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1.- JULES CLARETIE.

Dado que es un autorpoco conocidodoy a continuaciónalgunosdatos
de él.

Arséne Arnaud Ciarétie, conocido y llamado Jules Clarétie, nació en
Limoges en el año 1840. Su vida alcanzólos primeros añosdel siglo XX.
Su año de nacimientocoincideconel de Émile Zola en Francia,y es próxi-
mo al de Friedrich Nietzsche(1844) en Alemania y al de Benito Pérez
Galdós(1843) en España,entreotras figurasimportantesde la época.

No obstante,no es una figura importantecomo los que hemoscitado u
otros contemporáneos,sino que pertenecea ese grupo de personalidades
que se mueven en varios círculos de influencia y que desempeñanuna
actividad cultural muy versátil y extensa,así como variada.

Comenzóde muy joven haciendopequeñascolaboracionesen diversos
periódicos.Cabedestacar,ya en periodode madurez,su participaciónen el
periódico Le Temps, “La vie á Paris” (1881-1885).Dichas columnasse
reunieronen un tomo con el mismo epígrafe.

En 1885 accedió a la ComedieFran9aise,como administrador,y en
1889 ingresóen la AcadémieFran9aise.

Ademas de su labor como periodista,cabedestacartambiénsus incur-
siones como novelista (Un assassin, 1866), reimpresabajo el titulo de
RobertRurat, considerándoselacomo su mejor novela),dramaturgo,crítico
(Peintrescf sculpteurscontemporains,1873; L tln et les aniMescontempo-
rains, 1875) e historiador(VictorHugo, 1902; La maisonde VictorHugo,
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1904). Tambiéncabedestacarotras obrasde caráctergeneral:Journéesde
voyage.Espagnea France, 1870; y Célébritéscontemporaines,1883).

Por último indicamos,para completarla información bibliográfica, la
apariciónde JulesClarétieen el libro de Émile Zola, Rornanciersnaturalis-
tes (Paris, 1881).

II.- ANALISIS DE LA OBRA.
11.1.-Un chapitreinédit de Don Quiehotte(Paris, H.Floury,1898).

Entre los muchos libros escritospor Jules Clarétie se encuentraUn
chapttre¿nédit de Don Quichoae. Clarétieya era académicoy dieciocho
años atrás había escrito un libro de viajes referido a España,como he
señalado.¿Por qué escribió este capitulo relacionadocon la novela de
Cervantes?.Conocíabien la obra, aunquequizá la leyó en algunatraduc-
chin francesa,y por supuestogustabade ella. No obstantecreo queen este
pequeñoestudio quedaráclaro el condicionantedel escrito y el porquéde
su argumentación,en relación directa y evidente con la fecha en que se
escribió.

El libro en su edición primerade 1898 tiene 30 páginas.Cadapágina
muestrauna ilustraciónde Atalaya cuyo grabadoren maderafue Henri
Brauery que acompañaal texto de Clarétie.Unas pocaslineasjunto a cada
ilustración que domina la páginaimpresa. Estaedición será la referencia
puntual de las citas de estetrabajo.

El libro también presentauna edición previa sin numerar, que está
reducidatipográficamenteen seis páginasy quesin duda facilita la lectura
de corrido de la obra y sobretodo su estudio. Las mismas ilustraciones
(29, exceptola última del texto extenso)reproducidasen miniatura rodean
los márgenesdel texto. Estasminiaturasno tienen la leyendaquecasi todas
las ilustracionespresentanen la anterior forma de edición.

Hay queresaltarla originalidad quesuponeestadoblepresentacióndel
texto.

Hay tambiénotra diferenciasignificativa. Lasdedicatoriasson diferen-
tes. La edición previa dice así: A mon ami Angelo Marianí’. Se trata del
impresordel libro acuyo cuidadoha estadoestabonitaedición. Otradedi-
catoriaencabezala ediciónposterior: A AngeloMariani,/su amigode todo
corazón,hules Clarétie.
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II.1.a.- Sinopsisdel argumento

.

Don Quijote estámaltrechodespuésdel combateque disputó cercade
Barcelonaconel Caballerode la BlancaLuna. Estehizojurar a Don Quijo-
te queabandonarlalas armasduranteun año. Mientras tanto SanchoPanza
se muestradesesperadoporqueno sabecómoconducir asu amoa sualdea.

Graciasa un licor que conservóSanchoPanzade las bodasde Cama-
cho, Don Quijote se recuperóal beberloy sin ningunaotra ayuda (rechaza
unalitera quele envió el vicerrey)vuelvea su tierra. Le preguntaaSancho
Panzapor el origen del elixir y éstele cuentaqueen las bodasde Camacho
un hombrevestidode doctor le dio este liquido al saberque Don Quijote
era su señor.

Don Quijote debebeberde la botade Sanchoestevino devez en cuan-
do porquesus efectoseranlimitados.Don Quijote se lamentadel juramento
pronunciadoal Caballeroy admiteno poder haceruso de este vino espe-
cial.

Llegan a Argamasillay graciasal licor Don Quijote se mantienevivo.
Piensahacersepastorerrante.

El elixir se agotay Don Quijote le hacejurar a Sanchoquebuscaráel
vino parala felicidad de la humanidady paraevitar a su familia los malefi-
cios de los encantamientos.Sanchobuscay encuentrajunto a Camachoal
doctor Pacheco,quien le habla suministradoel mejunje, personajeque
acababade llegar de las Indias con un cargamentode hojasde coca.

Por último, despuésde unasreferenciashistóricasal inca Garcilasode
la Vega y de señalarel lamentode Don Pachecoal conocerla muertede
Don Quijote, acabael relato con La comercializacióndel vino en la tienda
del barberoNicolás (cuya enseñaes: Au Vm qui prolongeaet qul eflt sauvé
Don Quijott) y unaalusión personal(les amisd’AngeloMarianP (p.3O))y
a la vida centenariaquealcanzóSanchoPanzagraciasal elixir.

11.1.b. Coordenadasespacialesy temporales

.

L ‘ingénieuxDon Qu4jote de la Manchegisait -dit Cid Hamet en un
chapttrerécemmentresrouvépar Don Pablo Bustamante,docteur a Sa/a-
manque,-toutde sonlong étendu,étourdi et brisédanssonarmurebossué,
aupr~s de so lancefaussé, sur le terrain oit pr~s de Barcelone, 1’avah
attaquéet déconfit le Chevalierde la RíancheLune4 (p.1).
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Así comienzael texto de Clarétie. Hay un primer inciso dondeun
narradorextra-textual nos remite al narradorCide Hamete del Quijote y
nos da noticias del hallazgo literario, del carácterinédito del texto y de la
calidadcientíficadel descubridor,don Pablo Bustamante,cuya categoríade
doctor en Salamancajustifica a modo de recurso literario la seriedady
verosimilitud del texto encontrado.

El héroede la novela, Don Quijote, apareceen primer lugar y, a conti-
nuación,las coordenadasespacialesy temporalesy el relato de los hechos
establecenunacorrelaciónentreeJ texto de Cervantesy estecapítulo inédi-
to, Este capitulo se situarla despuésdel capítulo LXV de la parte 11 del
Qudote, como continuacióndel tiempo del relato, combatede Don Quijote
y el Caballerode la BlancaLuna5, cerca de Barcelona(coordenadaespa-
cial).

En realidadlos dos primeros párrafosnos sitúandespuésde una escena
ocurrida con anterioridadal tiempo del relato parasituar el tiempo de la
acciónpresentedel relato. Don Quijote yace aturdidodespuésde la derrota
y le ha prometidoal vencedorno usar las armasen un año6. Don Quijote
está maltrechoy SanchoPanzasin sabercómo devolverlo a su aldea.

Así puesestánsituadaslas coordenadasespacio-temporalesrespectoal
Quúote de Cervantesy establecidosDon Quijote y Sancho Panza como
personajescentrales.A partir de ahí el relato toma autonomíapropia res-
pecto al de Cervantesy supondráuna terminacióndiferentede la propia
obradel genial escritor.

11.1 .c.- Actante nucleary los personajes

.

La vertu d ‘une liqucur conservéeen sa gourde depuis lés noces de
Gamache7~p.3).

Clarétieintroduceun elementoqueresultaráser el eje del argumentoy
el núcleo alrededordel cual girará el desarrollodel texto. Aunquehay que
señalarque el productopreciosoes un obsequioqueobtuvo Sanchoen las
bodasde Camacho8.asípues,un nuevoejemplo de memoriatextual (relato
analéptico).

Estelicor mágico, actantebasedel texto, un segundobálsamode Fiera-
brás, será el centrodel relato. Todo girará en torno a él. Los diferentes
personajestendránrelación más o menosdirectacon el licor:

- Personajescervantinos:
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* Don Quijote: lo bebehastaquelo agota.
* SanchoPanza: lo recibe como regalo parasu amo y lo busca

cuandose acabasegúnleordenaDon Quijoteparabienpropioy de
la humanidad.
* Dulcinéedu Toboso:Don Quijote severíajoven (seriaposiblesi
quedaralicor) ante ella, de haberlapodido desencantar.
* Chevalier de la BlancheLune: causantede que lo tome Don
Quijote, pueses quien le origina las heridas.
* Cura: mandabuscarlopor las Españasparaevitar la muertede
Don Quijote.
* mérésePanzay Sanchette:se beneficiaránde él cuandolo en-
cuentreSanchoPanza.
* La ni~ce de Don Quijote, la gouvernante,le bachelierSamson
Carrascoobservancómo se acabael licor y cómo se acabala vida
de Don Quijote.
* Maitre Nicolas: lo comercializará.
* Cid Hamet: lo narra.
* Rossinantey grison: sin relación.

- Personajesinventados:
* DocteurPacheco:fabricantedel elixir y transportistade las hojas
de coca.
* Don Pablo Bustamante:descubridordel capitulo inédito.

- Personajeshistóricos:
* Garcilasode la Vega, el Inca: dió noticiasdelas hojas de coca.
* Rabelais:silo hubierabebidolo hubieracelebrado.

- Personajecontemporáneoal autor:
* Angelo Mariani: amigode Clarétiey segúndice el texto héritier
de la Cocadeschanoinesde Cuzco9(p.30).

En realidad,estelicor es el resultadode unamanipulacióndel vino con
las hojas de coca, procesodescrito en el relato, siendoeste bebedizoel
actantenucleartextual.

11.2.-Relacióncon el Quijote.
II.2.a.- Referenciasal Quijote.

Ya hemos indicadouna seriede personajesqueClarétieutiliza y cuya
procedenciaes del Quijote. Aparte de este hecho hay otras referenciasal



194

Quijote de maneradirecta, a episodiosque Un chapftre inédit.., recuerda.
hacealusión,o incluso mencionaa partirde dondearranca.

Así, en primer lugar, nombraa Cide Hametecomo narrador (p. 1) el
traductor del texto (bien si lo consideramoscomo tal -se suponeque el
texto originario es en castellanonaturalmente-biencomo el que comunica
estetexto de manerafísica).

Hemos indicadoque el texto arrancatras el combateque lleva a cabo
Don Quijote conel Caballerode la BlancaLuna (ParteII, cp. LXIV) y nos
recuerdala promesade dejar las armasquehizo Don Quijote al susodicho
caballero.Habráunasegundaalusión a estapromesamás adelante.

DespuésSanchoPanzarecuerdaeJ episodiode Jas bodasde Camacho
(Parte II, cps. XX-XXI) y el relato alterna el estilo directo e indirecto
(correspondientea la analepsisy narracióndel relato respectivamente).

Antes de llegar a Argamasillase lamentaDon Quijote: Si j’avais «u cet
éflxir lorsquej ‘ai quilté le village, répetait Don Quijote, j ‘aurais «u la
force dedémolir les moulinsa vent eu.x-mémes...lO (p. 16).

De esta alusión a los molinos de viento se desliza la matización de
considerara los molinos como giganteso de luchar contra los molinos sin
más,de lo quese desprendeuna cierta ambigúedaden el texto de Clarétie.
Los molinos son un peligro pero no indica que seangigantes(episodiode
los molinosde viento en parte1; cp. VIII).-

Ya en su aldea,Don Quijote tambiéntiene la idea de convertirseen un
bergererrant ~p.2l, correspondea parteII. cp. LXVII).

Finalmentetanto Cervantescomo Clarétie citan paradespedirsea Cide
Hamete,aunquepor razonesdiferentes, el primero. despidiéndosede su
pluma... el segundoseñalandoque de existir el filtro se hubierainmortali-
zadoa Don Quijote sansle secoursde Cid Hamet (p.30).

ll.2.b.- Diferenciasconel Quijote.

Ya hemos señaladolos personajesinventadospor Jules Clarétiepara
estacuriosavariantedel Quijote. Inclusoalgunaspequeñasmatizacionesa
hechoso motivos iguales,queClarétieha utilizado dándolesuna interpreta-
ción algo diferentea ladel Quijote original.

La diferenciaprimera por señalares lo que suponeeste escrito parael
Quijote. Arrancacomo hemosdicho despuésdc la derrotaen Barcelonade
Don Quijote y en este capitulito se alcanzael final de la historia, con lo
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que los capítulosLXVI a LXVIII del Qu~otedesaparecen(aunquetoma
algúndetallede argumentode ellos,por ejemplo la vueltaa Argarnasilla).

Una segundadiferenciaes que ClarétieaJ contarunapartede las bodas
de Camachomencionael tipo de baile que en ellas se hizo, zapatetasegún
escribeel autor (p.6, con ilustraciónincluida) cuandoCervantesúnicamente
mencionael término danzas.

CuandoDon Quijotedejó a Camacho(ParteII, cp.XXII) SanchoPanza
proveyó sus alforjas. Podemosdeducir que se hiciera con vino para el
camino aunquedesdeluego no se tratabadel élixir deforcede vie (p.9),
siendoesta la novedaddiferenteprincipal del texto de Clarétie.

Don Quijote para volver a la aldeano necesita,gracias al elixir, la
chaise a porteurs (litera, p.4) quele envíael vicerrey, en la obra cervanti-
na si haceuso de ella (Parte II, cp. LXIV).

Cervantesdescubreen un capítulo (Parte II, cp.LXV) la identidaddel
Caballerodela BlancaLuna que es SamsonCarrasco.Clarétieno mencio-
na estedevelamiento.

La muertede Don Quijote es bastante diferenteen cuanto a concep-
ción y argumentación(Parte II, cp. LXXIV). Hay una coincidenciay es
que en ambostextos se le consideracuerdodespuésde haber vivido loco,
pero Clarétiesintetizael tranceen unapequeñafrase: Et, lorsque¡‘1/lustre
hidalgo,donr le bonheurfurde mourir sageaprésavoir vécufou,eut rendu
sabel/eOrne a I’infini 00 tout retourne...” (p.26).

En CervantesDon Quijote enferma de calenturay se confiesa,recibe
los sacramentosúltimos y hace testamento.Unicamente,Don Quijote en el
texto de Clarétie le expresaaSanchosu deseode queencuentreel elixir, 11
fit jurer au fiáNe écuyerde retrouver, pour le bonheurde 1 ‘humanité, le
seigneurde Pachecoet son éltxir de ide’2 ~p.24).

Don Quijote se muerecomoconsecuenciade las heridasrecibidasen el
combatey únicamenteel elixir prolongarásu agonía,sobrevivirádrogado,
hastaque se acabeel liquido. Así pues unamuertemás simplificada que el
original y que gira, comotodo el relato, en torno al elixir.

Por último, SanchoPanzaactúamás allá de la desapariciónde su amo,
en la búsquedadel vino mágico. Esteelixir hizo centenarioa SanchoPanza
dont le ¡ion sensest¿ternel (p.3O).
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11.3.- Alusiones textuales.

En primer lugar hay que resaltar la reacción que tiene Don Quijote
respectoal elixir. En dos ocasiones,la primera cuandolo prueba,dice:je
retroave, avec 1 ‘espoir, toute la vigueur et la confiance de mes vingt
anst3 (p. 4). Y nadamás agotársele:j’aurais pu 1?..] parattrejuvéni/eet
ftinganzencoreñ la bel/e Dulcinéeda Tobososi j ‘étais parvenat la dé-
senchantet4(p.24). En ambascitas seponeen relación a estemejunje con
el tópico de la recuperaciónde la juventud. No obstantehay una reacción
sensatade autocontrol,censura,de no quererutilizar ayudaspor partede
Don Quijote: Mais, sij’ai, gráce a ton phi/tre, Sancho,la puissancevou-
lite, lié/as,je n ‘en al pias le droit d’en useP5(p.16).

En relación con el filtro se mencionala Inquisición en un sabroso
diálogo mantenidoentre el amo y el escudero.Don Quijote sabeque no
seráun invento bien aceptado:Par Dulcinée,je ne conseilleraispoint a ce
bon Pachecodefaire pan de so liqueur de vie au Grand Inquisiteurd ‘Es-
pagne.Le tribunalda Sa/ntOffice demanderairdescomptesdangereuxO ce
falsearde miracles’6 (p. 10). Insinúa el problemadel erasmismoqueestu-
diaría ampliamenteMarcel Bataillon.

La reacciónde Sanchoes burlescay crítica en la lCneade la necedad:
Mafol, monbon maUre,fit Sancho,je gageraisplutót que le GrandInqui-
sireur u le SainzOfficetota entier remercieraientle seigneurPachecoet se
sentiraientplusvigoareusencorepourjuger les hérétiques!A moinsquela
ves-tuda Vm qul voastiensenjole n ‘incfinát leurs coeursassezdurs O une
almablepitié’7 (pp.11-12).

La misma crítica se observaa miembros de la institución católica
cuandoaludeal historiadorGarcilasode la Vega, el Inca, y sus dos obras
La Florida del IncatS y Los comentarios[reales/que tratan del origen de
los Incas 1.! Reyes(••)9~ La hoja de coca era muy preciadaentrelos in-
dios y formaba partede los impuestosque pagabana los españoles.Así
pues Garcilaso de la Vega hace una alabanzade estashojas de coca y
destacalos pinguesbeneficiosquede ellas obteníanlos candnigosde la ca-
tedral de Cuzco,sanscompierMonseigneur1 ‘Évéque (p. 27). Hay también
una mencióna Pizarrocomo testigo de estahojaqueavaít vuejadis roulée
entreles doigtsdesIncat (p .26).
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Por último al despedirsehay una alusióna Fran~ois Rabelaisdentro
del campo de la hipótesis,poniéndoleen relación con el elixir: ce vin
glorieta etjoyeuxqu ‘eat célébréMaUre FranQoisRabelais2’(p.30).

11.4.-La lenguadel texto.

El texto de Clarétieadmiteun estudiocomparativocon el texto cervan-
tino. Si bien no soportaríaun análisispormenorizado,una visión general
permiteestablecerrelacionesléxicas y de estilo con el Quijote original, o
más bien mostrarciertosecosde la obra cervantinadesdeel puntode vista
lingtlistico.

Clarétie, como ya hemosindicado, nos pone en antecedentesdesdela
primera frase que se trata de un capítulo inédito recuperadopor un doctor
salmantino.Apartedel recursoliterario, de lo quesuponeel descubrimien-
to en el distinto caminarhacia su final de los personajesde Cervantes,hay
que destacarque ello implica que el texto que inventa se encontrarlaen
españoly que alguien, sesuponequeClarétie,lo traducirlaal francés.Este
juego de supuestoshace que Clarétieescribieraen francéscon referentes
lingílisticos y de todo tipo procedentesdel mundodel Qujote.

El desarrollode la historia y la lenguadel relato estánescritos con
ciertasolturay gracia, y dentrode su modestiafrenteal original, sí alcanza
el mínimo de calidad que requiere la osadía del empeño. Recordemos
inclusoqueClarétieconocíaperfectamenteel Quijote y queviajó porEspa-
ña en algunaocasión22.

II.4.a.- Hispanismos.

La dedicatoriaque encabezael texto en su modo extenso (escrito e
ilustración en cada página)está escritaen español: A AngeloMariani,/su
amigo> de todo corazón>!JULES CLIIRE77C3. Unas primeraspalabrasen
españolal igual que las últimas palabrasdel texto: Vaya con Dios!.

Si analizamosel léxico del texto, señalamosen primerlugarque si bien
titula la obra Un chapitre inédit de Don Quichotte, luego a la hora de
mencionaral héroecervantinocon su nombre,sin perífrasis,serásiempre
como ‘Don Quijote” en la mayoría de las ocasiones(una docena), “Don
Quijote de la Manche” (en tres ocasiones),en contrade la tendenciagene-
ral de los traductoresde Quijote al francés. Por lo tanto en el texto queda
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el nombrehispanizado,muy propiode la formaciónde Clarétie, frente a la
presentaciónde la obraen el titulo y a la primera mencióntextual.

El resto de los nombrespropios suele mantenerel término español
tanto en los nombresde personajesinventados(Don Pablo Bustamante,
Pacheco),en los personajescervantinos(Sancho en oncevecesy Sancho
Panza-mantieneel Panzaespañol-en cinco ocasiones),ciudadesy lugares
(Argamasilla,Valladolid, Toboso,SierraMorena,Cuzco...).

Otros nombresde personajeslos aproximafonéticamente,Don Alonzo
Quijano (la z permite en francés la sonoridaddel fonema despuésde la
nasal),SamsonCarrasco(el nombre, con m, paraque no se nasalicetotal-
menteal pronunciaren francésy se parezcamás al español.

En otrosnombresmantienela tradición francesa:Rossinante,La Man-
che, Thér~sePanza(al igual queSanchomantieneel Panzaespañol)....y el
hispanismoDulcinée, más vivo en la lenguacoloquial en Franciaque en
España.Otros coinciden en francéscomo maitre Nicolas le barbier, o se
han tomado idénticamentedel españolcomomaritornes.

Por último, en cuantoa los nombrespropios cabe destacarla duda al
denominara Pacheco,inventordel elixir, sieteveceses seigneurPachecoy
tres veces, en las últimas alusiones, es Don Pacheco. Camacho se
afrancesóen Gamache,siendoel primer cambioC > G, lógico en francés,
por el ataquedurode la pronunciación.

Como excepciónfonéticadestacaCid Hamet,t final sordageneralmente
en francés,quede haberconservadola grafíaHametehubierafacilitado su
pronunciaciónen esalengua.

Respectoal resto de vocablos, nombrespropios, señalo los tres más
interesantes:

- le san bénito (p.22): hispanismoregistradoya en 1578 (Warthurg),
inclusoanteriora la obrade Don Miguel de Cervantes.
- zapa/eta(p.6): refiriéndosea las danzasque Cervantesindicó en las
bodas de Camacho24. Este término no está registrado (María
Moliner...) y sólo caberpensaren unaderivaciónde zapateta~aunque
no se tratede un baile, si bien el brinco de los bailarinespudierarecor-
dar este salto.
- Valdepénas(p.10): Clarétiecomparael elixir con los vinosde Malaga
(por motivos de imprenta, seguramente,no aparecela tilde en las
palabrasespañolas),Alicante (ambosvinos conocidosen la Franciade
Clarétie) y con el Va/depénas(el circunflejo a modo de tilde, parece
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desplazadode la a) conocido por Clarétie debido a su viaje por la
ManchatEsteúltimo vino no es citadopor los autoresfrancesescomo
lo sonlos dos anterioresen el s.XTX.

11.4.2. Algunos rasgosestilísticos.

Bajo este epígrafe queremosafirmar que Clarétie utiliza ademásde
nombres, lugares, palabrasdel Quijote, también una serie de recursos
retóricosde Cervantes,por ejemplo a la horade adjetivara los personajes:
L‘ingénieuxDon Quúo¡e,le fidéle Sancho;o de referirsea ellos sin men-
cionarlos: lefidéle¿cuyer, le noble Hidalgo, son maUre...

Entreotros recursosretóricos aparecenexpresionesque recuerdanlas
característicasya conocidasde los personajes:vousétes l’écuyer de l’in-
comparableDon Qu(jote de la Manche, amant et serviteur de la be/le
Dulcinéedu Toboso?(p.9). También hay calcosde frasescomo: le géné-
rezacuisinierdontj’ai oublié le nom (pp.6-7).

Damospor terminadasestasnotasestilísticasen la concienciade quese
podríanaumentar.Consideramosquelos ejemplosdadossonsuficientemen-
te representativosy que un análisis más pormenorizadosobrepasaríalos
límitesde esteartículo.

III. ORIGINALIDAD DEL TEXTO.
111.1.- Aruilisis histórico.

Este texto del académicoClarétiesepublicó dos añosantesde terminar
el s.XIX.

Hemosdicho ya con anterioridadque el traductor o comunicadordel
texto, hace referenciaa un descubrimientode un capitulo del mismísimo
Don Qu4jotede la Mancha. Ya hemosindicado también que estecapitulo
supondríauna terminación diferentede la historia original y por lo tanto
cabe suponerque este hipotético texto habríasufrido una desconocida
censurapor motivos que quizá Clarétie indica solapadamenteen el propio
texto.

El casoes que la historia hay quesituarla en tiempos de Don Quijote,
a comienzosdel siglo XVII, y que las alusioneshistóricasson lógicamente
coetáneaso anterioresa la propiahistoria del caballeroandante.
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Pero estetexto fue escritopor Clarétieen 1898 y tieneunacausacerca-

na y evidenteque vamosa exponera continuación.

¡¡1.2.- La coca.

Desdetiempos precolombinoshastala actualidad es de uso común y
frecuenteen América del Sur el consumode hojas de coca, como medica-
mento popular y como agradabletónico nervioso. Los nativos del Perú,
Bolivia... masticanestashojas de coca, mezcladascon ceniza y cal para
provocar el efecto estimulanteque no es alucinatorio. Estos indios mascan
las hojasparacontrarrestarlos efectosdel frío y tambiénel posiblecansan-
cio y hambredurantesus andanzasmontañeraso en sus simplestrabajos
agrícolas. Los efectos que procura este consumo, aparte del inmediato
mencionadoes un envejecimientoprecoz y un deteriorogeneraldel orga-
nismo.

ThomasOrtiz, miembro de la religión cristiana,aportó en el año 1499
las primeras noticias de estas hojas de coca. Aunque más tarde, Pedro
Cierza de León, que vivió en el Perú de 1532 a 1550 (27) fue quien dio
noticias másdetalladamentede estashojas de coca.

111.3.- Descripcióntextual

Más adelanteestudiaremosla rica denominacióndel bebedizo que
presentael texto. El porquéde estevino mágico lo sabremoscasi al final
del relato: 1...! la plante ata venusextraordinairesqui, macéréedans le
jus de la vigneJ...f. Don Pacheco,quien ha preparadoel elixir y reco-
miendaprudenciaen su consumo,aunquepersonajede ficción, bienpodría
representara uno real del que tuvieranoticiashistóricasel propio Clarétie.

Así, podemosleeren el texto: 1...] Don Pacheco1...! revenudesInc/es
avec toate une cargaison de la feutile yerre, d ‘un ves-e grisásre, douce,
élastiqueet grasse,d ‘un arbrisseaudont la tige nc dépassaiípointla gros-
seurdu doig d’un alguazil e: que Pizarre avait vuejadis roulée entre les
doigtsdes Incas: unefeulíle réputéemagiqueparmi les ¡ndiens du Pérou,
les coqueros, qul en usaientprécieusementcommed ‘un moyen acQfde
force, de courageet de viA ~pp.26-2’7).

Se trata de una descripciónfísica detalladade la hoja de coct y tam-
bién precisarásuscualidadesmaceradascon vino. Los efectosqueproducía
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el mejunje en Don Quijote erande prever. Estasubstancia(hoja de coca)
maceradacon el vino repercuteen el sistemanerviosoy los doloresprodu-
cidos por el combatecon el Caballerode la BlancaLuna se aliviabanapa-

St
rentementeduranteun periododetiempo

Lo que pareceevidentees queUn chapitreinéditde Don Quichorte fue
escrito por Clarétie, entreotras razones,como consecuenciadel conoci-
miento que teníade los experimentosde aplicaciónmédicay farmacológica
de la cocaína, llevadosa cabodurantelos añosanterioresal escrito y que
en modo algunocometió anacronismoal colocar a Don Quijote comoposi-
ble cocainómanoo a SanchoPanzacomo intermediarionarcotraficanteal
uso. UnicamenteJules Clarétie,cuyacuriosidadintelectualabarcadiversos
camposde la culturay el arte, se documentóal respectoe imaginó un vino
maceradocon hojas de coca que de haberlo podido seguir tomando Don
Quijote al menoshubieravivido hastafinalesdel siglo: -BoneDeus!s‘Acria
Don Pachecolorsque le ¡ion écuyerlul appri: la mort du pauvreDon Qui-
jote, sij’avais étéauprésdelul, la cocaquejetiensdespaysdeféerie,eút
prolongé son existencejusqu‘O la fin dii siécle e: ¡ ‘ei2t immonaliséméme
sansle secoursde Cid Hameil.•72 (pp.27-28).

111.4.- Diferentes menciones del preparado.

Estabebidaqueposeeesospoderesespecialesrecuperativosse denomi-
na en el texto con diferentes términos. Podemosestablecerseis grupos
distintos:

- El quese refiere directamentea uno de los componentesdel prepara-
do, el vino, ce Vm (p.10),en estaocasiónpresentadosin ningúntipo de
adjetivacióno con perífrasisexplicativadel origen del producto: ce vin
dii seigneurPacheco(pp.14, 21). Tambiéncaracterizadopor los efec-
tos positivoso las propiedadesdel mejunje: dii vin qui voustient en
joie (¡t 11), dii Vm d’espoir (p.19),dii vin de vie (p.22).
- Hay también una denominacióncon ecos cervantinos:baume(p.3),
que recuerdael bálsamode Fierabrásde tan inusitadosefectosen Don
Quijote.
- El vino asciendeen categoríadenominativaa liqueur (pp.3, 10). El
licor en principio tiene un proceso de elaboración más complejo y
producemayoresefectosen quien lo bebe. Hay adjetivosquecaracteri-
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zan su calidad físicao sus propiedades:une liqueur inconnue(pl), sa
liqucur de vie (p.10), sa liqueur exquise(p.19).
- Otro grupoestaríacompuestopor la única perífrasisque recuerdala
procedencia,un souvenirdes noces (p.4), o las sinécdoque,chaque
gou¡ie (p.23),derniéregou:te(p.28).
- Otra denominacióndenunciaya el carácterespecial y extraordinario
del liquido, l’élixir (p.9), tambiénadjetivadocon las propiedadesmági-
cas queproporcionabasu bebida:ce: éllxir deforceet de vie (p.9), cet
élixir que le barbier déclarait magique(p.21), sonéltxir de vie (p.24).
- Porúltimo hay una denominaciónqueno necesitade adjetivacionesni
previaspresentacionesporquees un término quenos envíaa un mundo
imaginariode magia, princesasy brujas,philtre (pp.16, 17).
Como observamoscabededucirla variadadenominacióndel bebedizo,

cinco términosdiferentes: Vm, liqucur, bauíne,é/ixir y phil:re. apartede
algunasalusionesen forma de perífrasis.Estáncombinadasestasdenomina-
cionesa lo largo del texto paradar una mayor riquezaexpresivaal elemen-
to materialnuclear,ejede la argumentaciónde la historia,centrode lo que
nos quiere contarClarétie. SeñalamosLa importanciade la aparición del
baumeen el comienzodel relato, una únicavez, quenos recuerday alude
claramenteel bálsamo quijotesco que utilizó Cervantesen su inmortal
novela.

IV. LAS ILUSTRACIONES DE ATALAYA.

Los dibujosque ilustran el libro son de Atalaya y el grabadoren made-
ra es Henri Brauer. En la portadanos encontramoscon un primer dibujo
que representaa Don Quijote y Sanchoen sus caballeríasmarchandohacia
nosotros.

Hay treinta ilustracionesrestantesque correspondena las treinta pági-
nas del libro. Todas las ilustracionesse acompañande unacortaleyendaa
supie, exceptolas de las páginas4, 10 y 30.

El dibujo de la página4 plasmael momento en que Sanchole da a un
derrumbadoDon Quijoteel elixir. El dibujo, bastanteconseguido,se inser-
ta en el margenderechodel texto. En la página10 se observaa Don Quijo-
te a caballo,a Sanchotrajinando,sin significaciónprecisa.El de la página
30 cierra el texto y muestramedio cuerpode un caballero¿DonQuijote?
trescuartosde espaida.Todaslas ilustracionesse acompañandel texto del
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relato excepto tres páginas (5, 13, 15) que sólo presentanel dibujo y la
leyendacorrespondiente.

El dibujo de la página 5 (Sur quol, Don Quqoterenvoya la chaise et
lespos-teurs)nosmuestrade unamaneradiáfanala diferenciafísicaquehay
entreDon Quijote y Sancho.Este, aunquebajito, tienelas piernaspropor-
cionadasal cuerpo,y no cortascomo habitualmentese le representa.

El dibujo de la página13 (Le Grand Inquisiteursesentirairphusvigou-
reza) representade forma algo grotesca(hay otro dibujo más sobre la
Inquisición,página 12, Le 5am:Office demanderai:descomp:es...,en don-
de se representaa Sanchomientrasse le tortura) con el inquisidor amena-
zantelevantandounacruz, y unoshombresqueestánsiendoquemados.

En la página 15 (Devisan:de la sos-telis chevauchalen:vers...)hay un
dibujo mediocre:Don Quijote y SanchoPanzacabalgande espaldas.

La letra capital del texto, la L, está adornadacon una figurita en pe-
queño, un bonito dibujo del Caballero de la Blanca Luna cabalgandoen
retirada.

Escogemosparaeste rápido comentariootras ilustracionespor su im-
portanciatemática.La de la página16 (Avecce: élixir, j’aurais eu laforce
de démolirles mou/insO ven: eux-mémes.)es una ilustraciónfloja en cuan-
to a su acierto artístico (5 molinos en perspectivaatacadospor un Don
Quijote muy pequeño).

En la página25 (Lorsque l’illus:re hidalgo eut rendusa belle Ome O
l’infini...) se dibuja a un hombreeclesiásticoque lee un libro sagrado.Una
figura nebulosa-el alma- se eleva del cuerpode Don Quijote. El texto no
mencionaestemomentoreligioso.

Hacehincapiéen su crítica a la religión en una nueva ilustraciónen la
página27 (e: les chanoinesde la ca:hédra/ede Cuzco...),en dondeseve a
dos canónigosgordinflonessentadosen un bancoque está a punto de re-
ventarse.

La calidad artísticade las ilustracionesdel libro es mediana. Por lo
generalla técnicadel grabadoproduceun efectode sombrasy luces, siendo
muchosde los dibujos un juego de contrastesde primerosplanosobscuros
(figuras generalmente)y fondosmuy tenues.
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y.- CONCLUSION.

- El texto nos cuentacómo reaccionaDon Quijote al tomar unabebi-
da con poderesmágicos. No obstanteDon Pachecoal dar por primera vez
el filtro a Sancho le advierte: 1...] de n ‘en user que dans les occasions
suprémes¡.../ au ses-vicede 1 ‘Honneur el de la Beauté.33(p. 10).

Don Quijotese alivia de los dolorescuandobebeel licor pero renuncia
a obtenerfavores con los apoyosextranaturalesque le proporcionaríala
magia del licor.

2.- Se puedeafirmar que hay un excesode concentraciónde memoria
textual, unapreocupaciónpor hilar cabosconel pretexto.

3.- Las numerosasilustraciones,de una calidadmedia, narranla histo-
ria casi en paralelo.

4.- Se tratade un intentode escrito cervantinoen homenajeal QuIjote,
obra por la cual Clarétiemostrabauna clara predilección:Sije ne pouvais
.rauves-qu ‘un ¡¡vs-e de mabib/¿o:héque, sij ‘étaiscondamnéO ¡¡re
qu ‘un seul ouvrage a partir d’aujourd’hui, je choisirais el j ‘empos-terais
DON OuicHoTrE34

.

5.- La causaindirectaque le haceescribir estetexto con la argumenta-
ción del vino maceradocon las hojasde cocase debeindudablementea los
últimos descubrimientosterapeúticosy en farmacopeade finales del siglo
XIX.

6.- La causadirectaes que Clarétieescribióestetexto para la Co/lec-
tion Mas-iani, dedicadaa publicar cuentosescritoscon el tema de la tant
bienfaisanteCoca, segúndice la publicidadde la colección35.

NOTAS

1. La colecciónde cuentosen queestáimpresoestetexto de Clarétiese
llama “Collection Angelo Mariani”, a cuyo cuidadoha estadoestaedición.
Se trata de una edición de lujo. También existía una edición popularen
“PetitebibliothéqueMariani”.

2. “Al vino queprolongóy que hubierasalvadoa Don Quijote’.

3. “Y estevino de esperanzay de vida 1...] hoy día reponela salud de
los amigos de Angelo Mariani, herederode la Coca de los canónigosde
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Cuzco y benefactorde la dolientehumanidad1...]”. Estaalabanzafinal del
texto es algo ambigua,pues si sabemosque Angelo Mariani da nombreala
colección de cuentos“inspiradosa los escritoresmás célebresde este tiem-
po por la tan benefactoraCoca”, desconocemosen quétérminosprecisoses
Mariani”héritier de la Coca” y “bienfaiteur de l’humanitédolente”. Los
amigosde Angelo Mariani serianlos escritoresde cuentosdedicadosa la
coca,entrelos quedestacaen esacolecciónFrédérieMistral con Le secre:
desRestes.

4. “El ingeniosoDon Quijote de la Manchayacía-diceCide Hamete en
un capituloencontradorecientementepor Don Pablo Bustamante,doctoren
Salamanca-extendido a todo lo largo, aturdido y roto en su armadura
abollada,junto asu lanzadeformada,portierra donde,cercade Barcelona,
le habíaatacadoy vencidoel Caballerode la Blanca Luna”.

5. Combate narradoen los capítulos LXTV-LXV de la
Qu(jote.

Parte IT del

6. Citado en el Qujjote, ParteII, capitulo LXIV.

‘7. “1.. .1 la virtud de un licor conservadoen su botadesde
Camacho”.

8. “Bodas de Camacho”, ParteII, capítulos XX y XXI.

dichoobsequioen el texto de Cervantes.

9. Cfr. n.2.

10. “Si hubieratenido este elixir cuando dejé la aldea,
Quijote, habría tenido la fuerza de destruir los mismísimos
viento”.

las bodasde

No aparece

repetía Don
molinos de

II. “Y, cuando el ilustre hidalgo, cuya felicidad fue morir cuerdo
despuésde habervivido loco, hubo entregadosu alma bella tan valienteal
infinito a dondetodo vuelve...”
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12. “[...] hizo jurar al fiel escuderoque encontraría,para la felicidad
de la humanidad,al señorPachecoy su elixir de vida”.

13. “¡Reencuentroesperanzadotodo el vigor y la confianza de mis
veinte años!”

14. “[...] habríapodido[.1 parecerjuvenil y fogosoincluso a la bella
Dulcineadel Toboso si hubieralogradodesencantaría”.

¡5. “Pero, si tengo, gracias a tu filtro, Sancho, la potencia deseada,
¡ay!, ya no tengoel derechoa usarlo”.

16. “Por Dulcinea, en modo algunoaconsejaríaal bueno de Pacheco
hacerparticipede su licor de vida al Gran Inquisidorde España.El tribu-
nal del SantoOficio exigiría cuentaspeligrosasa estemilagrero”.

17. “¡A fe mía, mi buen amo, dijo Sancho,másbien apostaríaqueel
Gran Inquisidor y el SantoOficio agradeceríanal señorPachecoe incluso
sesentiríanmás fortalecidosparajuzgar a los herejes!A menosque la vir-
tud del vino que os mantienealegre no inclinara sus corazonesbastante
durosa una amablepiedad”.

18. 0 Historia del adelantadoHernandodeSoto. Lisboa, 1605.

19. Estahistoriade los ReyesIncas perteneceal periodoanterior a la
llegadade los españolesal Perú. Se publicó en Lisboa en 1609. Escribió
unasegundaparte(Córdoba, 1617)que tratadel descubrimientodel Perúy
de las guerrasciviles entrePizarros y Almagros. etc.

20. “1...] antañohabíavisto enrrolladaentrelos dedosde los Incas”.

21. “1.1 este vino glorioso y alegreque hubieraelogiado el maestro

FranQoisRabelais”.
22. Dedica cerca de doscientaspáginasa escribir sobreel viaje que

hizo por tierrasde Españaen el año 1869, en el libro Journéesdesvova-
ges. Espagnee:France. Paris.Lemerre, 1870. 363 p.
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23. Cft. n.2.

24. Cft. n.7.

25. SegúnAnibal Echevarríay Reyes, zapatetaes golpe o palmada
que se da brincandoal mismo tiempo, en señal de regocijo”. Recogido en
Vocabulariode El IngeniosoHidalgo don QuUotede la Mancha, compuesto
por Miguel de Cervantesy Saavedra.Analesde la Universidadde Chile,
Santiago, 1932. 87 p.

26. Cfr. n.21.

27. Pizarro,mencionadopor Clarétie,comenzósu campañaen el Perú

o NuevaCastilla,hacia 1529.
28.”[.. .j la plantade virtudes extraordinariasque, maceradaen el jugo

de la viña 1.. .1

29. “[.. .1 Don PachecoI...I a su vuelta de las Indias contodo un car-
gamentode hojaverde,deun verdegrisáceo,dulce, elásticay grasa,de un
arbustocuyo tallo no superabaen nadael grosorde un dedo de alguacil y
que antañoPizarrohabíavisto enrolladaentre los dedosde los Incas: una
hoja conreputaciónde mágicaentrelos indiosdel Perú, los coqueros,que
la usabancomo algo precioso,como un medio activo de Ñerza, de ánimo
y de vida”.

30. Nos parecepertinenteindicar algunasnocioneshistóricasreferentes
a la cocaína.Las hojas de cocaya se trajeron a Europa duranteel s.XVI
pero hastamediadosel siglo XIX la cocaínano fue aisladade la hoja de
coca. Esto se hacecon un procedimientobastantecomplejo. Hacia 1880 se
descubriósu cualidadanestésicasobrelas mucosasy a finales de siglo ya
se aplicabaen la terapeútica.

31. Los efectosde la cocaínay los de las hojas de cocason similares,
aunquecon unadiferencia fundamental:la cocaínaalcanzael sistemaner-
vioso con mayor rapidezque la hoja de coca mascaday los efectos que
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produce(ritmo aceleradodel corazón,aparenteestadode bienestar...)son
máscontundentesy dañinos.

El Dr. SantiagoNavarroComet ha enriquecidocon las anterioresnotas
médicasel presentearticulo. Reciba,por ello, mi amistosoagradecimiento.


