
Jl3 

REESCRITURAS CEF;YANTINAS EN LA LITERATURA ARGENTINA CONTEl'IPQRANEA: 

JNTROl)UCCJ()N: 

LAS NOVEl,..~S DE LEONARDO CASTELL.ANI 

Marta Elena Castellino 
Universidad Nacional de Cuyo 

Decir de la extraordinaria difusión y trascendencia del Quijote en 
relación con la literatura, m~s adn, con la cultura universal, es reiterar un 
aserto ya mil veces repetido. 

Hablar de su incesante, cuando no creciente, influencia en las le-
tr•s de este siglo no deja de ser tam~oco un lugar comdn. 

Finalmente, mencionar au influjo perdurable sobre la lit•r1tura ar-
gentina. es otra v•rda~ suficientemente conocida. Baste citar, como ejemplo 
seRero~ las reescrituras cervantinas plasmadas por Borges, tanto en prosa co-
•o en verso ( .. Pierre l'lenard, autor del Quijote: fj.i;c.iQ.O.'-s, 1944~ "Lectores"• 
~l Qt...rQ, tJ ~i.IJ!Q, 1964, por mencionar sólo dos). 

De ese fructifero diálogo con los cl,sicos de la maanitud de un Cer-
vantes, han surgido numerosas obras memorables. De entre éstas rescato hoy 
una trilogia de novelas, quiz's no difundidas en la justa medida de su cibal 
••rito literario. Esto se debe, en parte, a que su autor es también "un ilus-
tre desconocido" de las letras argentinas, por lo que conviene referirnos pri 
••ro, brev••ente, a él. 

1. E.!- A.UTQR: 

Jerónimo del Rey. Cide Hamete ( h), Leonardo Caste.i.lan L., r cualquie-
r• de ellos es su no•bre en el universo m'gico de la literatura) nació el 6 
de noviembre de 1999 en San Jerónimo del Rey~ ciudad del Chaco santafesino, 
hoy Reconquista. Era hijo de un periodista que fue asesinado. Se incorporó en 
1919 a la Compa~ia de Jeaóa; estudió en la Universidad Gregoriana de Roma y 
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recibió •n 1930 la ordenación sacerdotal. Por cinco años permaneció en Euro-
P•, re1liz1ndo estudio• de p1icologia, filosofia, pedagogia y teologia en P•-
r11, Londres, Mil,n, Munich y Viena. Adem•s del titulo de Doctor en Filo1ofia 
y Teologia por la Universidad Gregoriana, obtuvo el Doctorado en Psicologi1 
en 11 Sorbona de Parf 1. 

De reqreso a au patria, se dedicó a la docencia, que ejerció en di1-
tinto~ colegial jesuitas, en el In1tituto Nacional del Profesorado Secunda-
rio~ durante quince años, y en el Se•in1rio Metropolitano de Bueno• Airea, 
durante diez a~os. 

Alternó la actividad docente con la de escritor, que continuaria du-
rante r.uatro d•cad••~ y de la cual queda el te5timonio de m•• de cincuenta l~ 

broa ui11io1. 

En 1949 fue separado de la Compañia de Jes~s y suspendido canónica-
••nt•~ situación que •• prolongó hasta 1966, al decidir el Papa Juan XXIII d~ 
volverlo plena•ente 11 ~1ni1terio 1acerdotal. 

En 19?' el Ministerio de Cultura y Educación le concedió el Premio 
Consagración nacional. 

Es i•portante conocer esto datos, porque muchos de ellos forman el 
trasfondo autobiogr,fico de sus novelas (1) 

1.1. El escritor• 

Cronológicamente, y por algunas notas comunes, puede enm~rcaraelo en 
la ll1m1d1 uoeneración del 22". Su labor se desarrolla junto a la de Jorge 
Luis Bor9e1, Marech•l, Irazuata, por citar sólo algunos. 

Su obra, a•plia y rica por sus temas y por calidad, aborda variados 
'•bitost filoaofia, teologia, e~~gesis, ensayo~ critica, novela, cuento, poe-
sia, periodis•o, hagiogratia, pedagogia, etc. (2). 

Adem~s, se desempe~ó como periodista. en diversos diarios y revis-
hs como L~ N~.1;:iO.o Y.. Cabili:IQ., y en 1967 dirigió 1,:1 revista mensual Jauja. 



17~ 

1.2 •. El pensador1 

Toda su obra se vertebra en una concepción católica y tradicional 
del aundo, unida 1 una poderosa invención creadora, y a un do•inio admirable 
d• l• lengua, que lo convierten en uno de loa grandes exponentes de la lite-
ratura arg•ntina del presente siglo. 

Hay en su universo de ficción una presencia que destaca con fuerza 
de aotivo engendradora la Patria, que es la tierra y son los hombres. Asi por 
eje•plo, testimonio de su amor sincero al terru~o natal es el apego entraRa-
ble a las "cosas nuestras", expresado a través de numerosas obras como sus 
P.o.~ D.~ r::il.º-.la. ~- c;J •.. !!la r r..qo_~ '- o 1 as CnP..e..r.u .• 

Pero, si es que la Patria "ha de dolernos como nos duele una herida" 
al decir de un poeta "destos reinos" -diria el Padre Castellani- él ha veri-
ficado con entera propiedad esta 1severación1 hay en todos sus libros una hon 
da preocupación patriótica, al par que una critica al proceso de desintegra-
ción d• nuestra tradición hispano-católica. llevado a cabo por el liberalis-
ao. 

Ejemplo cabal de esta visión de la realidad nacional aquejada por un 
deterioro creciente, a la vez que el deseo de reinjertarla en la her•ncia hi• 
p'nica, no• lo ofrece la trilo9h compuesta por ~l mll~Y.Q. gP..b.h.rr:tP. i;te. S!lnc;ll_g~ 

~u '1!\.J.r•.tli P._ul~.l.rJtH. y ~1µ,an X.X.lll CXXH'>· 

A la critica satirica de los maleg acarreados por el liberalismo, en 
•l caapo social y político, realizada a través da los cuadros de 11 primera 
••Quir' un an,lisis mjs profundo y pormenorizado en las otras dos novelas. I-
9u1l•ente, la perspectiva del narrador se ir' ampliando progresivamente, has-
ta dcanur en l!.Y.M. XXJU .. <X.~.UO una dimensión universal. 

Asi, el i•pulso inicial para la verbalización lo constituye, en el 
caso de nuestro autor, el imperativo de buscar, con la desesperación d•l ena-
aorado, una solución para los males del pais. El espacio textual de este modo 
en9endrado inviste entonces un doble valor. en cuanto a su intrinseco mensaj• 
y en relación tambi~n con su factura literaria. 
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2. L..AS. NOV..EIJ.!J~.1 

Un• profunda unid.ad, en su aparente diversidad, funda eaha tres no-
velas en un solo alegato. El •i••o autor laa liga en una suerte de continui-
dad ideoló9icu son tras partes de un mismo inhnto. Al final da ~.l. fU!l.'tO. go.

tlillfUl d.f. S.i!l.~.'1º. pro111ete una se9unda parta, cuando dice1 

" ••• un libro diferente 1 •ste, 111'1 serio y documentado, 
que anunciamos desde ahor.a al ben6volo lector -no sea que 
nos vaya a salir también a nos un EJ Q1..1.i.JQ_ll apócrifo-, 
con el epigrafe de 'La verd1dera vida y milagro• de la sin 
par Dulcinea del Toboso, alias Aldonza Lorenzo, amada de 
Don Quijote y querida de SanchoJ de acuerdo a las fuentes 
originales y nuevos manuscritos in•ditos recientemente •a-
nufacturados ••• " (3). 

La pro•atida obra, que vio la luz bajo el U tul o de $..~J l'l~Ltt•t!'d.. D.Y.l.

dn.t..~ transcribe an su prólogo un diálogo entre su autor y el EmbaJ~dor de Es 
paRa, quien le •anifiesta1 

que a 

•-usted quiso expresar que el Sentido com~n se pone a sal-
var a la Argentina, pero fracasa ••• 

- Bi•n• si usted, se~or embajador, lo dice ••• 
- Eso, hombre. Pero ahora tiene que escribir la segunda 

parte. EL REINADO DE DULCINEA, que salve a h Argentina, 
hombre. Sancho es el sentido comdn• Dulcinea es la Hermas~ 
ra, el A•or, la Fe, la Iglesia ••• 
En fin, hombre, el ideal caballeresco" (4). 

Pero el mismo Castellani debe reconocer~ al final de esta novela, 

"Escrito el libro, me di cuenta que tampoco Dulcinea salva 
a la Argentina ••• De manera que no tengo más remedio que •l 
cribir un tercer libro, titulado LA RESURRECCION DE DON 
QUI~lOTE. 'Omn• trium perfectum · dechn los anti9uos" ( 5). 

Resp•ta•oa su propósito y veri1icamos la hilación,que nos proporcio-
na, de paso~ la clave para la interpretación cabal de las obras. 
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Ahora bien ¿y la relación con Cervantes? ¿Es consubstancial o acce-
soria 1 11 obr1 •n ai? 

Indud1blemente, es el recurso a personajes, situacionea y a~n arti-
ficio• cervantino• (en relación con el narrador supuesto, por ejemplo) lo que 
P•r•ite anudar de un modo evidente, externo, estas trea novelas, aumamente 
desparejas, por otra parte, en cuanto a su factura textual. Pero Leonardo 
C1stellani va •ucho •'• all'• la unidad se logra por una recurrencia permanen 
te • la creación cervantina como punto de partida, como constante referentes 
intert•xtualidad que va mis all~ da lo episódico, de la cita directa o del 
acuae de deuda con el autor precedente, aun sin rehuir ninguno de estos re-
cursos. Asl por ejemplo, el apropiarse de una frase ya tradicional y antono-
•'sicamente ligada a la obra cervantina, como es el comienzo de la famosa 
urh de Don Quijote a Dulcinea, que Ducadelia, el protagonista de ~!IJª-fl_ ):(l(?_li 

(X!IY.) hace suya en una misiva destinada a la Principessa Doria, su amiga y 

favorecedoru "Alta y soberana señora ••• " (6) p o la upresa confesión del 
présta•o literario• "-¡Cómo! ¿Tambi•n Cervantes?" (7); o la irónica refle-
xión• 

"-Nada de plagio, l'lonsignore. Todo originall 'Una olla de 
algo m's buey viejo que vaquilla, papas hervidas las m~• 

noches, acelgas los Viernes, dos huevos cochos los Sibados 
y una mahonesa de a~adidura los Domingos, consumian dos 
partes de su hacienda• el resto de ella concluian pantalo-
nes de corduroy, camisas de algodón, chaquetas de segunda 
mano ••• · Asi comienza. ¿No es original?" (9). 

o la redacción de una especie de "capitulo que se le olvidó a Cervantes", 
co•o es h escena d1t la muerte de Don Quijote~ atribuida al Papa Ducadelia, 
co•o el primero de una serie de cinco cuadros simbólicos de la historia mo-
derna de Esp~ñ~ (9). 

Pero todos estos recursos son episódicos y no medulares en el traba-
jo textual de nuestro autor, quien opta m~s bien por otra forma de intertex-
tualidad1 la ~•escritura de ciertos motivos cervantinos, sólo posible a quien 
ha penetrado en esencia y espiritu el universo quijotesco, con lo que el es-
pesor •••'ntico de la propia obra H acent1'ª· 
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Estas tres novelas tienen, a no dudarlo~ una recia individualidad y 

entidad propia• sin embargo, au 1entido dltimo queda considerablemente enri-
quecido si las leemos en clave cervantina. Abstraidos de la peripecia novele~ 
ca pri•igenia, los personajes de Cervantes se han convertido en entidades si~ 
bólicas, sin que esto signifique un esquematismo empobrecedor en modo algu-
not paradójicamente, conservan su entera vitalidad, aunque canalizada toda au 
energia vital, por asi decirlo, en una sola dirección, o mejor dicho, en la 
consecución de un solo objetivo, que cobra sentido en el entramado noveles-
co, con valor de peripecia a la vez que de alegoria. 

La efectividad del uso de simbolos radica en el poder sugerente de 
éstos, que abre casi al infinito el texto que los acoge, gracias a esa pluri-
semia que funde distintas esferas de realidad en un solo significante. Y eso 
•• lo que los personajes cervantinos han logrado con el correr del tiempo, 
9racias al genio creador insuperable de su autor: convertirse en integrantes 
del patrimonio simbólico de la literatura toda. Castellani se apropia de esta 
riqueza significativa y en un alarde del propio talento creador~ los reescri-
be, es decir, los recrea~ sum~ndoles, a su vez~ dimensiones nuevas. 

2.1. El nuevo Gobierno de Sancho: 

"Sancho~ de Espa~a trasladado a América y 
prpbado otra vez a garra y diente~ yace por 
siempre aqui a la moda homérica~ ejemplo y 
prez de toda la hispana gente" (10). 

Sancho I el Unico es el buen sentido aplicado a la denuncia de los 
Males que aquejan a una Argentina bien visible bajo su disfraz de "Insula 
Agath~urica". Pero por ese aditamento de ''crialledad" introducido por el au-
tor argentino, el Sancho protagonista de esta novel~ ha reunido~ como dice 
Ponferrada en el prólogo de la misma~ los rasgos distintivos de otro gran ar-
quetipot el Martin Fierro~ real "caballero de la triste figura", que ni escu-
dero tiene en nuestros campos; y del que agrega el prologuista "es la sabidu-
ria de la Espa~a teóloga y lírica vertida en la vivencia popular criolla a 
trav~s de la copla~ el refrán y el catecismo que los conquistadores traslada-
ron y esparcieron ••• " (11). En otras palabras~ ha acriollado la tradición. 
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También~ dicho sea de paso, este gobernante insulano acusa un trans-
par•nt• par•cido con otra figura, e1ta vez de la historia argentina, prototi-
po del caudillo popular y autoritario (12). 

De las tres nov•las, ésta es la que presenta una estructura m&s sim-
ple, •era suma o yuxtaposición de cuadros casi teatrales~ que responden a su 
vez a un esquema bastante sumarios cada dia es presentado a Sancho -la huella 
cervantina •• patente- un caso que debe resolver en uso de sus atribuciones 
de gobernante y en ejercicio de su conocida probidad, agudeza y sentido de 
Justicia. 

En un marco formulario• comienzo y epilogo que constituyen variacio-
nes "ad infinitum" (y también "ad absurdum") de un mismo sema generador, van 
desfilando distintos personajes, designados todos con may~scula que tienden a 
convertirlos en arquetipos de ciertos grupos sociales, verdaderas lacras ar 
gentinas muchos de ello1, en opinión del autor: "el Sabelotodisimo","el Taita 
oficial de la historia", "la Zahori o Detectora" ••• 

El inicio de cada escena o capitulo, como ya se dijo, es parejament• 
herencia c•rvantina, ya parodia a su vez de 101 amaneceres mitológicos pro-
pios de la novela pastoril y también de la caballeresca, al modo de "Apenas 
habla el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra 
11• doradas hebras de sus hermosos cabellos ••• " (13). 

En efecto, el narrador inicia cada uno de sus cuadros con una ubica-
ción te•poral como la siguientes 

•Apenas asomó el rubicundo Febo por las puertas y balcones 
de Oriente con el fin manifiesto de iluminar con su1 rayos 
el histórico convento de la marcha de San Lorenzo ••• " (14) 

Y ta•bién los cierres de cada capitulo recurren al disparate, moti-
YAdor no obstante de ciertas asociaciones significativas, en un verdadero de' 
plie9ue 'de in9enio y humor a 

"Después de lo cual, dio su feliz Goberriador la se~al de 
los festejos, los cuales consistieron aquel dia exclusiva-
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ment• en el masculino sinqular y el femenino plural de la 
palabra 'tilinqo'" (1~). 

Dentro de eate m1rco •• inaert• el cotidiano di,logo entre el "man-
da•'• ag•th,uricott y el personaje introducido a su preaencia~ a través del 
cual el autor va eatableciendo un1 contraposición entre la verdadera tradi-
ción de nuestro pueblo y loa antivalorea, introducidos en gran parte por 101 

aires de renovación extranjerizante que cada vez m'• azotan al pai1 (léase bt 
sicaaente su capital) dej,ndolo como un barco sin timón y boyante a la deri-
va. 

Largo ••ria enu•erar todos loa males detectados en la sociedad argen 
tina por este observador 11gaz e implacable, como asf también de los remedio• 
propuesto• por un Sancho criollo que rige con cervantina inveatidura 101 dea-
tino1 de la esa Agath,urica-Argentina. Algunas de las lacras detectadas y ex-
puestas con Mayor insistencia 1on1 el pseudo-progre10 importadoi las falen-
cias del aist••• educativo, imputable• a la deshonestidad de algunos cuanto a 

11 tradición liberait la falta de cultura del pueblo, aplebeyado a fuerza de 
no gustar •'• lectura que la de los diarios, con su tremenda carga de lugares 
co•unes -esa critica de las falacias de la prensa ea una eapecie de leit-mo-
tif que se reitera el decurso narrativo (16)- un pueblo que no conoce o apre-
cia for•a literaria m~s elevada que las letras de tango. Es por ello que, en 
ejercicio de la cualidad de justo y sensato juez atribuida por Cervantes al 
Sancho epóni•o, nuestro Sancho I el Unico condena al autor de letras de tan-
9os1 

"-Ultima resolución irrevocable. Ordeno y mando que a este 
cuitado se le hagan leer compulsoriamente cincuenta p&gi-
nas de EL QUIJOTE y 1inda m~s aprender de memoria cincuen-
ta coplas de aquellas de don Carrizo" (17). 

Como vimos en •ste, todos los remedios tienen un común denominador• 
el retorno a loa valorea tradicion1lea,_a 11 auténtica cultura, a 111 virtu-
des que hicieron hid1l90 11 espaWol y tambi•n, por herencia, al criollo. Como 
en su'sencillez vislumbra Sancho, se trata de la única posibilidad de reencoft 
trar el rumbo, pero, lamentablemente, fracasa en su intento y es de1tron1do, 
no sin oponer una ~ltima y esforzada resi1tencia1 
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"A las armas y al foso! A todo el que muera no le prometo 
yo una estatua sino la gloria eterna!- gritó desenvainando 
11 enorme espada que le arrastraba habiendo sido del señor 
Don Quijote, y haciendo resonar la1 nazarenas-. Afuera la• 
•1p1das, y va•os a raoar con nue1tra sangra-precedida de 
la de muchos enemigos- la semilla mental de la Agathaura 
futura" (18). 

2.2. Su "•Jestad Dulcinea• 

"Gracia V•lez de Z4rate de Namuncur4 cayó 
bajo al peor destino y •• levantó. Le hizo 
frente erguida y se engrandeció ••• Su figu-
ra fue una hoguera, au vida fue un martirio 
y una bendición. Vivió la fe ••• " (19). 

En ••tas raascritur11 cervantinas, que a la vez que aprovechan todas 
la• re•iniscencia1 significativa• 1usceptibl•• de ser evocadas por el solo 
no•br• de un personaje, insuflan 1 61tos una vida nueva y propia, Dulcinea e1 

quiz'• el caso m~s interesante. 

Capitana, junto a su hermano el Cura Loco (impostación de la figura 
del autor) de una v11ta cruzada de defensa de los valores tradicionales, di•• 
•in1d1 a lo 11roo del territorio nacional en un futuro no demasiado hipot6ti-
co de conflicto •undiala proteica, capaz de ser tanto la hermosisima reina da 
loa Criateros o Cristóbales, como la repulsiva Zorra empeñada en delatarloss 
poseedora de un oscuro secreto, que deja traslucir, sin embargo, terribles ve. 
J6••n•• sufridos a manos de aquellos a quienes combatep y predestinada a un 
destino m~s enigm~tico artn, pierde de su verosimilitud novelesca lo que gana 
en valor simbólico. 

El autor se encarga de dejarlo claramente expresado en la novela, al 
dar 11 Justificación ~ltima de la lucha emprendida por los Cristeros= 

"Supongamos que nos hemos equivocado y nos hemos lanzado a 
una e•presa sin ~xito posible. Pero nosotros no hemos de-
fendido en el fondo una cosa puramente temporal, sino una 
causa eterna, no desencarnada sino encarnada en una patria 
terrenal. Por eso decimos que Dulcinea es simbolo de la 
patria y de la hermosurap y la hermosura es figura de 
Dios. La novela de Cervantes es la mÁs grande novela del 
mundo, porque ha expresado el n~cleo de.la filosofia del 
cristiani1mo1 la empresa quijotesca por la b~squeda de la 
hermosura ideal, Dulcinea, que no es una idea, sino una 
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p•rsona humana~ llámese por el momento Aldonza Loren-
zo ••• " (20). 

Entonces, Castellani opera con los elementos cervantinos~ pero los 
tras•uta llev4ndolos hasta sus óltimas posibilidades, sacando a relucir su 
n~cleo primigenio de significación, potenciado hasta casi m~s allá de lo i•a-
ginable. 

De alli que los personajes~ fundamentalmente esta "Dulcinea Argenti-
na•, sean verdaderos simbolos polis~micos. La mujer que es Dulcinea es tam-
bijn Aldonza Lorenzo, es decir~ un ser de carne y hueso, ni siquiera bella p~ 
ro transfor•ada en paradigma de hermosura por obra de la imaginación caballe-
resca de los que nec•sitan encarnar en ella ese ideal que da sentido a la vi-
da~ como Don Quijote• 

"Ella fue como el llamador~ atrajo a la mejor gente del 
pais, no 1 vencer, sino a morir con limpieza. Era como la 
repr•sentación viva del ideal ••• 
Era la encarnación de la Belleza, del Ideal, del Entusias-
eo de la Po•sia ••• sin tenerlos ella para si. Ya saben Uda. 
que yo la maquillaba, que no era hermosa sino en aparien-
ciaJ la cabellera rubia era peluca~ le faltaba un trozo de 
•andibula ••• " (21). 

Inserta en toda una tradición que ve a la figura de la mujer como Mt 
diadora, el a•or por Dulcinea es m4~ que el amor de una mujer, más que la b~l 
queda de la belleza• engendra un sentimiento superior~ engrandece al hombre. 

No olvidemos que su verdadero nombre es "Gracia"~ y con ello 11 ima-
gen de la •uJer inviste una nueva dimensión, esta vez sobrenatural, en la in-
tencionalidad manifiesta del discurso novelesco. Pasa, ella tambi~n, por los 
tres planos Mencionados por el autor a trav~s de su "alter ego" el Cura Locos 
estftico, ético y religioso (22). La salvación por la hermosura (esa que Mue-
ve a loa hombres a luchar y morir y lleva al policia Edmundo Florio a traiciq 
nar ·~ oficio y ponerse incondicionalmente al servicio, si no de Dios, porqu• 
le falta la fe, •i de esta mujer misteriosa) es sólo un llamado, un primer 
paso que debe llevar luego a la pr4ctica de las virtudes y luego a la acepta-
ción plena de la fe sobrenatural, esa paradójica "certeza oscura" de que ha-
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blan· 101 teólogos. 

Conviene h1car aqui otra relación• el parentesco con Cervantes es e-
vidente pero en tren da advertir pasibles herencias, ¿no es acaso visible la 
huella de toda otra tradición, la de los autos alegórico1 (Calderón, por ejem 
plo), en esa extraRo peregrinaje emprendido por loa personajes de la novela? 
En e1ecto, el oficial Edmundo Florio, significativamente apodado "Mundo" por 
el narrador, guiado por el Cura (la Religión) marcha en busca de esta Dulci-
nea cuyo auténtico nombre (o al menos uno de ellos) es Belleza• y ése es tam-
bién, uno de loa atributos de Dios. La intención alegórica queda entonces ma-
nifiesta. 

En aate sentido Edmundo, en su triple dimensión de enamorado indivi-
dual, representación del hombre argentino y encarnación alegórica del Mundo, 
es decir, de la humanidad en su conjunto, es el verdadero protagonista de la 
novela, en cuanto cumple en si el itinerario propuesto por el autor. Por una 
senda paralela a este peregrinajep discurren las peripecias del argumentop hi 
pérbole apocaliptica, representante de un género que tiene destacados culto-
res en el mundo actual: la novela escatológica. 

En un ambiente de hora final, que culmina en la terrorifica descrip-
ción de "la que 1ue Buenos Aires" destruid~ por un bombardeo nuclear~ muerto 
el Cura Loco adalid de la empresa~ los defensores de esta dltima cruzada de-
ponen las ar•as y se dispersan~ pero ~dmundo Florio encuentra a Dulcinea, y 

con ella~ el sentido de su existenciap conforme ~ la revelación recibida tie~ 
po ha: "Su vida no tenia eje vector~ porque él nunca habla tenido a quien ser 
vir ••• 11 (23). 

2.3. ~1_1,tan XXJ..U tXX.H!Jt Una Fantasía: 

"Solamente la resurrección del honor mili-
tar caballeresco hasta el heroismo puede eR 
cajar los huesos dislocados de Europa" 

JORGE BERNANOS (24) 

Es indudable que Don Quijote, convertido en una entidad real, en 
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cierto modo desvinculada de la persona de Cervantes, su creador, con sustan-
tivid«d propia, •• p1r1 L•onardo Ca1tellani la vera encarnación del espiritu 
hisp,nico. 

En relación con las dos novelas anteriores, podemos decir que ante 
•l "fracaso" de los esfuerzos de sus personajes, el autor busca ahora en la 
resurrección de un ideal caballeresco: la vida como milicia y como servicio, 
la salvación del mundo contemporáneo. 

Como se aclara al comienzo del libro, los sucesos narrados están "en 
futuro presente condicional. O para m~s claridad, lo inmergente para lo so-
breviviente ••• " (2~) y toman como punto de partida un hecho histórico, la reª 
lización del Concilio Vaticano II, para tejer a partir de alli la extraordi-
naria historia del Papa Ducadelia, singular sacerdote, suspendido canónicamen 
te al comenzar la novela y restablecido en su ministerio sacerdotal por el 
Pontifice Juan XXIII, quien lo designa asimismo como su sucesor al Solio Pa-
pal, sin que por ello cese, ni mucho menos, de sufrir persecuciones. 

Asi el personaje de Castellani, sin duda autobiográfico en muchos ai 
pectos, es ta•bi~n un hombre a contramano de su tiempo, en perpetuo conflic-
to, si no con la realidad, al menos si con los seres que lo rodean. En este 
sentido, el novelista argentino ha sabido captar la esencia del Quijote, al 
que representa, no en lo anecdótico (aunque si hay coincidencia en ciertos 
rasgos circunstanciales) sino en el drama interior de un hombre con ideales 
en un mundo que los ha perdido. 

Tambi~n el pintoresco Pio Ducadelia, en su aparente locura, es un 
critico ldcido y veraz del medio circundante, en este caso el más cercano a 

~l, la Iglesia (26), pero tambi~n el mundo entero (27), Jaqueado tanto por 
las ideologías como por el poder nuclear. 

Ante tan desesperada situación, la ~nica salvación posible es "La r~ 

surrección de Don Quijote", que asi se llama uno de los capitulo• medulares, 
iapersQnado ahora por un grupo u orden militar, rediYiYa en todo el orbe, y 

cuyo ••brión hay que buscarlo en los Cristeros o Cristóbales de la novela an-
terior1 
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"La Conversión de Europa fue traida por la resurreccidn de 
Don Quijote o esta resurrección fue traida por la conver-
sión• no se sabe cuél de las dos hizo punta. 
Si•plemente las antiguas Ordenes Militares reaparecieron 
aunque en otra forma ••• 
••• puede ser que donde primero aparecieron co•o Orden o 
Congregación fue en la Argentina, Provincia de San Juan 
con el nombre de 'churos' o 'cristóbales· ••• "(28). 

Y como toda acción •ilitar requiere un jefe, el electo Papa resulta 
cabeza, si no directa, al menos espiritual, de todo el movimiento. Es induda-
ble•ente fl el Don Quijote aludido en el subtitulo de la novela, por m~s que 
sus peripecias novelescas discurran por caminos enteramente personales y al 
parecer disociados de ese vasto movimiento aludido, que le sirve de telón de 
fondo. 

Es que también Ducadelia, como Don Quijote, es un hombre total e i-
rre•isiblemente solo, no por ausencia fisica, sino por incomprensión1 

"Estoy encombrado de gente en torno, api~ado o enjambrado 
y viajando por todo el continentes y sin embargo~ estoy sQ 
101 asi como afuera~ como en otra parte, fuera dal mundo 
•~• de medio cuerpo, como muerto o medio muerto, viendo 
las cosas de otra manera que los demés, sintiendo enor•e-
mente cosas que los dem4s no sienten ••• " (29). 

Tiene, si, una suerte de escudero en la persona del obispo espa~ol 

lla•ado "irademescua y apodado "Hormiga Negra", quien representa, por as! de-
cirlo, una vertiente de espiritualidad distinta y totalmente opuesta al ri-
gor intelectual y teológico del Papa Ducadelia, en una especia de reparto de 
papeles an~lo90 al que realiza Cervantes entre los protagonistas de su nove-
la (30). 

El protagonista tiene también, como Don Quijote, dos personajes fe•'-
ninos a su alrededor, suerte de ama y sobrina, que se preocupan por él con 
esa .solicitud asfixiante por momentos, que parece ser una prolongación del 
instinto •aternal, bien que en este caso, acorde con la naturaleza hiperbóli-
ca de todo el discurso narrativo, estos personajes resultan, .si no caricatu-
rescos, al menos bastante originales. Hay, en efecto, una permanente ambigue-
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dad en torno de es1 abuela-qua no es abuela (o que si lo es, nunca lo sabre-
•os, co•o 1p1r•nt1 no 11b•rla •l n1rr1dor) que en el devenir c1lidoscópico de 
11 visión novelesc1 resulta también una suerte de Dulcinea. 

Asistimos •n todo momento a una mezcla de planos1 ficción-realid1d, 
ca•bio de personajes, con1usión, Juego de espejos, Junto al triple ensamble 
de ele•entos1 vida-sue~o-liter1tur1. Es tambi6n, al modo de toda creación ge-
nial, una novela "suma" que compendia las opiniones del autor sobre religidn, 
extgeaia biblica, poesia, etc.p de alli tambi~n la gran variedad de géneros 
discursivos que complajizan la taracea textual en una estructura, sino caóti-
ca, al menos compleja. 

Es, ante todo, literatura consciente de su artificio, que remoza la 
convención artiatica del "manuscrito hallado" y del "traductor" de esos ori-
ginales, mediante la cual Cervantes inmortaliza a ese ficticio Cide Hamete rt 
divivo en esta trilogia. 

Literatura con1ciente de su dimensión lúdica, debemos de antemano a-
ceptar las reglas y entrar en el juego del narrador~ tolerar sus paradoj&s y 

aún au• despropósitos, tanto en el plano verbal (sólo Lu9ones ha mostrado en 
nuestra literatura creatividad linguistica semejante), como en el argumental. 
Sólo asi estaremos preparados para aceptar la revelación final. 

Para la explicación psicológica de su actante, Castellani recorre un 
ca•ino inverso al de su maestro~ ~u "locura" no va de los libros a la vida, 
sino de ésta, de los desengaños de la propia experiencia, a la novelaJ y éata 
ea 11 sorpresa1 aquello que creiamos realidad no es sino novela escrita por 
el propio Ducadelia -y no podemos entonces menos de recordar el poema de For-
9ea ya citado1 "Lectores" (31)- revelación que parejamente le sobreviene al 
personaje en los intantes finales de su vida1 

"Dicen que los locos recobran la razón ••• o viceversa ••-
jor. que CUANDO recobran el juicio eat~n cerca de morir c2 
•o Don Quijote ••• " (32). 

Y •• que él también ha sido un verdadero Don Quijote en este mundo 
en el que, desgraciadamente, ya va quedando poco lugar para muchos valorea 
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••Pi~itual••• ni •iqui•r1 p1r1 la im19in1ción creadora, ni Mucho ••no• para 
11 locura d•l santo, d•l h•ro• y d•l po•ta, lo• dnico• capacea de d•v•lar 11 
v•rdad•r• •••nci1 de 11• cosa• y percibir bajo au toaca apariencia de •oli-
no1, 11 realidad de ••o• •019ante~ de 11 "ancha• definitiva•ente derrotada•• 
tal co•o nos lo~ preaenta L. de 11 Vega, •n un •unda •n el que c1d1 Y•z hay 
••nos lugar para Qui1ot••• 

E•taban di•••inados por la llanura 
~obre las pelada~ loma~ 

De•d• la carretera oobr• v sin jrbales 
101 he viato 11 1nochec•r ailenrioao 
Etan t~n grande~ como íloli~th. 

AlQuna• movian 10 1111smo que 0ri1reo 
CL1atro br11zo• enor111es q11e giraban. 

ca~i todos tenian •l ~ire tr1,te 
de las derrotas definitivas 

iSi' yo los he visto ~n la llanura inm•nsa 

v parecian molinos. 
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