Pues bien, ante el peso y la evidencia de los argumentos de la critica pro
gresista, el bando opuesto se v,io impotente, pero no se dio por vencido. Utiliz6 
el ya mencionado error de Castro relativo al sentido del episodio de los galeotes 
y su desenlace, repitiendo uno tras otro el tan trillado argumento del supuesto 
fracaso de don Quijote debido a la pedrada que recibi6 en recompensa de su 
noble gesto, cuando comenta a su escudero: »Siempre, Sancho, lo he oido 
decir: que el hacer bien a los villanos es echar agua en la mar<< (I, 23). Tam
poco es casual el que la mayoria de los mas firmes defensores de este criteria 
hayan sido destacados miembros de la Real Academia de la Lengua, como son 
por ejemplo, los mencionados cervantistas Rodriguez Marin, Gonzalez de Ame
zua y Martin de Riquer, pues la Academia ha sido siempre, con honradas 
excepciones, el bastion del mas recalcitrante conservadurismo. 

Pero, mientras Castro reconoce en este episodio una inequivoca censura 
cervantina de la podrida justicia real, los referidos comentadores se concretan 
al desenlace del mismo oomo argumento decisive. 

Entretanto, Azorin sigue su propio camino independiente y distinto. Con 
su lenguaje conciso de .frases cortas pero precisas y llenas de sentido, define 
su sentir contrario al dicho dogma. Despues de hacer la revista de los delitos 
cometidos por los mas de los galeotes y precisar que son menores y, por ende, 
no merecian castigos tan duros, remata su idea respectiva: »Pero todo esto es 
lo accesorio: lo esencial es que Cervantes, es decir, don Quijote, en campo 
abierto, en 'lucha con la autoridad, tiene este gesto. Cervantes, con tal actitud, 
nos dice mas de 1o intimo de su ser que en todos los demas actos.« 19 Palabras 
atinadas en toda la extension de su significado. 

Opinion parecida la manifiesta Mauro Olmeda20 (seud6nimo de Julio Luel
mo). Este hace hincapie en la caraoterizacion que Cervantes hace de los 6rga
nos judiciales y sus procedrmientos, como son: el empleo del,tormento como 
medio brutal de prueba decisiva, el soborno y la v;enalidad de los jueces~ 
Asimismo subraya la conoepci6n naturalista de Cervantes sobre la libertad. 

Mas expresivo y extenso es el inv·estigador cervantino ruso Konstantin 
Nikolaevich Der.zhav,in. En su excelente libro,21 sostiene que, a diferencia de 
una serie de episod1os que preceden al capitulo 22, la aventura de la libecraci6n 
de los penados no se basa en lo ficticio de las figuras que surgen en la imagi
naoi6n de don Quijote, al topar con los objetos reales, sino en la valoraci6n 
de la realidad desde el angulo de una moral ut6pica absoluta. Prestando espe
cial atenci6n a las palabras quijotiles »los menesterosos y opresos de Jos ma-
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" Obr. cit., p. 9. 
" Con permiso de los cervantistas, Madrid, 1948, p. 14. 
20 El ingenio de Cervantes y la locura de don Quijote, Mexico, 1958, pp.l74-175. 
21 Servantes. Zhizn' i tv6rchestvo, Moskva, 1958, pp. 212-214. 



yores« que el Caballero manchego pronuncia para justificar la liberacion de 
los encadenados, puntualiza sus conceptos de la siguiente manera: Las ultimas 
palabras son particularmente significativas. En boca de don Quijote se oyeron 
mas de una vez frases sobre la .defensa de ·la >>justicia ofendida«, pero en este 
caso cobraron por primera vez un significado adicional, del cuail se deduce 
que, ademas de ofensores y opresores en el sent·ido »liibresco« y fantastico en 
forma de atroces gigantes, malos enoantadores y codiciosos emperadores de 
paises exoticos, en la conciencia del CabaLlero andante esta presente la idea 
sobre la opresi6n que ejercen >>los que tienen el poder«, idea que va mas alla 
de los limites de las ilusiones aventureras de los CabaHeros andantes, y se 
refiere a la autentica realidad espaiiola de su tiempo. Y afiade a continuacion: 
Estando bien enterado de los atropellos que cometia la justicia real, al abusar 
de 1os mas pequefios del:itos cometidos por los infractores ·de las leyes, para 
ser mandados a bogar en las galeras, y sus sufrimientos, Cervantes enlazo, 
en el capitulo 22, el tema de la :liberacion de los galeotes con el tema general 
de la reprobacion al regimen de esclavitud, tema que rebasaba el de la situa
cion dada. Precisamente en este capitulo se valio el autor con la mayor deci
sion de las ideas y motivos narratives que habia manifestado, por primera vez, 
en el episodio de la salvaci6n del pastoroiLlo Andres, asi como en el discurso 
sobre la Edad de Oro. 

El analisis del episodio de los galeotes realizado por el eminente cervan
tista moscovita es, sin duda, uno de los mejores que van al fondo del problema 
sefialado par el gran escritor alcalaino. 

El· autor de estas lineas tambien echo su cuarto a espadas en el debate, 
cuando en mi obra principal,22 escribia mas o menos lo siguiente: No obedece 
a accidentes ocasionales el que esta aventura, que en mi opinion constituye 
la escena central de la Primera parte, sea una de las mas memorables y de 
mayor trascendencia de toda la novela, tanto por la inspiracion revoludonaria 
de que esta imbuida del principio al fin, cuanto por el vigor de la satira social 
y politica, la frescura y donaire de los dialogos, la gallardia del realismo con 
que describe a sus personajes, y la maestria con que pinta sus caracteres, 
puesto que se trata nada menos que del ataque a la misma tirania del Rey, 
enoarnada en los Comisarios y guardianes de los galeotes. Adviertase, que el 
autor pone especial cuidado en llama·r a los penados, ensartados como cuentas 
en una cadena, forzados del Rey, traveseando con el doble sentido a que se 
presta la locuci6n »gente forzada del Rey«, que sigrri£ica, .tanto a la gente a 
quien el Rey hace fuerza como a la que ,iba condenada por sus delitos a servir 
de por fuerza en las galeras de su Majestad. Asi, av,istando a !os galeotes, dijo 
Sancho: >>- Esta es cadena de galeotes, gente forzada del Rey, que va a las 
galeras.- c:Como gente forzada?- pregunto don Quijote -. c:Es posible que 
el Rey haga fuerza a ninguna gente?- No digo eso- respondio Sancho -, 
sino que es gente que por sus delitos va condenada a servir al Rey en las 
galeras, de por fuerza« (I, 22). Este habil repliegue colocado en labios de 
Sancho, despues de haber dado una punzada por conducto de su protagonista 
al propio Rey a guisa de una pregurrta ir6nica de si el Rey puede oometer 
violencia a nadie, cobra al:m mayor importancia, si tomamos en cuenta que 
la pena de los galeotes estaba fundada en el concepto de esclavitud penal, por 
lo cual los galeotes se llamaban, 'tambien, esdavos del Rey. Sin embargo, la 
correccion de Sancho no persuade a nues·tro Caballero andante, quien evoca 

" El pensamiento social y politico del Quijote, Mexico, 1963, pp. 227-230. 
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su deber de »desfazer fuerzas y acudir a ~los miser.ables«, a lo que replica el 
escudero, previniendo a su amo, que el Rey no hace fuerza ni agraVlio a seme
jante gente, sino que los castiga en pena de sus delitos. Y justamente en el 
momento en que Sancho externa su objeci6n a modo de adveptencia, Cervantes 
interrumpe el dialogo dejimdolo pendiente, porque en ese momento Hegan los 
galeotes a quienes don Quijote toma la dec1araci6n irguiendose en juez de 
todos, despues de lo cual les dirige una arenga y los 1ibera. De este manera, 
resuelve el dialogo mediante su acto y manifiesta su pensamiento al respecto. 
Procediendo asi, a traves de su protagonista plantea dos interrogantes: pri
mero, tUna sociedad corrompida e injusta tiene derecho a castigar oon tan 
duras penas a los infractores de sus leyes?, y segundo, iTiene derecho a casti
gar, en general, una sooiedad cuyas clases dominantes y aparato estatal como 
su instrumento de represi6n, podrida hasta los tuetanos, constituyen la encar
naci6n misma de la injusticia? No, no lo tiene, y Cervantes lo da a entender 
inequfvocamente con la soltura de los ga1eotes. He aquf las razones: He escrito: 
infractores de las leyes y no criminales, como suelen Hamarlos superficial o 
deliberadamente los critioos oonservadores, dado que, s'i examinamos los casos 
de los seis galeotes, veremos que ninguno de eHos ha cometido crimenes sino 
solo delitos. Y Cervantes persiste en cali:l.iicarlos coma tales, pues en ninguna 
parte del largo episodio habla de crimenes. Asf, el pdmero iba a galeras por 
ha~ber robado una canasta de 'ropa blanca, el segundo por haber reconocido 
bajo el tormento ser ladr6n de bestias, el tercero por haber hurtado diez 
ducados, el cuarto por alcahuete y hechicero, el quinto por seductor llevado 
al extremo, y el sexto por varios deli!tos no espedficados. 

Por lo visto, los delitos cometidos por los penados eran en su mayoria 
leves, en tanto que los castigos eran gravfsimos, no estando en proporci6n con 
el peso de los delitos. Para damos cuenta de ello, cabe a:fiadir que la condena 
a galeras era una de las mas duras y equivalfa a 1a vida de los esclavos. A 
titulo de ilustraci6n, basta sefialar que los galeotes estaban atados a las gale
ras con cordeles y cormas bajo el mando de los c6mitres que les vapuleaban 
las espaldas desnudas con rebenques, como ~los carreteros cuando sacuden 
a las bestias para sa:l!ir del bache. Diez afios de esta vida era como nna muerte 
lenta oonforme nos enteramos por la Pdmer:a Duefia Do1orida (II, 39). La 
clase de vida que llevaban estos desventurados viene indicada en la censura 
que encierran las palabras de Sancho durante su visita en 1las galeras de Bar
celona: »i Que han hecho estos desdichados que ·ansi los azotan, y c6mo este 
hombre solo, que anda por aqui silbando, tiene atrevimiento para azotar tanta 
gente? Ahora yo digo que este es infierno, o, por lo menos, el purgatorio« 
(II, 63). 

A la luz de lo expuesto, G era justo ser castigado a tres afios de pena tan 
cruel a causa de una pobre canasta de ropa por una sociedad que ella misma 
engendraba ladrones de grueso calibre? iEra justo tener que ir a bogar en 
galeras durante seis largos afios por no haber podido resistir al horrible tor
mento del agua coma unico media probatorio sin ~testigos ni otra prueba 
alguna? iEra justo condenar a cuatro afios de trabajos £orzados en las galeras 
a nn viejo enfermo, cuya linica cu1pa era la de ser ailcahuete y hechicero, si 
los primeros pululaban en las esferas mas altas de la Corte y el pr:opio Lope 
de Vega, sacerdote y familiar del Santo Oficio, servfa de tercero a:l Duque de 
Sessa, a Io que parecen a:lud!ir estas £rases de tinte satirioo: »A no haberle 
afiadido esas pnntais y coUar ... por solamente el alcahuete limpio no merecia 
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ir a bogar en las gaJeras, sino a mandallas y a ser general dellas. Porque no 
es asi como quiera el oficio de alcahuete; que es oficio de discl:'etos, y necesa
dsimo en la repubLica bien ordenada, y que no le debia ejercer sino gente 
muy bien nacida<< (I, 22), mientras en lode hechioero no tenia la culpa, segtin 
dice el anciano y don Quijote se lo cree. Desde luego que no. Por ello, tiene 
toda la raz6n don Quijote al decir en su alocuci6n a los forzados, antes de 
libertarlos: »De todo cuanto me habeis dicho, hermanos carisimos, he sacado 
en limpio que, aunque os han castigado por vuestras culpas, las penas que 
vais a padecer no os dan mucho gusto, y que vais a ellas muy de mala gana 
y muy contra vuestra voluntad; y que podria ser que el poco animo que aquel 
tuvo en el tormento, la falta de dinero deste, el poco favor del otro, y, final
mente, el torcido juicio del juez/' hubiese sido causa de vuestra perdici6n, y 
de no haber salido con la justicia que de vuestra parte teniades« (I, 22). 

Este pasaje constituye una contradicci6n, ya que, por un Iado, reconoce 
las culpas de los galeotes, y por otro, las niega afirmando que la justicia 
estaba de parte de ellos. Sin embargo, esta oontradicci6n es solo fomal y, por 
tanto, aparente, si tla ana1izamos desde el angulo de las tideas sociales y politi
cas de Cervantes y le silrve de cautela. Como se desprende de uno de los pasajes 
de »Persiles y Sigismunda«, el magna escritor hacia distinci6n entre ~robos 
necesitados y robos viciosos,23 distinci6n que esta registrada en textos de 
jurisconsultos y moralistas de la epoca. Tal cosa es pmvativa de toda sociedad 
que, basada en la opresi6n y explotaci6n de las olases econ6micamente debiles 
por las materialmente poderosas, ella misma produce la miseria con todas 
sus consecuencias: delitos y crimenes de todo genera. Tanto mas valia esto 
para aqueUa sociedad cuya decadencia habia degenerado en 1parasitismo. Mi
rado el problema a ~la luz de tales conceptos, dichos de1itos - diestramente 
escogidos, puesto que la mitad de e11os eran hurtos y otros no mas graves -
eran mucho mas imputables a la sociedad y su orden, que a ~sus autores. Esto 
se deduce de la ultima parte de la arenga que don Quijote endi1ga a Ios enca
denados: »Todo 1lo cual se me reptresenta ami ahora en la memoria, de manera, 
que me estd diciendo, persuadiendo, y aun forzando, que muestre con vosotros 
el efeto para que el Cielo me arroj6 al mundo, y me hizo profesar en el la 
orden de caballeria que profeso y el voto que en ella hice de favorecer a los 
menesterosos y opresos de los mayores« (I, 22). 

La expresi6n >>opresos de los mayores« demuestra a las claras que al lado 
de los »Opresos« habia »opresores«, y por ende, existia un estado de profunda 
desigualdad social cimentada en la opresi6n de los »menores« por los »mayo
res«, en el sentido de »inferiores« y »superi:ores«, y no en el usual de >>rnenores« 
y >>rnayores« de edad.24 Adernas, la gradaci6n vevbal ... diciendo, persuadiendo 
y aun forzando ... enfatiza alin mas lo justificado de la acci6n del Caballero 
andante manchego. 

Ahora bien, a pesar de Ios argumentos de mucho peso esgrimidos por 
Azorin, Derzhavin y el que escribe, argumentos que practicamente no han 
dejado piedra sobre piedra a la critica conservadora, esta no solo no se cruz6 
de brazos, sino que volvi6 alas andadas con nuevos brios. Efeotivamente, una 
verdadera contraofensiva ha sido emprendida en los ultimos decenios por 
parte de los cervantistas neoconservadores, sobre todo, .ingleses y norteameri-

* El subrayado en las citaciones es mio. 
23 Libro Ill, cap. 14. 
24 V ease Diccionario de Autoridades, Madrid, 1732, II, pp. 542 y 517. 
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canos.25 Y esto no es fortuito, ya que la grave crisis econ6mica, social, moral 
y politica que carcome al decadente mundo capitalista, cuya cabeza es el 
impe:dalismo norteamericano secundado por su paviente bri:tanico, ineludible
mente habia de repercutir, entre otros, en el terreno de la lucha por la herencia 
cultural de los mejores y mas grandes ·espiritus humanos, tratando de apro
piarsela. El que mayor empeno mostr6 en esta empresa, es el cervantista 
ingles Anthony Close. En varios estudios, que cito al pie de este texto, ha 
tratado de sistematizar sus puntos de vista con el prop6sito de resucitar el 
cadaver de la critica ultraconservadora relativa al episodio de los galeotes, 
simple labor de Sisifo, como lo veremos a oontinuaci6n. Pero antes, resumire 
los momentos mas importantes de su >>nueva« hip6tesis. Hela aqui. 

Para el critico britanico, el sentido de esta aventura no puede inferirse 
de un concepto te6rico de la justicia, porque es dificil, seg(m aJfirma, entresa
carlo de un texto de pura ficci6n. Radica mas bien en la monomania de don 
Quijote, quien, si bien invoca el Derecho Natural ouando pide la libertad 
para los galeotes, solamente se remite a el para fundamentar, en terminos 
capciosos, una oOtD.ducta •meramente imitativa a .ma:nera de la de los Caballeros 
andantes. Es el ejemplo de Amadis el que mueve a don Qurjote a interesarse 
por unos >>desventurados«, victimas, segun el, de la >~fuerza« que les hace el 
Rey; a admitir sin mas ni mas las razones con que van contestando sus pre
guntas; a dirigir a los fo["zados y a los guardianes, que Jos custodian, una 
arenga sofistica que reooge los diferentes casos de >>espudo err:l!timema« clasi
ficados por Arist6teles en su Ret6rica, libro II, cap. 24; a pedir a los encade
nados que vayan a presentarse con sus cadenas ante Dulcinea; a contestar la 
negativa de los galeotes con un .importuno arrebato de c6lera y, por ultimo, 
a conformarse con su infortunio, sin tornar a examinar la legitimidad de su 
acci6n. 

De tal manera, nuestro Caballero andante, siempre segllin Close, .impone 
desde el primer momento a sus entrevistados un papel prefijado por su mono
mania y complementa:rio al que se ha oonferido a si mismo de una vez para 
siempre. Por lo que toca a presuntos oprimidos, estos dejan de conformarse 
con una careta que ya no les sirve para nada, su libertador se convierte en 
la victima de la farsa que habia representado. En resumen, la ave:ntura de 
los galeotes presenta una escena litera:ria del todo amoldada a la parodia, sin 
tener otro valor que el de una comedia del engano y desengafio.26 

Analicemos, ahora, lo dicho por Close. En primer lugar, la afirmaoi6n de 
Close conforme a la cual no es posible deducir el sentido de un episodio lite
rario de un concepto te6rioo de la justicia por ser dificil entresaca:rlo de un 
texto de pura ficci6n, es un simple disparate, ya que toda obra literaria es 
una obra de £icci6n y, por lo tanto, no desarro1la conceptos te6rioos o teoria 
alguna, pues las producciones 1iterarias no son tratados cientifioos sino obras 
de arte. Pero, ello no quiere decir que las obras literarias no OOIJ."ltengan ideas 
que el critico literar.io esta obligado a desentrafiar. Gualquier otro punto de 
vista equivaldria a sostener que hay producciones '1iterarias sin contenido, es 

25 V ease J. R. Browne, >>Cervantes and the galeotes episode<<, Hispania XLI, 1958, 
y >>Recognition and the galeotes episode<<, Hispania, XLII, 1959; P. E. Russel, »D. Qui
xote as a funny book<<, Modern Language Review, LXIV, 1969, y A. J. Close, >>Don 
Quixote's sophistry and wisdom<<, Bulletin of Hispanic Studies, LV, 1978, >>Don Qui
xote's love for Dulcinea. A Study in cervantine irony<<, Bulletin of Hispanic Studies, 
L, 1973, y The Romantic Approach to Don Quixote, Cambridge University Press, 1978. 

26 A. Close, Don Quixote's sophistry and wisdom, pp. 104-106. 
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decir, sin ideas, lo cual serfa lo mismo que hablar de arboles sin frutos, rfos 
sin agua o perfumes sin aroma. 

En segundo lugar, el comentarista ingles repite la v.ieja cantinela segtin 
la cualla obra maestra cervantina no serfa mas que una parodia de los libros 
de caballeria, y Cervantes tamb:ien en esta ·episodio imitarfa a Amadis de 
Gaula, el cual, despues de haber vencido al gigante Madarque, le regalo la 
vida oon la condicion de que se convirtiera al cristianismo el y sus subditos, 
fundara iglesias y monasteries en sus tierras, y soltara todos los presos. 

Sin embargo, entre los dos episodios no existe ningttn parecido fuera del 
hecho de la liberacion de los presos, ya que los galeotcs no eran Caballeros 
ni nuestro Caballero andante los tomo por tales, s:ino reos del Derecho Penal 
feudal. Ademas, en ta...TJ.to Amadis pone oomo candioion de la liberacion de los 
presos al'istocratas su conversion al cr.istianismo, nada de eso hay en la aven
tura quijotil. Al contrario, don Quijote p.ide a los forzados, despues de liber
tarlos, que se vayan a postrar ante su senora Duldnea del Toboso, lo cual no 
tiene nada que ver con Dios ni la religion. Sobre esto, durante toda la aven
tura, don Quijote para nada menoiona a Amadis o alglin otro hcroe de los 
novelones caballerescos. Y lo que es mas importante alw.1, mientras la accion 
de Amadis de Gaula se desarrolla dentro de las costumbres y leyes del sistema 
eclesiatico-feudal siiil infringirlas, don Quijote, en cambio, las quebranta y, 
con la ayuda de 1os mismos penados, hace pedazos la cadena en que iban 
ensartados y que simbo1izaba su esclavitud. La diferenoia, por ende, entre una 
y otra aventura es radical. Dioho de otm modo, la Hberacion de .Ios galeotes, 
o sea, esclavos del Rey, es un acto .de rebelion clasista contra el Rey y su 
sistema judicial de opresi6n. Prueban1o ·inequfvocamente las palabras >>Orpresos 
de los mayores«, o :sea, >>opresos de los pode:rosos«, palabras que don Quijote 
emplea, entre otras, para justificar su aocion Jubertaria. 

El a:lcance de este acto por todo extl'emo revolucionario lo revela el hecho 
de que, seglin las leyes vigentes en la epoca filiJpina, la liJberaci6n de los galeo
tes se castigaba con la muerte en la horca.27 

La justicia cervantina, marcadamente humanista, no es, en oonsecuencia, 
una farsa presentada por don Quijote y los galeotes como asevera e:l glosador 
conservador ingles, sino un ejemp}o practico de la violencia del Estado que 
este fundamentaba en el arbitrario Codigo Penal feudal, violencia que Cervan
tes por oonducto de su heroe deu.'"luncia, rechaza, condena y destruye mediante 
la liberacion de los esc1avos del :regimen opresor del Rey, por la fuerza de 
las armas de don Quijote, en su ca:1idad de paladin de la justida humanista. 
Cuando Cerv~"1.tes escribia su obra immortal, y especialmente este episodic, 
con toda seguridad no lo movia a ello el deseo de crear una obra de arte por 
el arte para entretener a los ociosos aristocratas y depravados politicos, sino 
el nob:le proposito de denunciar y desenmascarar las monstruosas injusticias 
perpetradas por la podrida justicia regia, cuyas consecuencias sufrio el mismo 
practicamente durante toda su vida, a pesar de sus ·excepcionales mcritos por 
la patria, tanto en los campos de guerra como en el terreno de las letras. En 
efecto, la monarqufa absolutista abusaba y violaba groseramente las leyes que 
ella misma dictaba de acuerdo con el refran popular: >>AHa van leyes, do 
quieren reyes«. El Manco de Lepanto sabfa perfectamente bien que libertar 
a los galeotes 'bajo un orden social y poliuioo que ha convertido a Bspafia en 
tierra de hombres inicuos, donde >>los grandes ladrones ahorcaban a los 

27 Novisima Recopilaci6n, Libro VIII, tit. XXIV, Ley 11. 
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chicos«, segUn otro proverbio castellano - recuerdese que el Virrey de Cata
lu:fia, Trucafort, era peor ladr6n que Roque Guinart y sus bandoleros, a los 
que perseguia y ahorcaba, y que el primer mini:stro, Duque de Lerma era el 
maximo ladr6n de todos los tiempos28 -, bajo un si:stema judicial en que los 
jueces se regian por la ley del encaje y soborno, y cuyas prisiones eran admi
nistradas por los carceleros que »eran los mayores delincuentes de puertas 
adentro«29, como era Ia carcel de Sevilla, donde naoi6 d Quijote, no constituia 
un acto a11bitrario e injusto, sino una acci6n a todas luces justificada, noble 
y equitativa. 

La rectitud de la vara de la justicia es un tema que Cervantes reitera 
hasta la obsesi6n. Se podria recopilar toda una antologia con los pa:sajes en 
que desc11ibe crudarnente los desafiueros. Baste con citar tmos cuantos ejemp-
1os para darnos cuenta de ello. Asi, por ejemplo: »Coheche vuestra merced, 
sefi.or tiniente /de alcalde/, coheche y tendra dineros, y no haga usos nuevos, 
que morini de hambre.« (La Gitanilla) »(Habni favor tan bueno que llegue 
a la oreja del juez y del escr;ibano, oomo estos escudos, si llegan a 6U bolsa?« 
(Ibidem). »Que no fail.te ungiiento para untar a todos los ministi'Os de la justi
cia; porque si no estan untados, gru:fien mas que carretas de bueyes« (La 
!lustre Fregona). 

El t6pioo de la justicia es la sal del humanismo cervantino y la mas her
mosa presea de su 1ideologia, ya se de expresamente, ora en el gran estHo 
apodicttioo de sus sentencias, ora en el piano trascendente de la sublimaci6n 
poetica. Para Cervantes, la misi6n principal del •letrado, como afirma don 
Quijote, es >>poner en su punto la justicia distributiva y dar a cada uno lo 
que es suy;o, entender y hacer que las buenas leyes se guarden« (I, 37). 

La preocupaci6n por la justicia es el resorte fundamental, prumario de 
toda la acci6n quijo1Jil. Las sa1idas de don Quijote tienen por f.inalidard el afan 
de >>desfazer entuertos«, es decir, de enderezar lo que esta torcido que no es 
otra oosa Ja tan mentada vara de la justicia. Y hay mm. mas: Cervantes, al 
investir a su protagonista de la mas altJa misi6n humana de luchar por el 
restablecimien1:o de una nueva edad dorada, lo convierte ipso facto en el 
mismisimo paladin de la justicia en la tierra. 

Que no se trata en el pensamiento de Cervantes de un caso de justicia 
abstracta y menos de una farsa, sino de un grave atropello de origen politico, 
se trasluce asimismo en las significativas palabras coo que el cura de la aldea 
de don Quijote juzga este episordio: »Ouiso /don Quijote/ defraudar la jus1Jicia, 
ir contra su rey y sefi.or natural, .pues fue contra sus justos mandamientos<< 
(I, 29). 

Cervantes habla en varias ocasiones de las galeras y siempre con simpatia 
por los galeotes. Ademas del capitulo 22, se refiere a ellos en los siguientes: 
23, 25 y 29 de la Primera parte y en el 63 de la Segu..11da parte, asi corrno en 
ellibro Ill, capitula 10 del Persiles. Llama1os, ademas, hermanos carisimos ... 

La arenga que doo Quijote endilga a los encadenados noes, por ende, una 
arenga sofistica como sostiene Close, sino una alocuci6n basada en la mas 
ruda y desgarradora realidad de la v.ida de .las desdichadas victimas de la 
ilegit~ma violencia estatal. Y, si el genial escdtor emplea el condiaional en 
vez del indicativo (y que podria ser que el poco amimo que aquel tuvo en el 
tormento ... hubiese sido causa de vuestra perdici6n ... ), ello se debe a los 
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motivos de prudencia, pues Cervantes no hablaba en el Padamen:to ,ingles del 
s:iglo XX, sino escribia en la mas ferrea dictadura represiva que a la saz6n 
llevaba el nombre de Monarquia absoluta, dom1nada por una de las mas 
crueles poHcias de la historia: El Santa Oficio de la Inquisici6n. Una cosa es 
ensartar superficialidades y hasta simplezas, rodeado de comodidades pequefio
burguesas, so capa de altisonantes frases, como son por ejemplo »espurio 
entimema« y semejantes, y otra mucho muy distinta, es escribir verdades en 
las condiciones en que le ha tocado V!ivir a Cervantes, es deci.r, en una situa
ci6n falta de las mas elementales libertades, coma es la de concienoia, y llena 
de privaciones y penurias, puertas cerradas, vejaciones y atropeHos, perseguido 
por espias, curas hip6c1:1itas y soplones, en pocas palabras, en medio de tantos 
>>beneficios« de un sistema sociopoHtico que se autollamaba onistiano, pero 
que de facto no fue sino el infierno pa:m el pueblo oprimido y explotado, y el 
paraiso para sus opreso!'es. 

Pasemos, ahora, al analisis del tan traido y llevado desen:lace del episodio 
que consiste en el aped!'eamiento de don QUJijote por Ios rnismos forzados a 
quienes ha hlbertado, desenlace del cual los criticos u1tracon:servadores, y 
entre ellos tambien el profesor Close, se agarran coma de un clavo ardiendo 
con el fin de demostrar el supuesto fracaso de la empresa quijotil, la pre
sunta ingratitud de los galeotes y su consecuente improcedencia e inutilidad. 

En mi obra fundamentaP0 he examinado 1os recursos literarios de que se 
sirve el ingenioso autor para embozar su genuino pensarniento. Entre ellos 
menciono 1os elementos par6dicos relativos a los libros de caballeria, la mono
mania de don Quijote, y la introducci6n del supuesto autor de la novela: Cide 
Hamete Benengeli, cuya ultima parte es la traducci6n arabe del apellido de 
Cervantes (= hijo del ciervo). Los primeros le sirven para el plana par6dico, 
la segunda para ampararse en ella contra la vigilancia de la Inqu~sici6n, seg(tn 
el refran: »Los locos y 1os nifios dicen verdades«, sin exponerse a represallias 
por parte de los alud~dos, y el terc~o, para achacar sus ataques contra las 
clases dommantes y sus representantes a un autor arabe, cuya fama de men
tirosos, artificia1mente creada por el fanatismo cat61ico, era general. Los tres 
recursos tenian un denominador comun: curarse en salud, y Cervantes los 
ap1kara con gran maestria. Veamos. 

El propio capitula (22) de la Primera pal'te comienza de este modo: »Cu
enta Cide Hamete Benengeli, autor arabigo y manchego, en esta gravislima, 
altisonante, minima, dulce e imaginada historia ... « Aqui vemos, primero, el 
habil uso del elemento par6dioo: Cuenta Cide Hamete ,Benengeli ... , pues asi 
comienzan los libros de caballeria, segundo, la menci6n del autor arabigo, 
como escudo protector, a lo cual s.igue una vaviada acumulaci6n de adjetivos 
cuyo significado, a mi entender, es el que sigue: gravisima, apunta a la mucha 
seriedad del episodio por su gravedad; altisonante, en el sentido de grandi
locuente, por su gran elocuencia, minima, es aqui sin6mo de minuciosa por 
ser narrada con muchos detalles; dulce es eV!identemente 1ir6nico, e imaginada, 
con el sentido de fi.ngida, para volver a protegerse. 

Despues de este comienzo tan variopinto, don Quijote divisa a un grupo 
de hombres encadenados escoltados por un Comisario y varias guardas a los 
cuales somete a un :interrogatorio. Lo que salta a la vista es el tono mesurado 
y cortes con que los aborda, y lo que importa atin mas, es la circunstancia de 
que durante todo el suceso, excepto el fiinal del mismo, don Quijote esta en 

30 El pensamiento social y politico del Quijote, Mexico, 1963, pp. 63-82. 

2• 19 



sus cabales, es decir, esta cuerdo, o, dicho en ter1minos cientificos, esta pa
sando por uno de tantos »lucidos intervalos«, termino que Cervantes oonocia, 
porque lo emplea en algunos pasajes (II, 1 y 18). :Dicho de otra manera, Cer
vantes, siempre cuando habla por labios de su protagorrista, lo preserrta como 
cuevdo y hasta como sabio, y lo presenta como loco, cuando desbarra sobre 
los 1ibros de caballeria, para escudarse en su monomania previniendose de 
tal modo contra las eventuales consecuencias. 

Exactamente asi ocurre al final de esta aventura. Recordemos la escena. 
Don Quijote ha terminado su inter,rogatorio, del cual ha sacado la conclusion 
de que la justicia estaba de parte de ellos y que, en consecuencia, su liberacion 
enca:jaba en su mision de >>favorecer a Ios menesterosos y opresos de los mayo
res«. Acto seguido se dirige al Comisario y a las guardas :pidiendoles en ter
minos comedidos que los suelten. Y solo despues de haber recibido la negativa 
nada cortes por parte del Comisario, embiste a este y sus guardianes, los 
desarma, pone en fuga y liberta a los forzados. Y, es este el momento preciso 
en que el Caballero andante vuelve a sus 'locuras pidiendo a los galeotes que 
vayan al Toboso y se presenten ante Dulcinea en sefial de agradeaimiento, es 
decir, cuando vuelve a sus andadas ca:ballerescas. 

Ahora bien, tal peticion en el piano real en que se situaban los galeotes, 
significaba volver a perder la libertad que acaba:ban de obtener, y solo pudo 
ser formulada por don Quijote en uno de sus trances de locura. Y Cervantes 
lo da a entender sin rodeos ponioodo en boca de Gi:nes de Pasamonte estas 
paLabras: - >>Lo que vuestra merced nos manda, senor Ebertador nuestro, es 
imposible de toda imposibilidad cumplirlo, porque no podemos 1ir jun:tos sino 
solos y divididos, y cada uno, por su parte, proc'Urando meterse en las entrafias 
de la tierra, por no ser hallados de la Santa Hermandad que, sin duda, ha de 
salir en nuestra busca«, razones todas logicas, naturales y claras como el agua. 
Notese, ademas, el tono respetuoso y cortes con que contesta el galeote, ya 
que llama a don Quijote >>Senor hbertador nuestro« (I, 22). 

Tampoco son desagradecidos, pues Gines prosiguiendo su respuesta, su
giere a don Quijote convertir dicha peticion en algunas avemarias y credos, 
lo cual harian de buena gana. Y solo despues del violento rechazo de esta 
propuesta por parte de don Quijote - otra prueba de que obraba bajo el 
efecto de su monomania- y ante sus colericas amenazas con sus armas, se 
viemn obligados reaccionar apedreandolo a el y a Sa:ncho, pero dejando dntac
tas sus despensas y cabalgaduras a pesar de la propicia ocasion que se les 
presento, acto de ninguna manera propio de Ios facinerosos. 

Asi las cosas, ha llegado el momento para :poner los puntos sobre las ies. 
Mas antes he de aclarar las figuras del protagonista cervantino. En efecto, 
como lo sefiale en mi obra precitada,31 don Quijote se presenta, a lo largo de 
sus aventuras, bajo cuatro figuras: como Hidalgo de aldea, como figura paro
dica del Caballero and&.'1.te >>libresco«, como Caballero ambulante-soldado, y, 
por ultimo, como portavoz de las ideas humanistas del autor. Y Cervantes le 
cambia su figura oonforme a la intencion y el tema que quiere abordar. Todas 
esta:s figuras de don Quijote tienen un denominador comun: luchador por la 
justicia, el bien y la verdad en la tierra, y sirven a Cervantes para lograr el 
proposito fundamental de la novela. 

De tal manera, aparece don Quijote como Hidalgo de una aldea de la 
Mancha, al principio dell:ibro, donde el autor nos describe su condicion social 

"' p. 69. 
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y su ocupacion, y al final del mismo, en que nos relata las circunstancias de 
su muerte; bajo la figura del Caballero andante estrafalario se presenta en 
todas las hazafias de caracter parodico, a f:in de distraer la vi:gilancia de los 
celadores de la censura inquisitoDial, como por ejemplo, en la batalla con los 
molinos de viento; con el aspecto de Caballero andante"soldado lo introduce 
Cervantes para establecer un termino de comparacion entre su dificil vida del 
soldado, y la perezosa y acomodada de los Caballeros cortesanos, como por 
ejemplo, en la escena con el gentilhombre Vivaldo; y por fin, en su caEdad 
de heraldo de las ideas humanistas, aparece nuestro h6roe, asi en los discursos 
en que excplica su elevada w.Jision, por ejemplo, en el famoso sobre la Edad de 
Oro, como en los episodios en que interviene oon sus armas para defender 
a los necesitados y afligidos, como verbigracia, en la aventura del vapuleado 
pastorcillo Andres, en la de su duelo con el lacayo de los Duques, Tosilos, 
a fin de acudir en defensa de la burlada hija de la Duefia dofia Rodriguez, en 
el episodio de las bodas de Camacho el rioo, donde se pone decidlidame...'1te del 
lado de Basilio el pobre, para ayudarle a reouperar a su amada Quiteria, y 
finalmente, en la aventura de los galeotes. 

A la luz de lo anterior, podemos establecer en definitiva: don Quijote 
como figura priilcipal, es decir, oomo paladin de la justioia y del b.ien, alliber
tar a los galeotes logra su prop6sito fundamental: destruir la tirania del Rey 
simbolizada por la cadena de los forzados cumpliendo asi con su mis.ion huma
nista, y fracasa como figura par6dica de Caballero loco, la cual sirve a Cer
vantes de cortina de humo para embozar su verdadero pensamiento y burlar 
la Inquisicion. 
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