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en el afio 1607, hoy es tan raro que no he logrado encontrarlo. Acerca del mismo 
se han manifestado prestigiosos autores ... »54• 

La noticia de la irreparable perdida ha sido parcialmente subsanada a tra
ves de la revision de la correspondencia privada entre Giovan Battista Paggi y 
su hermano Girolamo, cartas en las que pusieron de mani.fiesto los problemas 
entomo a la dignificacion de la pintura como arte liberal y las controversias 
que esta decision habia causado en los gremios de la ciudad de Genova, quie
nes se mostraron reacios en reiteradas ocasiones a la creacion de una asocia
cion de artistas o una academia de pintores55. 

6. CONCLUSIONES 

Federico Zuccari y sus compaii.eros de generacion inauguraron una etapa 
muy fecunda en el ambito de la escritura de cartas abiertas. Las lettere aper
te estaban dirigidas a los destinatarios, aquellos a los que habian remitido la 
misiva en primera instancia, y, en un segundo nivel de lectura, a los lectores, 
quienes habian logrado conocer la intimidad del autor gracias a su decision de 
editar su correspondencia. Este heche provoco el nacimiento de una nueva re
lacion con los interlocutores tradicionales, puesto que del ambito de comuni
cacion bilateral se paso a un circuito divulgati.vo diferente, e incluso transgre
sor. Con la adopcion de este gesto, pretendian potenciar su red de contactos, 
de ahi que fuera necesario realizar una seleccion para descartar la posibilidad 
de escribir la denominada como letteracca, es decir, aquellas reflexiones, apun
tes personales o borradores que se caracterizaban por su ausencia de estilo y 
limpieza de lenguaje. 

Las canas, en cualquier caso, fueron escritas ex pro/eso para comunicar un 
mensaje de inten!s publico o bien fueron convenientemente seleccionadas con 
el objetivo de sobredimensionar el encuentro social y las relaciones del autor 
con las esferas mas altas del poder politico, social y cultural. Esta circunstancia 
no consti.tuyo un impedimento para que algunos escritos recreasen tambien 
impresiones mas personales acerca de diferentes cuesti.ones, con el Unico ob
jetivo de mostrarse ante sus lectores como espectadores que justificaban e in
terpretaban por escrito cada una de sus acciones56• 

,. En d original: «ll riferiro fogli, che nd 1607 stampossi, oggidi e cosi raro, che non m' e riuscito di 
rivenirlo. Fanno di esso anorevol menzione degnissimi au tori». 
"Las cartas fueron reproducidas por BOTIARI, Giovanni Gaetano y TICOZZI, Stefano, op. cit., vol. 
VI, pp. 56-97. 
" Significarivas, en este senrido, las palabras del profesor Quondam acerca de este ripo de actirudes 
herarias presentes en los volfu:nenes de cartas de Ia cpoca modema: «Questo occhio che Iegge, que· 
sto orecchio che ascolta, per trasmettere altrove i dati raccolri, inscrivono, forse, un gesto furrivo?» 
(QUONDAM, Amedeo, Le carte messaggiere. Retorica e modelli di comunica1.one epistolare: Per un 
indice dei libri di letteu del Cinquecmto, Roma: Bulzoni, 1981, prefacio). 
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Aproximacion a una teor.ia del arte de 
ilustrar libros: Quijotes del siglo XVITI 

FERNANDO GoNzALEz MoRENo 
Universidad de Castilla La Mancha 

F ernartdo.gonzalez@uclm.es 

El arte de ilustrar libros no ha sido especialmente prolifico en cuanto a la 
genesis de literatura artistica que teorice sobre la relacion entre texto e imagen 
o sobre como se deben realizar las ilustraciones que acompafian una narracion 
escrita. Incluso la mayor parte de las obras que en las Ulti.mas decadas se han 
interesado por la historia dellibro ilustrado tan solo tienden a desarrollar his
torias sobre su evolucion tecnica, ponien9,o el enfasis en los diferentes avances 
y aportaciones de las artes graficas (entalladura, calcograffa, xilograffa, lito
graffa, etc.). Dicha teoria, sobre todo si queremos ir mas atras del siglo XIX, 
Unicamente la podemos deducir de la propia pnkti.ca; por ejemplo, con obras 
excepcionales como elApocalipsis cumfiguris publicada en 1498 por iniciati.va 
de Alberto Durero. 

A traves de esta obra Durero demuestra una concepcion dellibro ilustrado 
y del papel que la ilustracion juega con respecto al texto absolutamente revolu
cionaria. Para el arti.sta aleman, que coloca cada ilustracion a pagina completa 
en la cara del folio que de manera tradicional y por jerarquia se dedicaba al 
texto -la impar o recto-, la imagen deja de ser un mero adomo o glosa al 
servicio del escrito. «No era su intencion - sei:ialaba Panofsky1- que ellector 
comparase determinada imagen con determinado pasaje de la obra escrita, sino 
mas bien que absorbiera el texto entero y la secuencia de imagenes entera como 
dos versiones autonomas y continuas de la misma narraciom>. Las imagenes ni 
se intercalan en el textp para ilustrarlo ni lo interrumpen; simplemente unas y 
otro, ilustraciones y letra impresa, consti.tuyen dos narraciones independientes. 
La modernidad de este planteamiento solo es posible con un arti.sta y creador 
de imagenes de la talla del de Ntiremberg, y huelga decir que no fue en absolu
to la norma a seguir en la ilustracion de libros de esta epoca ni en las venideras. 

Desafortunadamente Durero no teorizo sobre esta practi.ca; ejemplo del 
vacio al que nos enfrentamos cuando nuestro proposito es intentar sistemati.
zar una teoria de la ilustracion de libros. Es por ello por lo que cobra especial 
valor el grupo de textos que analizaremos en esta comunicacion -en mayor 

1 PANOFSKY, Erwin, Vida y arte de Alberto Durero, Madrid: Alianza, 1995, pp. 76·77 (ed. orig. 
Princeton: Princeton University Press, 1955). 
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parte pr6logos de ediciones del Quijote del siglo XVIII en los que encontra
mos referencias al modo de ilustrar ese texto- y muy principalmente el que de 
alguna manera inaugur6 esta tradici6n: las «Advertencias de D. Juan Oldfield, 
Dotor en Medicina, Sobre la Estampas desta Historia [sic]». 

Las <<Advertencias de John Oldfield>> prologaban la reconocida edici6n 
del Quijote de London: Jacob & Richard Tonson, 1738, patrocinada por Lord 
Carteret y dedicada a la esposa del V0 conde de Montijo, embajador en Gran 
Bretaiia basta 1735. En la dedicatoria inicial ala condesa, los enormes recur
sos invertidos en dicha edici6n se justifican por la «estimaci6n universab> de 
la novela de Cervantesl, cuyo merito literario comenzani a ser reconocido a 
partir de ahora. Sin duda alguna, esta edici6n marca el pun to de arranque del 
proceso de canonizaci6n del Quijote, de su transformaci6n desde un mero 
libro de entretenimiento popular y burlesco basta una fabula 0 satira moral 
e instructiva' . Un proceso del que nos interesa el especial protagonismo que 
se va a conceder a la correcta manera de ilustrar ellibro, cuesti6n que ya se 
argumenta desde esa dedicatoria inicial: 

Las advertencias que siguen a la pagina primera, no son puestas para en
carecer las Estampas sino para excusarlas, dernostrando cuan dificil cosa sea 
ejecutar los prirnores de elias. Mas si los libros de humor han de ser acom
pafiados de adomos para aficionar a los ojos, las advertencias podran dar 
algunos indicios para mejorarlos en lo venidero.4 

El texto ya plantea una primera valorizaci6n de las ilustraciones al no con
siderarlas un mero adorno, un aditamento mas para encarecer la edici6n y 
convertirla en un producto de lujo, sino que destaca la dificultad que conlleva 
ejecutarlas con primor, termino que se refiere tanto a destreza y habilidad 
como a belleza y arte5. Se reconoce que las estampas son un «anzuelo» para 
captar la atenci6n de los lectores -especialmente en los libros de humor o en 
aquellos disfrazados de libro de humor, como el Quijote-, pero en cualquier 
caso se insiste en la necesidad de establecer unas pautas, las siguientes adver
tencias, para elaborarlas con adecuaci6n y correcci6n. Unas advertencias que, 
por tanto, nacen con la vocaci6n de no servir iinicamente a este caso concreto, 
sino como marco te6rico para los venideros. 

2 OLDFIELD, John, <<A Ia Exma. Sen01·a, Condesa de Montijo &c. Antes Embajadora en esta Corte 
de Ia Gran Bretaiia», en CERVANTES, Miguel de, Vida y hechos del ingenioso hidalgo don Quixote de 
!a Mizncha, London:]. & R. Tonson, 1738, vol. I (4 vols.), pp. I-IV. En todas las citas se ha acrualizado 
Ia ortografia. 
' Vease para este aspecto SCHMIDT, Rachel, The CanonizPtion of Don Quixote through Illustrated 
Editions a/ the Eighteenth Century, Montreal: MeGill-Queen's University, 1999. 
'OLDFIELD, John, op. cit., vol. I, p. II. 
' Segtin el diccionario de Ia RAE: <<Destreza, habilidad, esmero o excelencia en hacer o decir algo. [. .. ] 
Arte, belleza y hermosura de la obra ejecutada con 8». 
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Algunas de estas cuestiones nos obligan a mirar bacia atras antes de prose
guir en nuestro estudio. Necesitamos saber como se habian ilustrado las edi
ciones previas del Quijote y si efectivamente en ellas las ilustraciones habian 
sido meros adornos, simples «anzuelos» para tentar al lector con las aventuras 
mas burlescas del hidalgo manchego. Con anterioridad a 1738, el juego de 
ilustraciones que habia predominado en las ediciones flamencas, francesas, in
glesas e incluso espaiiolas fue el creado por Jacob Savery y Frederik Bouttats. 
AI primero se atribuyen los dos frontispicios y las 24 escenas que por primera 
vez ilustraron una edici6n del Quijote de manera extensa (Dordrecht: Jacobus 
Savry, 1657); califi.cadas por Ashbee como «bien ejecutadas»6. Con posteriori
dad, para Bruselas: Mommarte, 1662, un grabador desconocido volvi6 a gra
bar los dos frontispicios y 16 de las 24 escenas de Savery. Finalmente estas rnis
mas 18 planchas volvieron a utilizarse para la edici6n de Amberes: Geronymo 
y Juan Bautista Verdussen, 1672-73, donde el reconocido grabador de retratos 
Frederik Bouttats se encarg6 de incluir tambien otras ocho reproduciendo los 
diseiios de Savery de 1657 que no se habian mantenido en 1662, y otras ocho 
con nuevas escenas; en total, dos frontispicios y 32 ilustraciones que serian 
copiados y reutilizados en infinitud de ediciones de diversa indole y calidad. 

Reconocer cual era el prop6sito de estas ilustraciones con respecto al tex
to es una tarea dificil de desentraiiar. (Estan simplemente para encarecer la 
edici6n?, c:para a£.cionar a los ojos?, (para atraer ala lectura?, (O incluso para 
guiar el tipo de lectura que vamos a hacer? Para responder estas preguntas 
apenas contamos con las escasas referencias que sobre el aparato ilustrado se 
nos ofrece en las propias ediciones. En primer lugar, en las paginas titulares. 
Tanto en lade 1662 como en lade 1672-73 se utiliza el casi habitual reclamo 
comercial de «Nueva edici6n, corregida y ilustrada con [32]' diferentes estam
pas muy donosas, y apropiadas ala materia>>. Sin duda alguna, esta referenda 
forma parte de la estrategia editorial y comerdal para fomentar la venta del 
libro, pero tambien nos evidencia una obviedad que a veces pasamos por alto: 
esas ilustradones estan ahi porque los editores realmente las consideran do
nosas, estan hechas con donaire y gracia, con mas agudeza y discreci6n que 
burla c6mica o za£.a. La materia del Quijote, en suma, se esta reconociendo 
igualmente como donosa, como un entretenimiento con donaire y gracia a 
cuya altura deben estar las ilustraciones, pues ambas lecturas, la del oido y la 
del ojo, deben ir acompasadas. En la dedicatoria de la edici6n de 1662 seiiala 
Juan Mommarte: 

este Don Quixote de la Mancha, aunque menor en la sustancia, por ser 
una Novela de Caballerias, toda burla de las antiguas, y entretenimiento de las 

6 ASHBEE, Henry Spencer, An Iconography of Don Quixote, 1605-1895, London: Bibliographical 
Society, 1895, p. 7. 
7 Variante incluida en Ia edici6n de 1672-73. 

--1 



682 FERNANDO GONzALEZ MORENO 

venideras, inventado solo para pasar tiempo en la ociosidad: pero en esta pe
queiiez ha adquirido tanta grandeza en el mundo, como publica la de su Ar
tificio, de todos alabado, y nunca suficientemente encarecido; su disposici6n 
en los discursos tan parecidos a la verdad, que supuesta ella, el mismo Don 
Quixote leyendolos se engolfara, y engolfado se engaiiara [ ... ] Y juntamente 
con tanta propiedad en las palabras, llenas de morales documentos, que a 
vueltas de estas burlas se han bebido muchos los desengaiios, y entre la risa, 
aprendido a despreciar las presunciones, y altiveces. [ ... ] porque si en todas 
las lmpresiones de Espaiia solamente se habia impreso su Vida con.letras, yo 
la ofrezco grabada tambien en Estampas, para que no solo los oidos, sino tam
bien los ojos tengan la recreaci6n de un buen rato, y entretenido pasatiempo, 
que hace muchas ventajas, principalmente en los casos arduos, y aquellos que 
son como Norte de todos los demas, el representarselos al alma, asi como con 
las palabras, tambien con el ejemplo.8 

He reproducido todo este pasaje porque nos ayuda a tomar con precau
cion uno de los topicos mas reproducidos sobre las ilustraciones de Savery y 
Bouttats: que responden a una superficiallectura del Quijote como mero libro 
de entretenimiento enfatizando sus episodios mas c6rnicos y par6dicos. Sirva 
como ejemplo el comentario con el que se despacha Henry Edward Watts a 
prop6sito de esta rnisma primera edici6n ilustrada de 1662: 

This edition has the further distinction of being the first which was «em
bellished» with plates. These embellishments, which herald the long line of 
vile attempts to make Don Quixote a picrure-book, are remarkable, even 
among the Don Quixote illustrations, for their ugliness and ludicrous inap
propriateness to the text. 9 

Mientras que Juan Mommarte anunciaba la «propiedad» o acomodo de 
sus estampas al texto, Watts las acusa justamente de lo contrario. Sin embargo, 
la lectura de la anterior dedicatoria nos deja claro que Mommarte, aunque 
aUn reconoce el Quijote como una obra <<IDenor en la sustancia>>, de entrete
nimiento, tam bien percibe ya muchos de los elementos que seran enfatizados 
por Oldfield en la edicion de Tonson. E1 Quijote no es una simple novela de 
caballerias, sino una parodia cuya grandeza reside, en parte, en sus discursos 
y su reflejo de la realidad, en sus moralejas, y en su capacidad para, entre 

8 <<Al muy ilustre sdior D. Antonio Fernandez de Cordoba, [etc.)>>, en CERVANTES, Miguel de, Vida 
y hechos del ingenioso caballero don Quixote de la Mancha, Bruselas: Juan Mommane, 1662, vol. I (2 
vols.}, pp. 3r.-6v. 
• «Esta edici6n tiene !a distinci6n adicional de ser Ia prim era embellecida con grabados. Estos adomos, 
que inauguran una larga linea de viles intentos por hacer del Quijote un libro ilustrado, destacan, 
incluso entre las i!ustraciones del Don Quijote, por su fealdad y su ridlcula falta de propiedad al texto» 
(WAITS, Henry Edward, «Appendix>>, en CERVANTES, Miguel de, The Ingenious Gentleman Don 
Quixote of La Mancha, London: Bernard Quaritch, 1888, vol. I (5 vols.}, p. 275}. Veanse tam bien las 
obs~aciones sobre el <<programa iconografico holand6» de LUCiA MEGfAs, Jose Manuel, Los 
primeros ilustradores del Quijote, Madrid: Ollero y Ramos, 2005; y Leer el Quijote en imdgenes. Hacia 
una teoria de los modelos iconogrdficos, Madrid: Calambur, 2006. 
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burlas y risas -esencia de la ironia-, hacer ver desengaii.os y vicios. Un ent~e
tenimiento cuyas ventajas, gracias a esta edici6n ilustrada, pueden llegamos al 
alma tanto a traves del oido por la lectura del texto como por la vista con la 
contemplacion de sus estampas donosas y apropiadas10• 

Caso aparte sera la utilizaci6n que de estas rnismas escenas se haga en las 
primeras ediciones ilustradas espafiolas. La primera de elias fue la edici6n 
de Madrid: Andres Garcia de la Iglesia I Roque Rico, 1674, con planchas 
grabadas por Diego de Obregon. En total, un frontispicio y 32 ilustraciones 
de las cuales 14 copiaban las de Savery. y Bouttats, seis eran copias parciales 
y 12 nuevos diseiios. La calidad de la edici6n en su conjunto, yen especialla 
del grabado calcografico, ya deja mucho que desear si la comparamos con las 
anteriores. Pero mucho peores seran todos los Quijotes de surtido que, ilustra
dos con torpes entalladuras inspiradas en las escenas de Obregon, dominaran 
el panorama editorial espafiol del siglo XVIII (Madrid: Antonio Sanz, 1735; 
Madrid: Juan de San Martin, 1741; Madrid: Pedro Alonso y Padilla, 1750-51; 
Madrid: Manuel Martin, 1765 y 1782; Barcelona: JuanJolis, 1755 y 1762). En 
estos casos, en los que la calidad nefasta del grabado en madera demuestra el 
poco interes porque la ilustraci6n tenga el mas minimo valor de respaldo 0 

interpretacion del texto, la critica de Watts es mas que merecida: 

Printed on the vilest of paper and with the dirtiest of ink, it used to be what 
they called <<illustrated>> with the most hideous «sculptures», caricaturing the 
Knight and his squire, and reducing all the romance, all the pathos, and all the 
humour of the story to the meanest and rudest ideals.11 

Que el Quijote era algo mas que un simple libro de caballerias, que su lectura 
no solo servia para el entretenirniento sino tambien para e1 aprendizaje moral, 
y que las ilustraciones debfan estar a la altura de dicha lectura era algo que, por 
tanto, ya se intuia antes de 1738. En cualquier caso, si es cierto que Oldfield sera 
el primero en enfatizarlo y en plantear un marco te6rico adecuado. 

Cornienzan las <<Ai:l.vertencias» con una justi£.caci6n del frontispicio aleg6-
rico en el que se representa a Cervantes como Hercules Musagetes, encargado 

10 Las escenas presences en 1662, ademas de los dos &ontispicios, son: 1} Pelea de DQ con el vizcaino; 
2) DQ presencia !a defensa de Marcela; 3} Pelea de SP con Maritomes y el arriero; 4) Manteo de SP; 5 ) 
Cardenio ataca a DQ y SP; 6) El Campo de Agramante; 7) Reencuentro de don Fernando y Dorotea, 
Cardenio y Luscinda; 8} Castigo de DQ aSP; 9) Avenrura con el carro de actores; 10) DQ se en&enta 
alle6n; 11} DQ a !a entrada de Ia cueva de Montesinos; 12) DQ atacando el teatro de maese Pedro; 
13} DQ y el carro de Merlin; 14) DQ y SP montados en Clavileiio; 15) Defensa de !a fnsula Barataria; 
16) Derrota de DQ en Barcelona. 
11 «<mpreso en el mas vi! de los papeles y con !a mas sucia de las tintas, solfa ser lo que llamaban 
ilustrado con las mas horribles estampas, caricarurizando al Caballero y a su escudero, y reduciendo 
coda !a novela, todo el sentimiento, y todo el humor de Ia historia a los mas ruines y groseros ideales» 
(WAITS, Henry Edward, <<Introduction», en CERVANTES, Miguel de, The Ingenious Gentleman ... , 
op. cit., vol. I, p. 5). 
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de limpiar el monte Parnaso de los monstruos de los libros de caballerias para 
permitir el regreso de las musas: <<figurando un Heroe igualmente fant:istico, 
pero de invencion tan decorosa, que desbaratados, y deshechos ellos quedase 
como perpetuo triunfo, erigido en memoria de tan gloriosa hazaiia>>u. Ol
dfield deja asi clare que Ia materia del QuiJote no es Ia de un libro de caballe
rias, sino Ia de un libro que tiene por finalidad criticarlos y erradicarlos. Pero 
mas alia del valor literario de este planteamiento, a nosotros nos in teresa ahora 
el protagonismo que se esta concediendo a Ia estampa por su capacidad para 
condensar en una imagen, en un icono, Ia finalidad de esta novela. Un recono
cimiento hacia el valor de la imagen que se desarrolla a continuacion: 

Aunque las Estampas que se ponen en los Libros, casi siempre se estiman, 
como unos meres adomos, y por la mayor parte estan compuestas de mane
ra, que parecen de poca mayor importancia, que los otros pulirnentos de la 
encuademaci6n; y Unicamente sirven de diverti.miento a los que se pagan de 
solar galanuras; sin embargo las Estampas pueden servir a otto fin mas eleva
do, representando, y dando luz a muchas cosas, las cuales por medic de las 
palabras no se pueden expresar tan perfectamente.l.l 

Oldfield defiende que la presencia de la ilustracion en el texto tiene un obje
tivo propio y elevado; no es un mero adorno, sino la encargada de dari:ficarnos el 
texto alii donde la palabra resulta insufi.ciente. Oldfield reconoce por tanto que 
los lenguajes y los ambitos de actuacion de texto e imagen son diferentes, lo que 
en un principia le sima en una posicion del debate sabre el ut pictura poesis muy 
cercana ala culminacion de Gotthold Ephraim Lessing y su Laocoonte (1766). 
Recordemos que para Lessing, el objeto propio de la pintura son los cuerpos y 
sus propiedades visibles (los objetos yuxtapuestos o las partes yuxtapuestas); 
mientras que el de la poesia son las acciones (los objetos sucesivos o sus partes 
sucesivas)14 • De manera similar, Oldfield seii.ala que las largas descripciones de 
personajes, de sus pasiones, semblantes y ademanes, pueden resultar fastidiosas 
y desagradables, por lo que es mejor dejar esa labor al buril, pues es el dibujante 
quien mejor y de manera mas eficaz puede representarlos. Cumple el dibujante 
ademas asi una importante labor de guia, pues la imaginacion del lector puede 
llevarle a hacerse una imagen imperfecta de lo descrito en el texto: 

Y quiza el Arte del Dibujo no puede obrar con mayor conveniencia, y pro
piedad, que cuando representa las Personas de que se trata en aquel memento 

12 «Advenencias de D. Juan Oldfield Dotor en Medicina, sabre las Estampas desta Historia [sic]», 
en CERVANTES, Miguel de, Vida y hechos del ingenioso hidalgo .. . , op. cit., vol I, pp. I-VIII. Para 
el esrudio de este frontispicio y del retrato de Cervantes, vease GONzALEZ MORENO, Fernando, 
<<Los motives de !a Fama y !a Eovidia en los retratos de Cervantes», Anuario de Estudios Cervantinos, 
9 (2013), pp. 135·162. 
"OLDFIELD, John, op. cit., vol. I, p. II. 
" LESSING, Gotthold Ephraim, Laocoonte, Madrid: Tecnos, 1990, p. 106. 
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de tiempo en que la curiosidad del Lector se va redoblando por los intereses 
de ellas: y cuando por la introducci6n (asi me explicare) de Personajes en la 
escena con la apostura, y acciones mas apropiadas, puede en cierta manera 
una escrita Nartaci6n lograr las ventajas de una representaci6n Dramatica.1~ 

Reconociendo esta responsabilidad para los ilustradores, Oldfield pasa a 
elaborar un argumento fundamental. Se nos plan tea que Ia imagen debe estar 
principalmente dirigida a Ia consecucion de ese «genero de diversion»16 que 
solo Ia estampa y no el texto puede provocarnos; por tanto, a Ia hora de elegir 
el asunto a representar, habra que elegirlo teniendo en cuenta que sirva para 
alcanzar dicho fin, y no porque se trate de un episodic muy estrechamente 
relacionado con la materia que se trata: 

Y asi sucede, que tal vez un incidente, que por sf no es de gran memento, 
y pertenece poco al contexte de la: Historia,.debera elegirse para que compa-· 
rezca en la Estampa antes que muchas otras particularidades de mayor impor
tancia, las cuales quizas no convendra que se representen como aquel; o a lo 
menos poco, o ningtin gusto aiiadirian al que nace de la rnisma nartaci6n. 17 

La imagen tiene mayor fuerza expresiva que el texto, puede causar un ma
yor impacto en la imaginacion dellector-espectador y por tanto, si no se eligen 
bien los asuntos de las estampas, podria suceder que, lo que en ellenguaje 
escrito genera «delite» o una «gustosa impresion», llevado al grabado tuviera 
el efecto contrario, destruyendo ese deleite. De heche, seglin Oldfield, es lo 
que sucederia si se ilustraran los episodios mas representatives del Quijote, 
«aquellos asuntos que tan a menudo se encuentran en nuestro autoD>18

• Como 
ejemplo nos remite a otro de los juegos de ilustraciones mas conocidos y di
fundidos del siglo XVIII, el creado por el pintor Charles-Antoine Coypel19

• 

En concreto, a la estampa Don Quichotte conduit par la Folie et Embrase de 
!'Amour extravaguant de Dulcinee sort de chezluy pour estre Chevalier Errant, 
diseiiada originariamente por Coypel como carton para tapiz y grabada por 
Louis Suru.:,oue pere hacia 1723-24 (il. 1). 

En ella, una vision alegorica de la primera salida del caballero conduci
do por la Locura y el Amor, el pintor incluye referencias a las aventuras de 
los molinos y de los rebaiios. Estas, sin embargo, son el tipo de aventuras 
que, aunque deleitosas en su descripcion, pues se entienden como parodia de 
las extravagancias de los libros de caballerias, llevadas ala estampa generan 

" OLDFIELD, John, op. cit., vol. I, p. ill. 
16 Ibid., p. m. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
" Wase GONzALEZ MORENO, Fernando, «Don Quichotte Conduit Par La Folie: !a herencia de 
Charles·Antoine Coypd en las ediciones ilustradas del Quijote>>, Anuario de Estudios Cervantinos, 4 
(2008), pp. 1·50. 
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-f!;uc/zdtc. riiWf:ut?ar !d C::X,tic·c~t!~~,£ d,; !amour ..::rlrai~ttllrlt a:". .,. 
•.• ,., . • ·CiJtllcmc.- .Jort_tl..: £fu.:;. lfY..!'ortr',:m:-c_ C3hctm!tcr&mttf;. . . ,_. .·' ·• :· · , :1 

• •• • • • r • , ..'-.r.........:.~~~.r.•1..c.-..:w~"-~-*....~~~...,.. .· .~.: 

ll. 1. Don Quichotte conduit par ltz Folie et Embrase de /'Amour extravaguant de Dulcinee sort de chez 
luy pour estu Chevalier E"ant, Charles-Antoine Coypd y Louis Surugue pere (Paris: Surugue, 1723-24) 
(imagen proporcionada porIa base de datos «<conograffa Textual dd Quijote>> (hnp://dqi.tamu.edul)) 

disgusto, demasiada extraiieza. Puestas ante los ojos, estas escenas ridlculas, 
extravagantes e imposibles, hacen que se pierda la verosimilitud y la credibili
dad que debe exigirse de las acciones representadas, trastocandose la finalidad 
del texto (lo absurdo se toma por real y no como parodia). Oldfield incluso 
especifica que dibujar acciones de este genero no ilustra el texto, sino que 
solo sirve para seiialar su falsedad. Este error _se acenrua cuando, como sucede 
en la misma estampa de Coypel, se introducen en la realidad elementos de la 
imaginaci6n desvariada del caballero; en este caso, un molino de viento medio 
transfonnado en gigante. Para Oldfield este no «Seria asunto de una Estampa 
decorosamente ideada>>20• 

20 OLDFIELD,John, op. cit., vol. I, p. IV. 

_J 
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Silos ilustradores habian recurrido previamente a este tipo de asuntos (un 
molino, un rebaiio, una jaula, el caballo de madera .. .), segful Oldfield, ha
bia sido por su mayor facilidad para su representaci6n y para que ellector
espectador los reconociera, incurriendo sin embargo en algo inconveniente 
y poco gustoso. Mas complicado es representar una «proporci6n graciosa, o 
expresi6n deleitable>>21 pero el placer que obtenemos de este tipo de represen
taciones es mayor: 

Y aunque es ciertamente necesario que los asuntos se escojan, y dispongan 
de manera que sin fatiga se puedan reconocer, y distinguir; con todo esto mu
chas veces no es facil el alcanzarlo en aquellos pasos, que mas lo requeririan, 
y darian mayor placer, no obstante toda la ventaja que se puede sacar as! del 
lugar de la acci6n, como de los caracteres, vestidos, posturas, gestos, y seme
janza de facciones en una misma Persona: particularmente cuando se trata 
de representar Discursos, y Conversaciones, donde aunque frecuentemente 
se ofrezca expresar alg{m paso quizas mas deleitoso, que los que se hallan en 
otras varias ocasiones; sin embargo muchas veces no se encuentra alguna, que 

determine, o caracterice el asunto.22 

Refl.eja en este punto Oldfield la importancia que habia tenido la estam
pa, la imagen, como parte de la cultura mnemotecnica. La ilustraci6n habfa 
venido cumpliendo la misi6n de servir como sfntesis de los puntos esenciales 
de un texto para facilitar la memorizaci6n o el recuerdo de este. De alll que 
era fundamental que los asuntos representados se pudieran reconocer o dis
tinguir sin fatiga. Esta cuesti6n ha sido estudiada por Lina Bolzoni en su obra 
LA estancia de la memoria, en la que dedica un capitulo a «Como traducir las 
palabras en imagenes: memoria e invenci6n»23• Apoyandose en el estudio de 
obras como el Ars memorativa (Bolonia, 1425), o la de Giovan Battista della 
Porta, Ars reminiscendi (Napoles: Giovan Battista Sottile, 1602), la autora nos 
expone una cultura habituada a la transfonnaci6n tanto de discursos orales 
como de textos escritos en imagenes mentales para su mejor memorizaci6n. Se 
recomendaba para ello dividir la narraci6n en partes que recogieran la esencia 
de las cosas narradas, fijar las secuencias narrativas principales en una serie de 
cuadros, traduciendo despues cada una de esas partes en una imagen que fa
cilmente pasaria ala memoria. Con la llegada y desarrollo de la imprenta y del 
libro ilustrado, la funci6n y utilidad de esa imagen mental pasaria ala estampa 
- como el propio Ludovico Dolce reconoceria-, con la novedad de que ya no 
es ellector el que crea su propia imagen, sino el ilustrador, adquiriendo este la 
funci6n de interprete del texto y de creador de un nuevo texto. 

21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 BOLZONI, Lina, La estancia de ltz memoria, Madrid: C:itedra, 2007, pp. 239-306. 
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Sin duda alguna, este era el proposito de las ilustraciones seleccionadas 
por Savery y Bouttats: reducir la historia a una serie de cuadros principales 
faciles de reconocer y de recordar por la mayoria del publico lector. De hecho, 
cuando el propio Cervantes por boca de Sanson Carrasco reseila cuales son las 
hazaiias de la primera parte que mas se ponderan, nos dice: 

En eso -respondi6 e1 bachiller- hay diferentes opiniones, como hay dife
rentes gustos: unos se atienen a la aventura de los molinos de viento, que a 
vuesa merced le parecieron Briareos y gigantes; otros, ala de los batanes; este, 
a la descripci6n de los dos ejercitos, que despues parecieron ser dos manadas 
de cameros; aquel encarece la del muerto que llevaban a enterrar a Segovia; 
unos dicen que a todas se aventaja la de la libertad de los galeotes; otro, que 
ninguna iguala a la de los dos gigantes benitos, con la pendencia del valeroso 
vizcaino (DQII: 3). 

Relacion ala que se suman la aventura de los yanglieses y la del manteo de 
Sancho; todas elias, exceptuando el episodic de los batanes y el de los yanglie
ses, tienen presencia en las ilustraciones de Savery-Bouttats. 

Oldfield, sin embargo, cambia el criterio para la seleccion de asuntos. Ya 
no le interesa esta cultura mnemotecnica -que favorecia la eleccion de episo· 
dios por su facilidad para recordarlos y a traves de ellos la narracion-, sino el 
decoro de la estampa, por lo que incluso propene la representacion de un tipo 
de asuntos que ei mismo reconoce como mas complicados de caracterizar o 
identificar: los discursos y conversaciones. Oldfield justifica su eleccion por la 
variedad de caracteres, vestidos, posturas y gestos que ofrecen al ilustrador y 
allector, pero, comprendiendo que son asumos dificiles de caracterizar o re· 
conocer, seve obligado a ejemplliicar con una estarnpa de la propia edicion el 
modo correcto de resolver estos casos. El episodic corresponde a la narracion 
que don Quijote hace de su aventura en la cueva de Momesinos; no se ilustra 
ya como hicieran Savery y Bouttats el capitulo II:22, en el que tiene lugar la 
accion, sino el II:23, en el que se desarrolla el dialogo entre el primo dellicen
ciado, Sancho y don Quijote (ils. 2 y 3). 

Son fundamentales, siguiendo las directrices de Oldfield, las expresiones y 
los gestos de los tres protagonistas: la postura del razonamiento del caballero 
(refl.ejo de su engaiiada y engaii.osa fantasia); la estupidez del primo, que «da 
entera fe a un cuento tan absurdo»24

, y la socarrona expresion del escudero, que, 
conocedor del engaii.o, pone a prueba las falsas razones de su senor. No obstan· 
te, nos indica Oldfield, todo ello podrfa ser insuficiente para que ellector·es· 
pectador identificara el asunto del dialogo, por lo que se justifica la inclusion de 
aquello que don Quijote describe a modo de escena secundaria o de artificiov. 

24 OLDFIELD, John, op. cit., vol. I, p. V. 
"' Oldfield pone como ejemplos de este recurso pict6rico dos obras: Jose interpretando lcr sueiior del 
/ara6n de Rafael Sanzio (ca. 1515, Estancias de Rafael, Vaticano) y una estampa de Rembrandt <<donde 
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ll. 2. Don Quijote na"a su aventura en la cueva, John Vander bank y Gerard van der G ucbt (London: 
Tonson, 1738) (imagen proporcionada porIa base de datos «lconografia Textual del Quijote» [http:// 

dqi.tarnu.edul)) 

Sobre la importancia de la variedad en los asuntos Oldfield vuelve a insis
tir mas adelante. Se defi.ende la inclusion de un nlimero alto de estampas26

, 

la seleccion de escenas, personajes y sucesos lo mas desemejantes entre sf -

8 reJi.ere Ia historia, que un Astr6logo esta contando a un Amigo suyo; y para esto se vale de un ligerito 
dibujo puesto sobre Ia pared de su aposento» (1738: I, v); solo cabe pensar que se trate del aguafuerte 
Fausto (ca. 1652). 
26 La edici6n cont6 finalmente con un frontispicio aleg6rico y 67 i!ustraciones diseiiadas por John 
Vanderbank (frontis + 66) y William Hogarth (1), grabados por Gerard van der Gucbt (frontis + 61), 
Bernard Baron (1), George Verrue (l) y Claude du Bose (4). Tambien incluye un retrato de Cervantes 
por diseiio de G. Kent grabado por George Verrue, y un remate ideado por John Vanderbank (I.V.) y 
grabado po r P. F. 
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D. 3. Don Quijote se adentra en Ia cueva de Monusinos, Jacob Savery y Frederik Bouttats (Amberes: 
Verdussen, 1672-73) 

(imagen proporcionada porIa base de datos «lconografia Textual del Quijote>> [http:/ I dqi.tamu.edul]) 
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algo que «la exuaordinaria fecundidad del Autor>>27 facilita-, y la inclusion 
de episodios ajenos a la trama principal; o lo que es lo mismo, de las novelas 
intercaladas: <<A esto se aiiade que los pasos serios, entremezclados, y artifi
ciosamente enlazados en las Novelas, son maravillosamente proporcionados 
para que descanse la Vista de la demasiada atenci6n a unas mismas personas, 
y a una misma espede de acciones graciosas»28• Es este otro aspecto de gran 
trascendencia en la edici6n de Tonson, pues por primera vez se reconoce el 
papel que estas novelas intercaladas juegan en el conjunto de la novela. Un 
reconocimiento en el que la ilustraci6n Vl,lelve a tener un papel significative, 
pues se sirven de ella para reforzar la presencia de estas novelas intercaladas 
en el texto y para llamar la atenci6n del lector sobre elias; como resultado, la 
primera vez que se ilustran la Novela del curioso impertinente (DQI: 34) y la 
Historza del cautivo (DQI: 41) (ils. 4 y 5). 

En cualquier case, Oldfield seguira insistiendo en que esa variedad debe 
darse sabre todo en las expresiones de los semblances y en los gestos de las 
personas, reflejo de las pasiones y afectos del alma. Critica esta falta en aque
llos casos en los que los personajes son representados con expresiones seme
jantes si bien se encuentran ante siruaciones diferentes que, por tanto, debe
rian motivar reacciones distintas. Como ejemplo, la expresi6n de Sancho ante 
el ataque de don Quijote a los molinos y ante el caballero embistiendo el re
baiio de ovejas. Segful Oldfield, en previas representaciones de ambas escenas 
vemos a Sancho con la misma expresi6n, disuadiendo a su amo con el mismo 
ardor y vehemencia; sin embargo, el peligro al que se enfrentaba don Quijote 
en cada caso era muy diferente, y por tanto, tam bien la manera de representar 
la expresi6n de Sancho debfa haberlo sido: 

El un caso [molinos] le infundia horror, y le representaba la desgracia ve
nidera, y el otro [rebafios] le causaba admiraci6n, y extraiieza nacida de la 
opinion de una ilusi6n ajena, que a lo sumo podia ocasionarle alg(m disgusto 
mezclado con desprecio: aunque en uno, y en otro caso haciendo la debida 
reflexi6n, y considerando asf las Personas, como las causas de las Aventuras, 
debfa haber prevalecido el motive de lo burlesco.29 

77 OLDFIELD, John, op. cit., vol. I, p . V. 
,. Ibid. 
,., Ibid. Resulta conflictivo identificar las estampas que Oldfield pudiera tener en mente. Antes de 1738, 
Ia aventura de los molinos habia aparecido en Ia edici6n de Frankfurt: T. Matthiae Gotzen, 1648, en 
Ia que Sancho aparece en muy segundo termino sin una expresi6n clara; en Dordrecht: Savery, 1657 
(y siguientes capias y variames), donde Ia escena aparece al fonda sin expresiones reconocibles; o en 
London: Tho. Hodgkin, 1687, con un Sancho arrodillado y rezando en segundo plano. En cuanto a Ia 
aventura de los rebaiios, se representa por prim era vez en esta misma de London: Hodgkin, 1687, pero 
Sancho no aparece tratando de detener a su seiior en Ia escena de primer plano, sino asistiendolo tras !a 
derrota al fondo; en Paris: Compagnie des Libraires, 1732, seve a Sancho levantando un brazo para &e
nar a don Quijote, pero tam poco tiene una expresi6n determinada; y poco mas o menos puede decirse 
del escudero que vemos en Ia estampa deJacques-Philippe Le Bas grab ada por Ravenet bacia 1733-45 . 
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n. 4. umila/inge apunalarse,John Vanderbank y Gerard van der Gucht (London: Tonson, 1738) (ima
gen proporcionada por !a base de datos «<conograffa Textual dd Quijote» [hnpJ/dqi.t3JDu.edul]) 

De todos modos, como seiiala Oldfield al final de este parrafo, no es en este 
tipo de escenas en las que ·prevalece lo burlesco, en las que hay que buscar la 
variedad de expresiones y gestos que ei defiende, pues ya vimos su preferencia 
por los discursos y conversaciones. De hecho, de la aventura de los rebafios 
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TI. 5. Zoraida y el cautivo descubiertos por Agi Morato, John Vanderbank y Gerard van der Gucht 
(London: Tonson, 1738) 

(imagen proporcionada por !a base de datos «<conografia Texrual dd Quijote» [hnp://dqi.t3JDu.edul]) 

John Vanderbank solo lleg6 a tomar como motivo para una de sus estampas el 
instante en el que Sancho esci contando lo dientes perdidos por don Quijote; 
ni la acci6n burlesca previa (combate de don Quijote con las ovejas), ni lagro
tesca posterior (Sancho y don Quijote vomitandose mutuamente). 
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En su defensa de la variedad, Oldfield no hace sino reflejar un extenso 
marco te6rico que, en paralelo al concepto del ut pictura poesis, se habia veni
do desarrollando desde el Quattrocento. La variedad de gestos y expresiones 
no hace sino reforzar la capacidad ret6rica de la imagen y convertirla en una 
puesta en escena, en un icono parlante. Ya el propio Leon Battista Alberti en 
su De pictura (1436) alababa la necesidad de que una historia fuera amena y 
variada, especialmente a traves de las actitudes y movimientos de los cuerpos: 

Una <<historia» que verdaderamente puedas con raz6n alabar y admirar, 
sera la que se muestre por sf misma tan amena y adomada que detenga los 
ojos del espectador, docto e indocto durante bastante tiempo, con placer y 
emoci6n. Lo primero que produce placer en una <<historia>> es la abundancia 
y variedad de cosas. [ ... ] Pero querria que esta abundancia no sea adomada 
solo con la variedad, sino tambien moderada y llena de dignidad y modestia. 
[ ... ] Pero, aunque la variedad es deleitable en cualquier <<historia>>, lo mas 
grato en una pintura es que la actitud y el movimiento de los cuerpos sean 

muy d.iferentes entre si.30 

En la misma linea, pero ya situandonos en "lin contexto te6rico y pict6rico 
mas cercano a Oldfield, la variedad tambien seria defendida por William Hogar
th en su The Analysis a/Beauty (1753) como una de los seis pilares en los que se 
asienta la belleza: propiedad, variedad, uniformidad, simplicidad, complejidad 
y canridad (grandeza); «all which co-operate in the production of beauty, mu
tually correcting and restraining each other occasionally>>31• No obstante, entre 
la idea de variedad que defi.ende Oldfield y la que plantea Hogarth hay un im
portante abismo. Asi, el primero, como veremos en la pracrica de la edici6n de 
Tonson, establece unos limites mucho mas severos, neoclasicos y academicos, 
cercanos a esa misma idea de dignidad y modestia que veiamos en el texto de 
Alberti. Hogarth, por el contrario, contempla un abanico mucho mas amplio, 
incorporando expresiones, gestos y temas intolerables para Oldfield. 

Que la idea de variedad de Hogarth era inaceptable para Oldfield lo de
muestra la frustrada participaci6n de este pintor, ilustrador y grabador en el 
Quijote de Tonson. Cuando se comienza a trabajar en los preparativos de la 
edici6n, aproximadamente hacia 1730, Hogarth esci tratando de dejar de ser 
un diseiiador de segunda clase para convertirse en un reconocido pintor. Asi, 

"ALBERTI, Leon Battista, De Ia pintura y otros escritos sabre arte, introducci6n, traducci6n y notas de 
Rocio de Ia Villa, Madrid: Tecnos, 1999, pp. 101-102. 
11 «Todo lo que colabora en Ia producci6n de belleza, corrigiendose y refren:indose mutuamente en 
algunas ocasiones» (HOG ARm, William, The Analysis of Beauty. Written with a View of Fixing the 
Fluctuating Ideas of Taste, London: J. Reeeves for the author, 1753, p. 12). En Ia pigina titular se 
incluye un emblema que sintetiza Ia idea de belleza de Hogarth; sobre Ia palabra variety ('variedad') 
se asienta una pir:l.m.ide -cuya forma decreciente es uno de los ejemplos de forma bella y variada que 
plan tea Hogarth- sobre Ia que se incluye una !lnea serpentina, defendida por el pin tor como una de las 
que mas variedad y belleza producen. 
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cuando se le presenta la oportunidad de ilustrar esta edici6n, el mismo se in
volucra aportando mas dibujos de los que segurarnente se le habian solicitado. 
A1 fin y al cabo Hogarth encuentra en el Quijote una tematica que le acom
paiiara durante toda su carrera y con la que conseguira sus mayores ex.itos: 
la satira. En total, siete escenas: 1) Don Quijote y las mozas de la venta (1:2); 
2) De/ensa de !a pas tara Marcela (!:14); 3) Don Quijote curado par !a ventera 
(1:16); 4) Derrota del barbero (1:21); 5) Liberaci6n de los galeotes (1:22); 6) 
Encuentro con Cardenio (1:23); y 7) El cura y el barbero dis/razdndose (1:27)32

• 

Exceptuando la primera, que si se incluy6 en la edici6n aunque sin firma algu
na, el resto fueron descartadas. 

Sin duda alguna, ademas de por la tendencia del pintor brit:inico hacia la 
caricatura y el tono burlesco, Hogarth y Oldfield di.fieren en la elecci6n del 
«momento de tiempo, o punto critico»33

; de que coyuntura de la historia es la 
mas id6nea para ser representada. Vease que mientras se rechaza su version de 
Don Quijote curado por !a ventera, que alcanza times grotescos, se acepta la de 
Vanderbank, que se mueve al inmediato dialogo del caballero con la ventera 
(ils. 6 y 7). 

Mientras que se desestima su Derrota del barbero, por ser una de esas esce
nas que Oldfield calificaba de inverosimiles si puestas ante los ojos, se opta por 
el posterior discurso de don Quijote sobre el yelmo de Mambrino. Y mientras 
que la Liberaci6n de los galeotes resulta inadecuada, se elige el dialogo previo 

entre caballero y presos34• 

Esta cuesti6n, la del punto critico o coyuntura a elegir de una historia para 
trasladarlo a una estampa, ocupa el final de las «Advertencias de Oldfield>>: «el 
cual tiempo, como no puede ser sino constreiiido a un instante, debe escogerse 
con el mayor cuidado; y pide la raz6n que sea aquel, en que las personas que se 
introducen, o a lo menor las mas principales, se hallan ocupadas, y empefiadas 
en la acci6n que mas interese, y entretenga, y sea mas capaz de explicaci6n»35

• 

Para ello se sirve de un ejemplo: la visita de dona Rodriguez a don Quijote de 
noche (DQII: 48). Oldfield la divide en las siguientes coyunturas: 

"Los disciios de Hogarth para el Quijote fueron reproducidos por los grahadores John Mills y William 
Skelton en Hogarth Illustrated by John Ireland (London: J. &}. Boydell, 1791-98, vol.lll). Ademas 
de los siete mencionados, se incluye un csbozo de Ia figura del ventero que sl forma pane de Ia escena 
Don Quijote nombrado CJJballero presente en Ia edici6n de 1738 y firmada por Vanderbank. Y tambien 
Ia ilustraci6n Elfestin tk Sancho, una plancha grabada por Hogarth hacia 1724-30, pero que no estaba 
planteada para Ia edici6n de Tonson. 
" OLDFIELD, John, op. cit., vol. I , p. VI. 
,. En el caso de Defensa de Ia pastora Marcela y Encuentro con Cartknio, tanto Hogarth como 
Vanderbank recrean el mismo paso, pero, en el primero, Hogarth comete una £alta de exactitud y 
fidelidad al texto al no situar a Ia pastora sobre el penasco, como dice Cervantes y como si hace 
Vanderbank; y en el segundo, las figuras del cabrero y de Sancho disciiadas por Hogarth, puras 
caricaturas, hacen Ia estampa inadecuada. Lo misrno sucede por supuesto con el tema elegido para El 
cura y el barbero dis/razdndose. 
"OLDFIELD, John, op. cit., vol. I , p. VI. 
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.IIJ~;-.~1" 

ll. 6. Don Quijote curado porIa ventera, William Hoganh y John Mills (London:}.&}. Boydell, 1791-
98; a partir de un original de ca. 1730) 

(imagen proporcionada porIa base de datos <<lconografia Textual del Quijote» [beep:/ /dqi.tamu.edul)) 

1. Entrada de doii.a Rodriguez en el aposento de don Quijote; ella con 
anteojos, unas largas tocas blancas y haciendose sombra con una media 
vela encendida; el vendado tras el incidente con los gatos, envuelto en 
una colcha, amarillo, y de pie sobre la cama; al verse, ambos se asustan 
mutuamente tomandose por fantasmas o almas en pena'6• 

16 
Para enconcrar una escampa ajustada a este paso, tendremos que esperar basta Madrid: Imprenca 

Real, 1797 ·98: «Espantose Doiia Rodriguez a! ver Ia ridicula figura de D. Quixote>> por Antonio 
Rodriguez y Rafael Esteve (il. 8). En las ediciones del siglo XIX su representaci6n sera habitual. 

.I 
I 
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ll. 7. Don Quijote y Ia vent era, John Vanderbank y Gerard van der Gucht (Londron: Tonson, 1738) 
(imagen proporcionada porIa base de datos «<conografia Textual del Quijote>> [beep:/ I dqi.camu.edul)) 

2. Tras estas primeras aprehensiones, don Quijote y doii.a Rodriguez se re
conocen como personas de carne y hueso; el caballero, mientras la due
ii.a se ausenta a por una nueva vela, teme que esta haya venido a tentarle, 
por lo que decide cerrar la puerta de su habitaci6n, pero ella regresa en 
ese instante y, viendo al caballero fuera de la cama, teme igualmente por 
su honestidad; dueii.a y caballero se piden mutuo recato y continencia. 
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3. Tras asegurarse el recato, don Quijote conduce a dona Rodriguez de la 
mano basta una silla cerca de su lecho. 

4. La due.iia, sentada junto allecho de don Quijote, le narra su historiaJ7. 
P ara Oldfield, el paso mas recomendable seria el segundo: 

El instante de esta reciproca demanda parece, que es d punto Critico en 
que deben ser representados. Y d extremado melindre, y delicadeza de estes 
dos graves Personajes con aqud triste adeli.fio con que se manifiestan en tal 
ocasi6n, no pueden dejar de causar (si se expresan bien) un efecto muy pla
centero, y agradable.38 

Sin embargo, acepta que sea el tercero -una solemne y entretenida acci6n
el que sea representado, ya que el propio Cervantes, por boca de Cide Hame
te, manifiesta su preferencia por el. Asi lo reflejaran en la estampa definitiva 
John Vanderbank y Oaude du Bose (il. 9). 

Curiosamente, hay que se.iialar que en toda la historia del Quijote ilustrado 
no se conoce una ilustraci6n que se ajuste al preciso momento que demandaba 
Oldfield. En cuanto a la cuarta coyuntura, se nos recuerda que fue el instante 
elegido por Coypel para su estampa La Dame Rodrigue s' entretenant de nuit 
avec Don Quichotte est surprise par les demoiselles de la Duchesse, grabada 
por Louis Surugue pere hacia 1728-31 (il. 10). Oldfield vuelve a criticar aquf 
la elecci6n del pintor frances, por ser <da menos afecruosa, y la que adrnite 
menos expresi6n que cualquiera de las otras»39• 

John Vanderbank ajust6 sus dise.iios a los dictamenes y preferencias de 
Oldfield, dando como resultado un juego de ilustraciones en el que, como ya 
hemos ido viendo, encontramos escenas, o instantes de episodios, nunca antes 
representados, preferencia por los dia.logos y discursos -como el de la Edad 
de Oro ante los cabreros-, y la inclusion de nuevos o mas episodios ajenos a 
la tram a principal, como los de las novelas intercaladas ( Curioso impertinen
te y cautivo) o el de la estancia de Sancho en la 1nsula40• Todo ello desde un 
planteamiento que concede un protagonismo vital ala estampa, que reconoce 
el valor de la imagen para interpretar el texto, para fomentar o dirigir una 
lectura del Quijote y para producir un placer diferente al de la narraci6n es
crita; pero eso si, un protagonismo que, en Ultima instancia, no debe llevar 
a la independencia de la imagen con respecto al texto, sino que aquella y el 

11 Oldfield se lim.ita a las coyunruras mas disringuidas del capirulo, omitiendo el desenlace burlesco: Ia 
entrada repenrina de Altisidora y Ia duquesa a oscuras para azotar a dona Rodriguez con una chinela y 
pdlizcar a don Quijote. Esta fue, de hecho, Ia coyunrura elegida para Ia primera representaci6n de este 
episodio,la de Frederik Bouttats para Amberes: Verdussen, 1672-73. 
" OLDFIELD, John, op. cit., vol. I, p. VITI. 
" Ibid . 
.o En este Ultimo caso, Ia novedad no reside tanto en las escenas representadas, pues casi rodas las 
podemos encontrar por separado en ouos juegos de ilustraciones, como en su nfunero, pues se llegan 
a incluir basta cuatro (Sancho camino de 14fnsu/4, Sancho juzganda, Pedro Recio y De/ens a de 14 fnsu/4) . 
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D. 8. Espantase Dona Rodnguez al ver 14 ridicu/4 figura de D. Quixote, Antonio Rodriguez y Rafael 
Esteve (Madrid: Imprema Real, 1797-98) 

(imagen proporcionada po r Ia base de datos «lconografia Textual del Qu.ijote» [http:/ I dqi.tamu.edul)) 
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-;-;~. 2.1'-tl.f.9· 

ll. 9. Don Quijote y tkJna Rodriguez, John Vanderbank y Claude du Bose (London: Tonson, 1738) 
(imagen proporcionada porIa base de datos «<conografia Textual dd Quijote» [http} / dqi.tamu.edul]) 

ilustrador deben someterse a este, o, realmente, ala interpretacion acadern.ica 
que del texto han hecho los editores. Asf, por mucho que Oldfield y Vander
bank quieran proponer «la lectura» definitiva del Quijote, no deja de ser <<Ulla 
lectura>>, dejando otras interpretaciones, otros contenidos -especialmente el 
fino humor- y, en suma, la riqueza de la novela de Cervantes, de lado. Por esta 
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, ·.; __ ,.......,..._ ::·- - ~ .. ~f-:-J!~~~i~-~:-
ll. 10. Donna Rodriguez in Discourse with Don Quixot in the Night is surprized by the Dutchess's Maids, 
Charles-Antoine Coypd y Gerard van der Gucht (London: Gerard van der Gucht, d. 1728-31; a partir 

dd grabado de Louis Surugue pere de ca. 1728·31) 
(imagen proporcionada porI~ base de datos «<conografia Textual dd Quijote» [http://dqi.tamu.edu/)) 

raz6n, tampoco las ilustraciones de Vanderbank se librarian de las criticas de 
Henry Edward Watts: 

The copper-plates were done on a scale of great magnificence, so far as 
the engraving was concerned, the engravers being Vertue and Vandergucht. 
The artist, however, one Vanderbusch [sic], by no means corresponded in 
skill and in imagination to his author, -his inventions being incredibly bald, 
vulgar, and grotesque, without any spark of real humour, or sense of harmony 
with the text.•t 

" «Las planchas se hicieron a una escala de gran magnificencia, por cuanto corresponde al grabado, 
siendo los grab adores Verrue y Vandergucht. El artista, sin embargo. un tal Vanderbusch (Vanderbank). 
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En cualquier caso, las <<Advertencias» de Oldfield tienen el incuestionable 
valor de establecer por primera vez un marco te6rico para la ilustraci6n del 
Quijote. Su influencia en posteriores ediciones, que adoptan total o parcial
mente la propuesta de Oldfield-Vanderbank, es innegable. Asf, la de London: 
Millar, 1755, con ilustraciones de Francis H ayman42• Pero mas nos interesa la 
influencia que tuvo en nuestro pafs, marcando, aunque de manera algo tardia, 
un claro antes y despues en la manera de leer e ilustrar el Quijote. Esta situa
ci6n resulta evidente si analizamos las consecutivas ediciones publicadas por 
los dos miis notables impresores de la llustraci6n espanola: Joaqufn Ibarra y 
Antonio de Sancha. A cada uno de ellos corresponde una primera edici6n del 
Quijote -por un lado Madrid: Ibarra, 1771; por otro Madrid: Sancha, 1777-
que comparten el mismo juego de ilustraciones43 • Anunciadas en la pagina 
titular como <<Varias liiminas finas», para calificarlas sirven las palabras de Ash
bee, para quien eran mas curiosas que bellas44• Las escenas elegidas en este 
caso son ailll deudoras del antiguo programa de Savery-Bouttats, yen ningUn 
caso se desprende intenci6n alguna de hacer de la estampa una herramienta 
interpretativa. Por el contrario, cuando nos enfrentamos a la segunda edici6n 
de Ibarra, ahora patrocinada por la Real Academia Espanola (Madrid: Ibarra, 
1780), la influencia de Oldfield y Vanderbank se hace patente. 

La Academia adopta el modo de leer el Quijote ya defendido por Oldfield, 
como una fabula burlesca cuyo fin es instruir deleitando, y tambien la necesi
dad de controlar el contenido de las ilustraciones, por lo que seria la propia 
Academia la encargada de seleccionar las coyunturas: 

XV. Pudieran haberse ornitido las estampas, cabeceras y remates, sin que 
por eso falrase ninguna cosa esencial a la Obra. Perc la Academia, sin dere
nerse en los crecidos gasros que era necesario hacer, ha querido que no la 
faltasen tam poco esros adornos, en obsequio del Publico, y con el objetivo de 
contribuir al mismo tiempo por su parte a dar ocupaci6n a los Profesores de 
las Artes. Y deseando que esto se hiciese con el mismo esmero que todo lo 
demas, se ha valido de dibujanres y grabadores habiles, cuyos nombres se ven 
en las mismas estampas. 

XVI. Para que esras ademas de la bondad del dibujo y grabado, tuviesen 
rambien el meriro de la propiedad en los trajes, se han tornado en el Real Pala
cio nuevo, yen el del Buen Retiro de varias pinturas y retraros del tiempo, en 

en ninguna manera iguala en babilidad o imaginaci6n a! autor (Cervant~]. -siendo sus invencion~ 
incrc:iblcnentc: secas, vulgares y grotescas, sin ninglln destdlo de: verdadero humor o de sentido de 
harmonia con d texto» (WATIS, Henry Edward, op. cit., vol I, p. 2n). 
42 

Reproducidas en 28 planchas (un frontispicio y 27 ilustraciones) grabadas por Charles Grignion 
(12), Simon Fran~ois Ravenet (8), Gerard Scotin (6) y Johann Sebastien Miiller (2). 

"Dos frontispicios diseiiados por Jose Camar6o Booanat (o Boronat) y grabados por Manud Monfort 
y Asensi, y 31 ilustraciones grabadas por Manud Monfort cuyos diseiios, aunque no las firma, se 
atribuyen tambien a Jose Camar6o. 
"ASHBEE, Henry Spencer, op. cit., p. 64. 

.,.-
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que supone Cervantes haber existido los personajes de su fibula. Las armas 
y armadura de Don Quixote se han dibujado por los originales del mismo 
tiempo, que existen en la armeria del Rey nuestro Seiior. Y para los asuncos 
de las laminas se han escogido las aventuras mas principales, cuidando de 
representarlas en aquel pun to, o acci6n, que las distingue y caracteriza mas. 4' 

Ahora bien, de este fragmento del pr6logo concluimos que, en realidad, 
la Academia nove en las estampas mucho mas que un adomo que sirve para 
dar trabajo a los artistas y que enriquece la obra, como un buen papel o unos 
tipos cuidados, pero en ningUn momento atribuye a la estampa una funci6n 
interpretativa del texto: <<Pudieran haberse omitido las estampas, cabeceras 
y remates, sin que por eso faltase ninguna cosa esencial a la Obra». La re
flexi6n te6rica de Oldfield aquf desaparece, no se mencionan los motivos para 
la selecci6n de escenas -<<las aventuras miis principales>>- ni la relaci6n que 
debe existir entre texto e imagen. La Academia se limita a unas instrucciones, 
<<Asuntos para las liiminas que se han de poner en la obra de Dn. Quixote>>46• 

Descripciones biisicas de personajes, ambientaci6n y composici6n que los di
bujantes deben seguir atendiendo, como Unico criterio director, a la propie
dad de lo representado; esto es, aquel cierto sentido de decoro que obliga a 
representar trajes y objetos de manera adecuada al tiempo y lugar en el que 
se desarrolla la acci6n. Por el contrario, se echan en falta recomendaciones y 
reflexiones sobre la expresiones -algo en lo que tanto incidia Oldfield- , en
contriindonos con unos someros «en los ojos se le ha de reconocer que esta 
loco» (Alonso Quijano en su biblt'oteca) o <<Van en conversaci6n yen los sern
blantes se les ha de conocer que van hablando con gusto» (Segunda salida de 
don Quijote). El veredicto de Watts: 

They are little less grotesque, because more Spanish, than in previous edi
tions, and are fairly well engraved; but still absurdly false, affected, and inap
propriate, -the artists appearing not to have given themselves the trouble of 
reading the book they illustrated.47 

Esta tendencia, la de seguir la estela de Oldfield pero sin realizar la misma 
reflexi6n te6rica y limitiindose a unas meras descripciones, que ya no adver
tencias, es la que encontraremos tambien en la segunda edici6n del Quijote de 

41 «Pr61ogo de Ia Academia», en CERVANTES, Migud de, El ingenioso hidalgo den Quixot~ tk La 
Mizncha, Madrid: Ibarra, 1780, vol I (4 vols.), pp. Vll-VIII. 
44 Fueron redactadas por Vicente de los Rios, autor de Ia biografia de Cervantes que: aparece en esta 
edici6o, Manud de Lardizabal y Uribe, e Ignacio Hermosilla, en cuyas observacioo~ se basa d mapa 
coo Ia ruta dd Quijote, y leidas d 15 de junio de 1n3. Recogidas en SANTIAGO PAEZ, Elena (ed.), 
De Ia palahra a Ia imagen. E/ «Quijote» tk Ia Academia tk 1780, Madrid: Biblioteca Naciooal, 2006, 
pp. 139y ss. 
"«Son un poco menos grotescas, pues mas espaiiolas, que en anteriores ediciones, y escin bastante bien 
grabadas; pero todavia falsamente absurdas, afectadas e inapropiadas, - pareciendo que los artistas no 
se han tomado Ia moles ria de leer d libro que ilustran» (WATTS, Henry Edward, op. cit., vol. I, p. 278). 
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Sancha; en este caso ya de su hijo Gabriel de Sancha (Madrid: Sancha 1797-
98). llustrada por Agustin Navarro, Jose Camar6n y Bonanat, Rafael Ximeno 
y Luis Paret y Alcazar, la edici6n incluye un analisis inicial sobre las ediciones 
ilustradas que la han precedido, <<De las estampas» ( 1797-98: I, XVII -XXV), y 
una «Esplicacion de las estampas que contienen los cinco tomos de que consta 
esta edicion, y lugares donde van colocadas» (1797-98: V, 427-436). En el pri
mer estudio, la atenci6n vuelve a centrarse, como ya sucedi6 con la Academia, 
en la cuesti6n de la propiedad (decoro), criticandose las estampas de 1662 
pues «distan mucho de Ia propiedad de los trajes y el caracter de las figuras», 
la de 1738 ya que «se echa mucho de menos Ia propiedad en los trajes, y el ca
nlcter nacional espaiiol>>, o en la misma linea la de La Haya: Hondt, 17 46, que 
incluia las estampas de Coypel. Estos errores habrian sido enmendados con la 
edici6n de la Academia y ahora con la de Sancha: «No menor puntualidad se 
ha procurado observar tam bien en los dibujos y en el grabado de las estampas 
que adornan la presente edici6n>>. Se prosigue con la descripci6n del retrato 
aleg6rico de Cervantes que abre esta edici6n -una vez mas en la tradici6n de 
Oldfield- , y se pasa a la descripci6n de don Quijote, Sancho y Rocinante, de 
los trajes del tiernpo del autor, y a la justificaci6n del pelo cono del caballero 
y del atuendo del escudero (con espada, sayo o gaban y traje de labradores). 
A esto se suman las mencionadas «Explicaciones», que no son sino breves 
resfunenes del texto cervantino redactados a posteriori para entender mejor 
las estampas. 

Desafonunadamente, la riqueza de la reflexi6n te6rica de Oldfield, aunque 
fundamental para entender Ia aparici6n de estas ediciones espaiiolas, en estas 
mismas se diluye. Se pierde en meras descripciones que ya no profundizan 
en el papel que la imagen debe curnplir en ellibro ilustrado y en su funci6n 
como interprete del texto. Oldfield sf nos avanza un cierto ensayo sobre el 
ane de ilustrar libros en el que queda claro que imagen y texto pueden causar 
placeres distintos, asf como que deben servirse de recursos diferentes, pu.es lo 
que descrito en el texto puede ser placentero no tiene por que serlo si puesto 
ante los ojos. Reconociendo esto, exige un control de la estampa para que la 
interpretacion que hace la imagen no pese sobre el texto; es decir, para que sea 
el placer de la lectura el que predomine y no se vea condicionado por el placer 
de la imagen. Este debe someterse a aquel48• 

.. Este esrudio ha sido posible gracias al uabajo realizado para el «Cervantes Project» dirigido por el 
profesor Eduardo Urbioa de Ia Texas A&M University (College Sration, Texas), disponible en: http:// 
cervantes.ramu.edu. En este se iocluye el proyecto «lconograffa Textual del Quijote», disponible en: 
http://dqi.ramu.edu [Consulta: abril de 2013]. Vease GONzALEz, Fernando; URBINA, Eduardo; 
FURUTA, Richard y DENG,Jie, «La colecci6n de Quijotes ilustrados del Proyecto Cervantes: cacilogo 
de ediciones y archivo digital de im.agenes», Cervantes. Bulktin of the Cervantes Society of America, 
vol. XXV, 1 (2006), pp. 79·104; y URBINA, Eduardo eta!., «VISual Knowledge: Te.mtal Iconography 
of the Quixot~, en Don Quixote Illustrated: Textual Images and Visual Readings, Pontevedra: Mirabel 
Editorial, 2005, pp. 15-38. 
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·Fiesta, poder y devoci6n en Ia Mallorca de 
los siglos XVII y XVIII. 
El discurso narrativo y el vocabulario 
artistico del arte efimero y procesional en 
los espacios urbanos y eclesiasticos 

BARTOLOME MAKrfNEz OLIVER 
Universidad Aut6noma de Barcelona 

bartomeu.martinez@e-campus.uab.cat 

Todas las sociedades han hecho de la fiesta, a lo largo de la historia, el 
momento culminante de su auto-representaci6n, un parentesis ideal para ex
presar sus aspiraciones y tam bien las contradicciones que las surcan. Mallorca 
en el periodo barroco no fue una excepci6n. Para desentraiiar las claves de 
estos acontecimientos resulta obligado adentrarse en la poesfa y el teatro, las 
anes plasticas y la arqwtectura, el urbanismo y la moda, el pensamiento politi
co y las mentalidades. Una oponunidad excepcional para el disfrute estetico, 
patentado por la implantaci6n de nuevas corrientes de gusto y realzado por el 
espacio donde se presenta1• 

Son numerosas las fuentes que en forma de apuntes, diarios, rniscelaneas, 
cr6nicas manuscritas o impresas, describieron un amplio elenco de noticias 
sobre el aspecto cotidiano del pueblo mallorquin permitiendonos observar el 
esplendor de la fiesta a lo largo de los siglos XVII y XVITP. La historiogra-

1 En este sentido el recuerdo de los fescejos en honor a! emperador Carlos V con motivo de su llegada a 
Palma en 1541, por espacio de' cinco dias, transform6 el espacio escenico y urbano de Ia ciudad en ficci6n 
ceacral; esra efemende nos perrnite enlazarla con Ia definicion barroca de Ia fiesra del siglo XVll. La 
ciudad se convertia en el espejo por el cualla autoridad imperial vela rdlejada su imagen como simbolo 
de poder. Para su desarrollo se requeria el espacio urbano de Palma, concebido como estitico y, como 
veremos mas adelante, el uso de algunos artificios como las antorchas connibuia a Ia creaci6n de un cierto 
ilusionismo ambiental. La fiesra no solo reforz6 una alternativa grarnatical sioo que gest6 el estereotipo 
formal y significativo del cual se en.riquecieron este tipo de solemnidades a lo largo de Ia siguiente centuria 
como veremos en esra iovestigaci6n. Wanse los esrudios de LLOMPART, Gabriel, Religiosidad popular. 
Folklcre tk Milllcrca, folklcre tk Europa, Palma: Jose J. de Olaiiera, 1982; MAfz, Jorge, «Carles Vi el 
Llibre de Ia Benaventurada vinguda: recepci6 d'un monarca: elemenrs de contiouirat i canvi als acres de 
protocol», enAl tcmbant tk I' edat mitjana: tradicW medieval i cultura humanista: XV1I1 ]omades d'Estudis 
Histories Locals, Palma [de Mallorca]: Insti.rur d'Esrudis Balcirics, 2000, pp. 427-435; BARCEL6, Pep, 
«Versions del memorial Dela vioguda a Mallorques de l'Emperador Carles I d'Espanya i V d' Alemanya», 
Bolleti tk Ia Societat Arqueo!Ogica Luf.liana (Palma), voL 60 (2004), nora 858, pp. 303-3U. 
2 Pcicticamente y sio antecedentes previos, el espect:iculo festivo mallorquin no fue objeto de tanra 
atenci6n como en el Seiscientos. Razones politicas e ir!Stitucionales avalaron su prodigalidad, pero 
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