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Con asistencia de numeroso 
público, los alcazareños han 
impartido un ciclo de conferencias 
denominado “Cervantes y el Qui-
jote. Sus lectores en el siglo XXI” 

Alcázar de San Juan, 13-04-2024.- Con 
gran acogida de público y un lleno a 
rebosar en el acogedor patio interior de 
un edificio del siglo XVIII de estilo 
barroco, que desde hace más de 
cincuenta años es la sede de la Academia 
de Bellas Artes Santa Cecilia de El Puerto 
de Santa María, ha tenido lugar el ciclo 
de conferencias titulado “Cervantes y 

el Quijote. Sus lectores en el siglo 
XXI”. 

Esta Sociedad Cultural portuense acumula 
124 años de historia ya que, fue fundada en 
1900 siendo una referencia cultural y 
formativa de la ciudad. A lo largo de su 
historia ha recibido numerosas 
distinciones. Ilustres personalidades 
forman parte del Cuerpo de Académicos 
procedentes de las Ciencias, Letras y Artes. 

La sesión que en la que han participado los 
representantes manchegos de la Sociedad 
Cervantina, está enmarcada dentro de la 

Patrocina 

Sociedad Cervantina  

de Alcázar de San Juan 
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 celebración anual del Día Internacional del Libro, que la Academia de Santa Cecilia tiene 
programados tres actos: la Lectura del Quijote que se realizará el domingo 21 por la mañana 
en este mismo lugar. A partir de hoy, día 11, y hasta el día 21, una Exposición de trabajos de 
alumnos y profesores de la Academia, cuyo tema principal es Cervantes y El 
Quijote…dibujos, pinturas, cerámica y modelado y el acto enunciativo. 

La Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan ha estado presente en la ciudad gaditana 
gracias al interés demostrado y a la enorme capacidad organizativa del alcazareño, doble 
doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y Ciencias de la Comunicación, Antonio 
Leal Jiménez, e hijo Predilecto de Alcázar de San Juan, que forma parte, en la actualidad, 
del Cuerpo de Académicos y de la Junta Directiva de la Academia portuense. 

La sesión ha transcurrido con dos conferencias. La primera de ellas titulada “Dos 
Cervantes, un autor del Quijote” impartida por D. Constantino López Sánchez-Tinajero, 
secretario fundador de la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan. La segunda “El 
Quijote Universal Manuscrito en internet» dictada por D. Juan Bautista Mata Peñuela, 
presidente de dicha sociedad. 

El presidente de la Academia, D. Luis Francisco Garrido Quijano dio la bienvenida al acto. 
A continuación, D. Antonio Leal Jiménez tomó la palabra para presentar a los ponentes. Su 
exposición estuvo basada en tres puntos fundamentales: a) Dar a conocer la Sociedad 
Cervantina a los asistentes destacando el magnífico trabajo que están realizando, y cuya 
vocación y objetivo primordial es expandir la obra de Cervantes, especialmente el Quijote y 
su vinculación con la comarca, b) mención especial a Alcázar de San Juan, una ciudad 
manchega con tintes literarios de calado, donde la ruta del Quijote tiene una presencia 
indiscutible. Una huella literaria también ligada a su condición de nudo ferroviario desde 
1854. Una ciudad con gente acogedora, emprendedora y plagada de “quijotes y sanchos”, y 
c) una corta semblanza de los ponentes destacando que se trata de dos hombres buenos de 
La Mancha, rectos como espadas de acero; duros, forjados a fuego; honrados, que han 
hecho un recorrido de mil doscientos kilómetros para estar unas horas en la Academia. 
Destacó algunos aspectos humanísticos e investigadores de los invitados. 

En la primera conferencia, D. Constantino López, manifestó que no era su interés -ni mucho 
menos-, reescribir la biografía oficial de Miguel de Cervantes, sino poner de manifiesto 
algunas inconsistencias relativas a la edad de los -al menos- dos Miguel de Cervantes que 
fueron coetáneos: el de Alcalá de Henares y el de Alcázar de San Juan, entre los que hay una 
diferencia de edad de 11 años y de los que ya se ha demostrado documentalmente que 
estuvieron juntos en Lepanto, curando sus heridas en el hospital de Mesina y que 
probablemente (aunque todavía no ha podido certificarse) en el cautiverio de Argel. La 
exposición ha dado la oportunidad de generar nuevas ideas. 

A este respecto, se basó en el trabajo del reputado cervantista Alfredo Alvar, autor 
de Cervantes. Genio y libertad, que fue Comisario de la exposición Este que veis aquí… 
Cervantes en Simancas y en los Archivos Estatales (octubre de 2016-abril de 2017), ha 
dicho: «Lo que el cervantismo no se preguntó nunca es: pero ¿no podría haber habido 
simultáneamente en España dos Miguel de Cervantes, el uno fugado y el otro joven poeta 
de los aledaños de don Carlos, a cuya muerte y disolución de su casa se fue a Roma con 
Acquaviva?» (Cervantes en las galeras del rey de España). 

Por su parte, D. Juan Bautista Mata Peñuela, comenzó su ponencia dando a conocer cómo 
eran las imprentas del siglo XVI, de sus dificultades para componer los textos con los tipos 
móviles (con la imagen inversa), el laborioso proceso de fabricación del papel y la cantidad 
de papel necesario y de las operaciones que se precisaban para la impresión de 1.200 
ejemplares de un libro como el Quijote. En la segunda parte dio a conocer el proyecto de la 
Sociedad Cervantina llamado “Quijote Universal manuscrito en internet”, presentado en 
diciembre del pasado año 2022 y que está a falta de un 10% de escribientes para completar 
la escritura de la Primera Parte de la genial novela de Cervantes. Aprovechó la conferencia 
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  para animar a los presentes a que se inscribieran en las últimas plazas que aún 
quedan disponibles para participar en esta histórica actividad cultural de 
alcance mundial. 

Al término de la exposición, D. Juan Bautista Mata Peñuela manifestó que, les 
ha supuesto un enorme placer y un orgullo acudir a la invitación de la Academia 
portuense para participar en los actos de su celebración cervantina, y agradeció 
la acogida tan cariñosa que los directivos de esta prestigiosa institución cultural 
-que el año que viene celebrará con un extenso programa de actividades 
culturales su 125 cumpleaños-, dispensaron a los cervantistas alcazareños. 

También manifestó ser partidario de estrechar los lazos de amistad con la 
Academia de Bellas Artes Santa Cecilia y que el interés de los cervantistas 
alcazareños era continuar colaborando en cuantas actividades culturales 
puedan llevar a cabo de forma conjunta en el futuro. 

Conferencias en https://youtu.be/BfeO2lxJ4rw 
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Durante la lectura del Quijote hay momentos en los que el lector se parte de 
risa, especialmente con los refranes, dichos y ocurrencias de Sancho Panza y 
con escenas hilarantes entretejidas por Cervantes en el cuento. Hay dos de estas 
escenas que con solo recordarlas me provocan la carcajada. 

La primera de estas escenas ocurre en la Primera parte, cuando don Quijote 
pide a Sancho que le meta los dedos en la boca y le cuente las muelas que aún 
le quedan después de la pedrada que un pastor le lanzó.  

La segunda sucede en la Segunda parte, poco antes de que don Quijote 
acometiese la aventura contra los leones y le pide a Sancho su yelmo, cuando 
este lo tenía ocupado sirviendo de recipiente con unos requesones que acababa 
de comprar a unos pastores. 

En este artículo me ocupo de la primera escena, dejándote, lector curioso y 
atento, que leas y releas la segunda escena en el capítulo diecisiete de 
la Segunda parte, la risa está asegurada, no te lo pierdas. 

Estoy inmerso en la segunda parte de la guía de caminos Tras los pasos de 
Rocinante, en medio de Sierra Morena.  

Antes de salir a recorrer los caminos y parajes, y fotografiar y anotar detalles 
para que el viajero no se pierda, vinculo el texto cervantino en el Mapa 
Topográfico Nacional (MTN25) en la tranquilidad de mi casa.  

Acababa de anotar los acontecimientos en la Venta de la Inés, la famosa venta 
del manteo de Sancho, cuando estaba enmarcando el siguiente escenario en 
medio del Valle de La Tejada, junto al Arroyo del Robledillo: la famosa 
aventura de los rebaños de ovejas.   

Más recio que una escopeta 
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Un rebaño de varios cientos de ovejas en la Mancha. Fotografía de Luis M. Román 

«En estos coloquios iban don Quijote y su escudero cuando vio don Quijote 
que por el camino que iban venía hacia ellos una grande y espesa polvareda, 
y en viéndola se volvió a Sancho y le dijo: 

 —Este es el día, ¡oh Sancho!, en el cual se ha de ver el bien que me tiene 
guardado mi suerte. Este es el día, digo, en que se ha de mostrar, tanto como 
en otro alguno, el valor de mi brazo, y en el que tengo de hacer obras que 
queden escritas en el libro de la Fama por todos los venideros siglos. ¿Ves 
aquella polvareda que allí se levanta, Sancho? Pues toda es cuajada de un 
copiosísimo ejército que de diversas e innumerables gentes por allí viene 
marchando. 

—A esa cuenta, dos deben de ser —dijo Sancho—, porque desta parte contraria 
se levanta asimesmo otra semejante polvareda.» (Q1, 18) 

Como ya sabes, no eran dos ejércitos sino dos grandes rebaños de ovejas que 
por allí pastaban y los dos iban a beber agua a este arroyo. La polvareda debía 
de ser muy grande porque hasta el mismo Sancho creyó lo que don Quijote le 
decía sobre quiénes formaban ambos ejércitos enemigos. 

 

Dibujo de Miguel Ángel Álvarez (BIC) 

Junto al Arroyo del Robledillo hay un altillo, el mismo al que Cervantes hace 
subir en la ficción del cuento a caballero y escudero: 

«Y para que mejor los veas y notes retirémonos a aquel altillo que allí se hace, 
de donde se deben de descubrir los dos ejércitos. Hiciéronlo ansí y pusiéronse 

https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/03/rebano-de-ovejas-en-la-mancha.jpg
https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/03/dibujo-de-miguel-angel-alvarez.jpg
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  sobre una loma, desde la cual se vieran bien las dos manadas que a don 
Quijote se le hicieron ejército si las nubes del polvo que levantaban no les 
turbara y cegara la vista». 

No paraban de salir de la boca de don Quijote nombres y nombres de los 
principales caballeros de uno y otro ejército, cada uno con las precisas 
descripciones de sus armas y batallas, así como cada uno de los escuadrones 
que los formaban. Aunque Sancho prestaba mucha atención no veía a quienes 
decía ver don Quijote, en cambio, él veía y escuchaba a dos grandes rebaños de 
ovejas y carneros. Don Quijote diagnostica a Sancho que su miedo le hace 
cambiar las cosas y que parezcan lo que no son. «Déjame solo, que solo basto a 
dar la victoria a la parte a quien yo diera mi ayuda. Y, diciendo esto, puso las 
espuelas a Rocinante y, puesta la lanza en el ristre, bajó de la costezuela como 
un rayo». 

Don Quijote es derribado de Rocinante por dos «peladillas» del arroyo, 
lanzadas con fuerza y precisión por las hondas de los pastores. Una le dio en el 
costado y la otra en la mano y en la boca mientras trataba de beber un trago de 
su famoso bálsamo de Fierabrás. Resultado: dos costillas malheridas y «tres o 
cuatro dientes y muelas menos». 

Los pastores, creyendo que lo habían matado, huyeron con sus ganados y siete 
ovejas muertas sobre sus hombros. Todo lo vio Sancho desde el altillo, y cuando 
los pastores se marcharon bajó a socorrer a su amo. 

No sé si al imaginar la siguiente escena te partirás de risa o te dará asco, o 
ambas cosas. Reconozco que yo siento esas dos sensaciones tan contradictorias 
a la vez. Tanto le dolía la boca a don Quijote que presentía que había perdido 
algunas piezas de su dentadura, y le pide a Sancho que le mire a ver cuántas le 
faltan: 

«Llegose Sancho, tan cerca que casi le metía los ojos en la boca, y fue a tiempo 
que ya había obrado el bálsamo en el estómago de don Quijote, y al tiempo 
que Sancho llegó a mirarle la boca arrojó de sí, más recio que una 
escopeta, cuanto dentro tenía, y dio con todo ello en las barbas del 
compasivo escudero. 

 —¡Santa María! —dijo Sancho—, y ¿qué es esto que me ha sucedido? Sin duda 
este pecador está herido de muerte, pues vomita sangre por la boca. 

Pero reparando un poco más en ello echó de ver en la color, sabor y olor que 
no era sangre, sino el bálsamo de la alcuza que él le había visto beber; y fue 
tanto el asco que tomó, que, revolviéndosele el estómago, vomitó las tripas 
sobre su mismo señor, y quedaron entrambos como de perlas.» (Q1, 18) 

Mientras estaba escribiendo esto, se encontraba, investigando en unos libros 
deportivos muy antiguos, mi amigo José Manuel, médico oftalmólogo. Me puse 
a reír, como siempre que leo e imagino esta escena, y me pregunta el motivo.  

Le describo la escena y que la forma del narrador de describir cómo expulsaba 
el vómito don Quijote «más recio que una escopeta», me hacía imaginar una 
explosión de vómito hacia la cara de Sancho, incapaz de esquivarlo. 

José Manuel me apunta que en medicina existe el concepto «vómito en 
escopetazo o en escopeta», cuando este sale, sin náuseas previas, con tanta 
fuerza que puede llegar incluso a dos metros de la boca.  
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Cervantes no era médico, pero utiliza este término médico acertadamente. 
Quedamos los dos riéndonos de la escena y tratando de averiguar si este 
término era anterior al Quijote o fue acuñado así por algún médico después de 
haber leído este capítulo. 

 

Detalle del dibujo de John Vanderbank, 1738 (BNE) 

Esta escena ha sido dibujada en muchos de los Quijotes ilustrados. En 1738, 
Lord Carteret impulsa la edición ilustrada en castellano con la primera 
biografía de Cervantes. John Vanderbank realiza los dibujos y en uno vemos 
cómo Sancho mete los dedos en la boca de don Quijote, mientras los pastores 
huyen de la escena. 

 

 

Detalle del dibujo de Jerome David, 1650-1652 (BIQ) 

https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/03/dibujo-de-vanderbank.jpg
https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/03/dibujo-de-jerome-david.jpg
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Casi cien años antes, en 1650-1652, en un Quijote en francés, Jerome David 
dibuja el momento en el que don Quijote vomita «más recio que una escopeta» 
el bálsamo de Fierabrás que poco antes había tragado. Pero no es fiel al texto: 
«…y al tiempo que Sancho llegó a mirarle la boca arrojó de sí, más recio que 
una escopeta, cuanto dentro tenía, y dio con todo ello en las barbas del 
compasivo escudero.» 

 

Detalle del dibujo de Daniel Urrabieta Vierge (BIQ) 

Si hay una imagen que mejor ilustra este preciso momento es la que dibuja 
Daniel Urrabieta Vierge, publicada en el Quijote editado por Charles Scribner 
en Nueva York, en 1906-1907. Aquí sí, texto cervantino y concepto médico 
quedan magníficamente vinculados por Vierge. 

 

                                                              Luis Miguel Román Alhambra 

Sociedad Cervantina de Alcázar 

https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/03/dibujo-de-vierge.jpg
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El Regimiento Acorazado Córdoba Nº 10, distinguido 

como Socio de Honor de la Sociedad Cervantina de 

Alcázar de San Juan 

La entrega del nombramiento como “Socio de Honor” al regimiento tuvo 
lugar en la ciudad andaluza, durante los actos conmemorativos del 458 
aniversario del Regimiento Acorazado “Córdoba” Nº 10, unidad militar 
heredera del Tercio de Figueroa y en la que sirvió como soldado Miguel de 
Cervantes Saavedra 

Alcázar de San Juan, 17-04-2024.- El martes día 16 de abril, una nutrida representación 
de la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan encabezada por su presidente Juan 
Bautista Mata Peñuela al que acompañaron una representación de socios, visitaban la 
base de Cerro Muriano para participar de los actos conmemorativos de la celebración del 
458 aniversario de la Unidad Militar. 

Esta Unidad, una de las más antiguas de España, tuvo su origen el 27 de febrero de 1566 
cuando el Maestre de Campo D. Lope de Figueroa creó por orden del Rey Felipe II su 
tercio, que a lo largo de sus casi 500 años ha tenido muchos nombres entre ellos Tercio 
de la Armada del Mar Océano, Regimiento de Bajeles, o el actual, Regimiento Acorazado 
Córdoba nº 10. Muchos años de servicio a España y a su rey personificado en aquellos que 
han servido en sus filas como por ejemplo Lope de Figueroa o Miguel de Cervantes 
Saavedra y que se identifican por las virtudes que definen a este equipo humano: espíritu 
de sacrificio, ejemplaridad, entrega, compromiso y dedicación a España. 

Los alcazareños fueron recibidos por las autoridades militares en la Sala Gran Capitán 
donde fueron agasajados y posteriormente, a las 11.00 tomaron parte en la Misa y 
recuerdo a los caídos. Tras la celebración litúrgica fueron testigos en lugar privilegiado de 
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  la imponente Parada Militar en la Explanada Cervantes del acuartelamiento, 
en el transcurso de la cual hicieron entrega al coronel jefe, Ilmo. Sr. D. José 
Miguel Fernández Romero de una placa conmemorativa en la que se nombra 
al Regimiento Acorazado Córdoba nº 10, Socio de Honor de la Sociedad 
Cervantina de Alcázar de San Juan. 

En la sentida y emocionante alocución, el Coronel tuvo palabras de recuerdo 
para el valor de los soldados que en 1860 participaron en la batalla de 
Castillejos, que avanzando tras el General Prim, obtuvieron un una gran 
victoria en territorio africano y en la que los soldados españoles sacaron a 
relucir el espíritu guerrero de la unidad forjado a lo largo de casi 400 años de 
historia. Igualmente, el Coronel tuvo palabras de agradecimiento para la 
Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan por el nombramiento recibido, a 
la que se refirió diciendo: 

«Nos une nuestro orgullo por una de las máximas figuras de la literatura 
española, el novelista, poeta, dramaturgo y soldado del Tercio de Figueroa y 
por tanto del Regimiento Córdoba, don Miguel de Cervantes Saavedra. 
Nuestra relación nació hace poco más de dos años, fruto quizás de una 
casualidad y bendita casualidad, porque como dijo Cervantes: “amistades 
que son ciertas nadie las puede turbar”, y nuestra amistad es sincera. Bien, 
amigos de Alcázar de San Juan, ya sois parte del Regimiento Córdoba y 
consecuentemente, compartiremos el polvoriento camino y acometeremos los 
gigantes del destino. Gracias por ser parte de nuestra familia, sólo os pido 
una cosa, que estrechemos aún más los vínculos que nos unen por el bien de 
España». 

Al finalizar la Parada Militar, tanto visitantes invitados como los soldados de la 
unidad, se trasladaron a la zona de hangares en la explanada de carros donde 
celebraron una comida de confraternización. 

Por tanto fue un día entrañable para los cervantinos alcazareños en los que 
además de disfrutar de una celebración magnífica, a la que tuvieron el honor 
de asistir y que ha servido no sólo para hacer entrega del título de Socio de 
Honor al Regimiento sino como bien dijo el Coronel Fernández Romero, es un 
paso más para estrechar -más si cabe- los fuertes vínculos que ya existen entre 
ambas instituciones y que es deseo de los alcazareños -en sintonía con el 
coronel-, el de ampliarlos y hacerlos más firmes cada día. 

Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan 
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Un diez para la Sociedad Cervantina de Alcázar de San 

Juan 

En este día tan literariamente señalado -fue toda una premonición-, la 
Sociedad Cervantina de Alcázar ha cumplido su décimo aniversario. No se 
ha podido celebrar mejor el aniversario del fallecimiento de Miguel de 
Cervantes que con un acto en su honor y con una ofrenda floral a nuestro 
Primer Escritor 

Alcázar de San Juan, 24-04-2024.- El martes 23 de abril de 2014 la Sociedad Cervantina 
de Alcázar de San Juan recibía su inscripción como asociación cultural en el Registro de 
Asociaciones de Castilla-La Mancha. Diez años han pasado ya de aquella fecha y los 
cervantistas y quijotistas alcazareños lo han celebrado como la ocasión merecía, con un 
entrañable y emotivo acto frente a la estatua de Miguel de Cervantes en el atrio de la 
iglesia de Santa María la Mayor. 

El acto comenzaba con una actuación muy sentida y emotiva a cargo del actor Franz 
Gómez que en el papel de Sancho Panza desglosaba las aventuras ocurridas junto a su 
amo don Quijote de la Mancha y agradecía a Cervantes que haya conferido fama 
universal a un humilde labrador que únicamente quiso ser el mejor escudero del mundo, 
que reconocía haber aprendido mucho al lado de don Quijote pero que a la vez 
confirmaba que también ejerció una beneficiosa influencia sobre el Alonso Quijano 
convertido en el caballero de la Triste Figura, en un intercambio enriquecedor que todos 
los lectores del Quijote han apreciado siempre. Cerró su actuación con una glosa sobre 
el poderoso atractivo que ejerce la Mancha sobre las personas y que su influjo, el carácter 
de sus gentes, con sus fiestas y su gastronomía y sus vinos nos hace sentir un gran apego 
por nuestra tierra que nos hace no querer abandonarla. 

Continuó con unas palabras de bienvenida y felicitación a cargo del presidente Juan 
Bautista Mata Peñuela que enumeró las actividades desarrolladas a lo largo de estos diez 
años, las importantes personalidades que nos han visitado -de las que hemos aprendido 
muchísimo- y de la gran difusión del Quijote y de la ciudad de Alcázar de San Juan por 
el mundo, en la que esta Sociedad está permanentemente implicada. 

Luis Miguel Román Alambra, uno de los tres socios fundadores, glosó las increíbles 
experiencias vividas a lo largo de estos años diciendo que el día que se puso en marcha 
la asociación -por puro placer personal y gusto por la obra de Cervantes-, no pensó que 

Juan Bautista Mata Peñuela, 
presidente de la Sociedad 
Cervantina de Alcázar de San 
Juan (izquierda), junto al actor 
Franz Gómez que representó 
un interesante monólogo 
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  posteriormente alcanzase la difusión internacional que en la actualidad tiene y que se 
sentía orgulloso de que con el trabajo incansable día a día se haya conseguido atraer a 
más de cincuenta personas que comparten nuestras mismas inquietudes, repartidas  a 
lo largo del territorio nacional, lo que le hace sentir una gran satisfacción porque el 
estudio y difusión de la obra cervantina se mantiene en plena expansión, uno de los 
objetivos propuestos en su fundación. 

Posteriormente intervino María Ángeles Pérez Montero, última incorporada a la 
Sociedad Cervantina que inició su alocución dando la enhorabuena al escritor Luis 
Mateo Díez por haber obtenido el Premio Cervantes 2024, y que además de exponer los 
motivos que la han llevado a incorporarse como integrante este grupo, consiguió 
emocionar a los asistentes con sus acertadas razones. Además, ha regalado una edición 
muy valiosa del Quijote buscada ex profeso en una librería de anticuario para esta 
ocasión, con su deseo de que sea incorporado a la colección de la asociación, aseverando 
que lo hacía como muestra de su compromiso para con la Sociedad. 

Llegando al final, la Sociedad Cervantina tuvo un recuerdo para sus tres socios 
fundadores, Luis Miguel Román Alhambra, Alonso M. Cobo Andrés y Constantino 
López Sánchez-Tinajero, a los que reconoció su dedicación con un precioso recuerdo de 
esta fecha. El acto, lo cerró la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Dª. Rosa Melchor 
Quiralte felicitando a la Sociedad por estos primeros diez años de actividad, reconoció 
que ha sabido aprovechar de forma inteligente el nombre de nuestro paisano Miguel de 
Cervantes para dar a conocer nuestra ciudad por el mundo y también que ha sabido 
aprovechar el nombre de la ciudad para concitar en ella a turistas que han querido venir 
a visitarla para conocer mejor su vinculación con el escritor. 

Tanto la alcaldesa como el presidente de la Sociedad Cervantina cerraron el acto 
haciendo una ofrenda floral a la estatua de Miguel de Cervantes, dando con ello fin a 
este acto tan entrañable, en el que como curiosidad cabe resaltar que ha estado presente 
José Eugenio Castellanos Perea quien fuese alcalde de la ciudad cuando en 1999 se 
instaló el monumento bajo su mandato. Indicar también que a lo largo de todo el acto 
ha ondeado en el monumento a Cervantes, la bandera que el Regimiento Acorazado 
Córdoba 10 regaló a la Sociedad en su visita del pasado 16 de abril a su acuartelamiento 
de Córdoba con motivo del 458 aniversario de su creación y donde el regimiento fue 
reconocido como Socio de Honor por la Sociedad Cervantina de Alcázar. 

Tras el acto, todos los presentes se han desplazado a la cercana sede de la Sociedad 
Cervantina, sita en la calle Santa Ana, para disfrutar en agradable compañía de un vino 
“Hideputa”, con el que Rosa Melchor ha brindado por una larga vida para la Asociación 
y por la consecución de todos los objetivos previstos. 

Conferencia sobre la imprenta del Quijote en el Colegio SAFA 

Previa a este acto, a eso de las 9:30 de la mañana, el presidente Juan Bautista Mata 
Peñuela ha impartido una conferencia titulada “La imprenta en la época de Cervantes y 
el Quijote universal manuscrito en Internet”, a la que han asistido los tres cursos de 
bachillerato (casi cien niños y niñas) del Colegio Sagrada Familia de Alcázar y en la que 
tras las explicaciones ha habido un turno de preguntas e intervenciones a cargo de los 
niños. Todos los que han respondido correctamente a las preguntas -que han sido 
muchos-, han recibido una figura del Quijote, siendo entregadas un total de quince de 
ellas. 

Igualmente, tras recibir la comunicación sobre el Quijote manuscrito, han participado 
todos ellos escribiendo su fragmento de la obra que les ha correspondido. Para terminar 
y como recuerdo, han recibido un pergamino acreditativo de su participación en la 
conferencia personalizado con su nombre. 

Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan 
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«Las ediciones del Quijote» en Pedro Muñoz, sede de 

la colección Zunzunegui 

El sábado 27 de abril se celebrará la 6ª Mesa Redonda Cervantina en Pedro 
Muñoz (Ciudad Real) localidad manchega que alberga la Colección 
Cervantina Zunzunegui con casi 850 piezas relacionadas con Cervantes y 
el Quijote 

Alcázar de San Juan, 25 de abril de 2024.- En colaboración con el Ayuntamiento de 
Pedro Muñoz, la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan ha organizado la sexta 
edición de esta iniciativa cultural, poniendo en el mapa cervantino esta localidad 
manchega que posee una de las mayores colecciones españolas alrededor de la figura 
del Quijote. 

En 2017 se inauguró el museo que alberga la Colección Cervantina Zunzunegui (recién 
remodelado en estos días), formada por 845 piezas que abarcan libros y todo tipo de 
objetos relacionados con el Quijote y Miguel de Cervantes. La colección incluye 
ediciones de la obra en casi todos los idiomas del planeta. 

La colección se puede clasificar por diferentes temáticas que nos permiten acercarnos a 
la obra de Cervantes, al Quijote y la bibliofilia desde distintos puntos de vista. Destacan 
las ediciones casi únicas de relativa antigüedad que hacen de la colección “Zunzunegui” 
una de las mejores de España. Todo un legado de la Familia Zunzunegui al mundo y en 
especial a Pedro Muñoz; siendo un punto de referencia para los investigadores y 
curiosos de la obra de Cervantes. 
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Dentro de la colección podemos encontrar obras de los principales traductores de El 
Ingenioso Hidalgo a lo largo de la historia, hallando más de 30 idiomas diferentes: 
inglés, francés, alemán, italiano, mándalo, hebreo, árabe, latín macarrónico… La 
colección contiene también diversas ediciones relevantes por sus prólogos, así como 
ediciones ilustradas por los mejores artistas del mundo. También son destacables, 
acompañando a la rica colección, dos esculturas de gran valor artístico, la primera de 
ellas es un bronce de Jean Paul Gautier de la primera mitad del siglo XIX, adquirida en 
Rusia y la otra es una escultura extraordinaria y única que preside el museo, obra de 
Gerardo Bastardo “A Propósito de Clavileño”, realizada por el escultor venezolano, 
actualmente afincado en Villafranca de los Caballeros, exclusivamente para esta 
colección, como elemento ejemplificador del manchego y la Mancha. 

Esta 6ª Mesa Redonda Cervantina se desarrollará en el Salón de Actos del Centro Cívico 
Municipal (frente al Ayuntamiento) en plena plaza de España, el sábado 27 de abril, 
a partir de las 11.00 horas y con entrada gratuita hasta cubrir el aforo del local. La 
mesa se encuadra en la ambiciosa programación de actos que el ayuntamiento 
pedroteño celebrará con motivo de la LXI Edición del Mayo Manchego, catalogada 
como Fiesta de Interés Turístico Nacional. 

La Mesa Redonda llevará por título «Las ediciones del Quijote» y contará con tres 
ponentes de excepción, las tres mujeres, de las que estamos en condiciones de afirmar 
que son de las mejores de España en el tema propuesto y que nos dejarán impresionados 
con sus conocimientos, tanto a los asistentes en la sala como a quienes sigan el 
desarrollo de la Mesa Redonda a través del perfil de YouTube de la Sociedad Cervantina 
de Alcázar de San Juan: 

https://www.youtube.com/channel/UCUNTHnfihS8DD2XY1BWjyMw 

Desde las 11.00 y tras la inauguración de la Mesa por parte de las autoridades, Enrique 
Suárez Figaredo, Socio de Honor de la Sociedad Cervantina de Alcázar, Ingeniero 
eléctrico ya jubilado, investigador residente en Barcelona, estudioso del Quijote, editor 
y descubridor de una edición desconocida del Quijote de Avellaneda, que a la postre se 
trató de la primera y más antigua entre los fondos de la Biblioteca Nacional. Gran 
conocedor del mundo de la edición en el Siglo de Oro, ha editado gran parte de las 
novelas de caballerías de la época. Ha sido colaborador en el Quijote del Instituto 
Cervantes, última edición, coordinada por Francisco Rico, es también el autor de la 
edición del Quijote de la Sociedad Cervantina de Alcázar: “Las aventuras de don 
Quijote de la Mancha nunca así contadas”. Él ejercerá de moderador, será el 
conductor de la mesa y presentará a las ponentes: 

Dª. Ana Isabel Martínez Pereira, es doctora en Filología Hispánica por la 
Universidad Complutense de Madrid y actualmente profesora titular doctora en la 
misma Universidad, después de haber enseñado Lengua y Literatura Españolas en la 
Universidad de Oporto (Portugal) y disfrutar de un contrato de investigación Ramón y 
Cajal en la Universidad Complutense. Su área de interés se centra en los siglos XVI y 
XVII, con algunas incursiones en los siglos XVIII, XIX y XX. Los manuales de escritura, 
la enseñanza primaria, la literatura emblemática, las relaciones de sucesos, la poesía 
gráfica del Siglo de Oro o las primeras ediciones del Quijote son los temas sobre los que 
ha trabajado y publicado diversos artículos y monografías, entre los que destacan: De 
las primeras letras. Cartillas y Doctrinas españolas de los siglos XVII y XVIII (2002, 
con Víctor Infantes); Introducción al Arte de escribir de Francisco 
Lucas (2005); Manuales de escritura de los Siglos de Oro. Repertorio crítico y analítico 
de obras manuscritas e impresas (2006, VIII Premio de Investigación Bibliográfica 
Bartolomé José Gallardo); La letra del Humanismo: origen y función de los primeros 
manuales de La letra del Humanismo: origen y función de los primeros manuales de 
escritura (2010); La impresión del Quijote: evaluación y registro de 
variantes (2013); Primera edición de la Segunda parte del ingenioso caballero don 
Quijote de la Mancha (Madrid, Juan de la Cuesta, 1615). El libro, el texto, la 

https://www.youtube.com/channel/UCUNTHnfihS8DD2XY1BWjyMw
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  edición (2018). Ha participado en numerosos congresos internacionales y colaborado 
en varios proyectos de investigación. 

Su ponencia se titulará: “Notas de lectura en las primeras ediciones 
del Quijote”. 

Dª. Esther Bautista Naranjo, es profesora titular en la Universidad de Castilla-La 
Mancha, donde ejerce su docencia sobre Análisis y crítica literaria y Literatura francesa 
de los siglos XVI, XVII y XVIII en el Departamento de Filología Moderna. Sus ámbitos 
de especialización son el mito y la recepción internacional del Quijote, la literatura 
comparada francesa e inglesa, la mitocrítica y la literatura fantástica.Ha realizado 
estancias investigadoras en diversos países y pronunciado conferencias en las 
universidades de Paris-Sorbonne, Columbia University, University College London, 
Università di Torino, y es autora de tres libros, así como de 30 artículos en revistas 
científicas indexadas sobre sus centros de interés, entre las cuales se encuentran: Anales 
Cervantinos, Cédille: revista de estudios franceses, RILCE: revista de filología 
hispánica, Revue de Littérature Comparée. Es vocal de la Asociación Internacional de 
Mitocrítica «Asteria» y forma parte del Consejo de redacción de Amaltea: revista de 
mitocrítica. Ha recibido premios de investigación como la mención especial en el III 
Premio de Investigación Cervantista José María Casasayas (2014) y un accésit al VIII 
Premio Internacional de Investigación Científica y Crítica «Miguel de Cervantes» 
(2013). 

Su ponencia se titulará: “El Quijote en otras palabras: las primeras 
traducciones europeas”. 

Dª. Isabel Ruiz de Elvira Serra, Licenciada en Historia Antigua y diplomada en 
Biblioteconomía y Documentación por el Centro de Estudios Bibliográficos y 
Documentales, ingresó en el Cuerpo Facultativo de Bibliotecas en 1986. Durante doce 
años trabajó en el Servicio de Manuscritos, Incunables y Raros de la Biblioteca Nacional, 
donde se especializó en publicaciones antiguas, colaborando en diferentes proyectos 
sobre relaciones de sucesos, villancicos barrocos y pliegos sueltos poéticos. En 1991 fue 
coordinadora del catálogo y la exposición “Don Quijote: 400 años de ediciones” que se 
exhibió en Fráncfort con motivo de la presencia española como País Invitado de Honor 
en la Feria Internacional del Libro de esta ciudad; más tarde comisarió otras dos 
exposiciones sobre encuadernaciones artísticas. En 2004 se trasladó a la Subdirección 
General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas del Ministerio de 
Cultura, de la que fue Subdirectora Adjunta. Desde 2020 es la Directora del 
Departamento de Manuscritos, Incunables y Raros de la Biblioteca Nacional de España, 
entre cuyas funciones está la conservación y difusión de la colección cervantina, 
integrada en la Sección de Siglo de Oro, dentro del Servicio de Reserva Impresa. 

Su ponencia se titulará: “Ediciones del Quijote en la colección cervantina de la 
Biblioteca Nacional de España”. 

La Mesa Redonda Cervantina se ha celebrado en años anteriores en las poblaciones de 
El Toboso, Quero, Puerto Lápice, Alcázar de San Juan, Campo de Criptana y en esta 
ocasión en Pedro Muñoz. 

Se trata de que siempre se celebre en alguno de los lugares que son referencia en 
el Quijote y que están centrados en el espacio geográfico donde tuvieron lugar algunas 
de las aventuras de don Quijote y Sancho Panza. 

En 2024, el Ayuntamiento de Pedro Muñoz va a rendir a la Colección Zunzunegui el 
homenaje que se merece. 

 Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan 
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«La colección cervantina Zunzunegui homenajeada en 

la 6ª Mesa Redonda «Las ediciones del Quijote» 

organizada por la Sociedad Cervantina de Alcázar en 

Pedro Muñoz 

Celebrada la sexta Mesa Redonda Cervantina organizada por la Sociedad 
Cervantina de Alcázar de San Juan que en colaboración con el 
Ayuntamiento de Pedro Muñoz (Ciudad Real), presentó a tres ponentes de 
categoría nacional que han expuesto sus conocimientos sobre las diferentes 
ediciones del Quijote, aprovechando la ocasión para resaltar la 
extraordinaria colección cervantina que posee el ayuntamiento manchego 

Alcázar de San Juan, 28-04-2024.- En la mañana del sábado 27 de abril y dentro de la 
programación de la Semana del Mayo Manchego que se está desarrollando estos días en 
la localidad ciudadrealeña de Pedro Muñoz, la amplia oferta cultural se ha visto 
ampliada y enriquecida con esta Mesa Redonda Cervantina que a la postre ha resultado 
interesantísima por el tema tratado: “Las ediciones del Quijote”.  El acto ha tenido lugar 
en la sala de conferencias del Centro Cívico. 

Abría la Mesa el presidente de la Sociedad Cervantina, Juan Bautista Mata 
Peñuela explicando que se trata de una Mesa itinerante que ha recorrido ya los lugares 
más emblemáticos de la comarca de la Mancha: Quero, El Toboso, Puerto Lápice, 
Alcázar de San Juan y Campo de Criptana, y que no se podía dejar de pasar la 
oportunidad de celebrarla en Pedro Muñoz, precisamente para potenciar la fabulosa 
colección cervantina Zunzunegui que este Ayuntamiento posee y que conviene difundir 
para que los cervantistas de todo el mundo sepan de su existencia y vengan a conocerla. 

También el alcalde de Pedro Muñoz, Alberto Lara Fonseca, intervenía para dar a 
todos la bienvenida, y para agradecer a la familia Zunzunegui y expresamente en la 
persona de Adolfo Zunzunegui (que estuvo presente en el acto representando a la 
familia y compartiendo lugar con los miembros de la Mesa), la donación de esta 

De izquierda a derecha: Alberto Lara Fonseca, alcalde de Pedro Muñoz, Juan Bautista Mata Peñuela, 
presidente de la Sociedad Cervantina de Alcázar, Adolfo Zunzunegui (mecenas), Enrique Suárez 
Figaredo, Socio de Honor y moderador de la Mesa, Esther Bautista Naranjo (UCLM), Isabel Ruiz de 
Elvira Serra (Biblioteca Nacional de España) y Ana Martínez Pereira (UCM) 
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  colección cervantina que es por importancia la segunda de España. La colección se ha 
visto incrementada recientemente con la aportación por parte de la familia de una nueva 
serie de dibujos y grabados sobre tema quijotesco que han hecho crecer la colección casi 
hasta las 900 piezas, todas ellas son objetos relacionados con Cervantes y el Quijote: 
libros, ensayos, imágenes, esculturas, cromos, postales, naipes y también la propia 
correspondencia que en relación con la colección conservaba la familia. (A la conclusión 
de la Mesa redonda los ponentes tuvieron ocasión de visitar la colección y admirar tanto 
las diferentes ediciones del Quijote, como el resto de los objetos que forman la 
colección). 

Seguidamente Enrique Suárez Figaredo, Socio de Honor de la SCA y moderador de 
la Mesa, presentó brevemente a las ponentes e indicó al inicio de cada intervención sus 
ocupaciones y lugares de procedencia, así como sus principales trabajos de investigación 
y el título de sus ponencias, pero asegurando a los presentes que se disponían a escuchar 
a tres mujeres de las que en el mundo académico es difícil superar en el tema a tratar en 
esta Mesa. 

Inició las intervenciones la profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Ana 
Martínez Pereira,  que junto con el profesor Víctor Infantes trabajó en la localización, 
estudio y catalogación del censo de ejemplares que existen en la actualidad de la 
prínceps (primera edición) del Quijote de 1605, de la que dijo habían localizado 28 
ejemplares a lo largo del mundo, repartidos en diferentes países: 6 en España y Francia, 
3 en Inglaterra, 1 en Austria, Italia y Alemania y 10 en Estados Unidos, el país con más 
posibilidades de adquisición debido al coste necesario para hacerse con uno de estos 
ejemplares, ya que la última adquisición de una prínceps a cargo de un coleccionista, se 
llevó a cabo hace más de 25 años y para ello tuvo que desembolsar la cantidad de 1,5 
millones de dólares. 

Su ponencia llevó por título “Notas de lectura en las primeras ediciones 
del Quijote” y versó sobre las anotaciones en los ejemplares de esta edición. Entre 
otras muchas cosas interesantes de las que habló, estableció una clasificación de las 
anotaciones por su lugar de ubicación en el libro: las hojas de guarda (donde suele haber 
notas de los archiveros sobre la colocación y ubicación en el archivo), en la portada 
(estas más relacionadas con la pertenencia a su dueño del ejemplar en cuestión), y en el 
texto, que la mayoría de las veces dan información muy relevante sobre sus primeros 
poseedores (y posteriores propietarios del libro) y sus intereses como lectores. 

Puso de relieve que el primero que ideó anotaciones en los manuscritos ficticios, fue el 
propio Cervantes cuando en el Cap. 9 de la Primera Parte, refiere como el morisco 
aljamiado que encuentra en el Alcaná de Toledo para traducirle los manuscritos 
arábigos encontrados, al preguntarle el motivo de su risa, este le explica el motivo:  —
Está, como he dicho, aquí, en el margen, escrito esto: «Esta Dulcinea del Toboso, tantas 
veces en esta historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que 
otra mujer de toda la Mancha». De esta forma, el autor, parecía querer animar a hacer 
lo propio a sus futuros lectores. Dijo que, aunque parezca sorprendente no lo es, ya que 
cualquier cosa que imaginemos en relación con la historia del Quijote, antes ya ha 
pasado por la cabeza de Miguel de Cervantes y lo ha dejado plasmado en el Quijote. 

A continuación, intervino Esther Bautista Naranjo, profesora de la Universidad de 
Castilla-La Mancha que con la ponencia “El Quijote en otras palabras: las 
primeras traducciones europeas”, disertó de forma muy amena sobre como una 
obra tan peculiar no acertó a ser traducida de forma correcta a otras lenguas porque 
además de traducir literalmente el texto, el traductor tiene que captar la intencionalidad 
del  autor y trasladarla a los lectores del país donde va a ser recibida con las dificultades 
que ello conlleva. 

Indicó que el mito del Quijote que se ha forjado en el mundo es gracias a las traducciones 
que han hecho posible que esta obra llegue a lectores de muchos países. Consideró que 
en su opinión los personajes del Quijote son “marca España” y son tan singulares y a la 
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  vez reconocidos, que, por medio del Quijote, Cervantes nos regaló una publicidad nunca 
soñada a nuestro país y sobre todo a la Mancha. 

Entre otras cosas de relevante interés, dijo que el Quijote es un libro único en sí mismo, 
traductológicamente hablando, y que el universo ficcional cervantino es un fenómeno 
de la traducción, ya que según cuenta el narrador (DQI, 9) se trata de unos manuscritos 
en idioma arábigo, escritos por Cide Hamete Benengeli y que pidió a un morisco 
aljamiado que los tradujese: «…y roguele me volviese aquellos cartapacios, todos los 
que trataban de don Quijote, en lengua castellana, sin quitarles ni añadirles nada, 
ofreciéndole la paga que él quisiese», es decir, debe traducirlos fielmente sin tener en 
cuenta que se trataba de dos esferas culturales tan diferentes como la arábiga y la 
castellana. 

Incidió también Esther Bautista en que las primeras traducciones al francés, con todas 
sus imperfecciones, se trasladaron al resto de lenguas, cuando utilizaron los Quijotes en 
francés como base a las traducciones a las lenguas eslavas. 

Finalmente, acabo el turno de intervenciones Isabel Ruiz de Elvira Serra, quien 
desde 2020 es la directora del Departamento de Manuscritos, Incunables y Raros de la 
Biblioteca Nacional de España, entre cuyas funciones está la conservación y difusión de 
la colección cervantina, integrada en la Sección de Siglo de Oro, dentro del Servicio de 
Reserva Impresa. Su ponencia se tituló: “Ediciones del Quijote en la colección 
cervantina de la Biblioteca Nacional de España”. 

Ofreció un detallado repaso a la soberbia colección cervantina de la biblioteca, explicó 
la forma en que se ha ido conformando a través de la historia y que en 1968 experimentó 
un impulso definitivo con la adquisición de los fondos de la colección del industrial Juan 
Sedó Peris-Mencheta que constaba de 8.853 volúmenes y 138 cajas de folletos y todo 
tipo de materiales. 

La BNE posee todas las ediciones del Quijote desde 1605 hasta mediados del siglo XIX, 
lo que se conoce como Monografías Antiguas que está formada por 304 ediciones con 
2.738 volúmenes. 

Informó también que con posterioridad a 1831, la Biblioteca Nacional posee todas las 
ediciones publicadas que suman un total de 3.116, de las que 2.022 de ellas son en 
español y 1.094 en otras lenguas. 

El total de la colección cervantina de la BNE asciende a 11.904 ejemplares. Dijo que 
todas ellas pueden consultarse en formato digital en la página de las Ediciones 
del Quijote de la BNE https://www.bne.es/es/quijote/index.html como también en el 
portal de la Biblioteca Digital Hispánica https://www.bne.es/es/catalogos/biblioteca-
digital-hispanica). 

Siguiendo el horario previsto, comenzaba la Mesa redonda pocos minutos después de 
las 11:00 y se prolongó hasta las 13:30 cumpliendo de forma rigurosa la planificación, 
tiempo en el que hubo espacio a que por parte del moderador y del público asistente se 
formulasen preguntas a las ponentes. Las respuestas proporcionadas han ampliado aún 
más el contenido de lo expuesto en sus ponencias. 

Esta comunicación es un pequeño resumen del desarrollo de la mesa redonda de la que 
es recomendable no perderse detalle. Al ser transmitida en su totalidad a través de 
YouTube, en el Canal de la Sociedad Cervantina de Alcázar, quedó grabado y puede 
visualizarse a voluntad desde la dirección:  https://youtu.be/ZvcgFz8rJdE 

Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan 

 

https://www.bne.es/es/quijote/index.html
https://www.bne.es/es/catalogos/biblioteca-digital-hispanica
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https://youtu.be/ZvcgFz8rJdE
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La Junta Directiva de la Sociedad Cervantina se reunió 

en la sede con la vicepresidenta de la Diputación, 

María Jesús Pelayo 

Alcázar de San Juan. 02-05-2024.- En este día, la Junta Directiva de la Sociedad 
Cervantina de Alcázar de San Juan mantuvo una reunión con María Jesús Pelayo, 
vicepresidenta de la Diputación Provincial de Ciudad Real. 

A lo largo de la reunión, María Jesús Pelayo se interesó por las actividades que 
habitualmente realiza la Sociedad. Aunque el presidente se lo explicó de forma 
pormenorizada, también se le entregó un dossier en el que se recoge todo cuanto la 
asociación cultural lleva a cabo y los proyectos que tiene para el futuro. 

En este sentido, y en representación de la Diputación Provincial, se mostró muy 
colaboradora y receptiva a que por nuestra parte se le envíe la documentación que recoja 
los varios proyectos que tenemos programados para la celebración del X Aniversario de 
la Sociedad, del que ya celebramos un acto abierto al público el pasado 23 de abril pero 
que estos diez años de gran actividad se merecen una celebración mucho más completa 
y exhaustiva. 

El documento que recoja esta ambiciosa programación de actos se le remitirá tan pronto 
esté ultimado para que por parte de la entidad provincial se facilite cuanto apoyo 
económico y de medios les sea posible. 
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La Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan, recibe 

el título de Miembro Honorífico de la Asociación 

Internacional de Lectores y Coleccionistas de don 

Quijote, A. C., de manos de su presidente, Eduardo 

Reynoso, en Consuegra  

Alcázar de San Juan. 03-05-2024.- En esta fecha los miembros de la Junta directiva de 
la SCA, Manuel Rubio, Alonso Cobo y Constantino López, se desplazaron a Consuegra 
(Toledo) para conocer a Eduardo Reynoso, mexicano de Aguas Calientes que en su viaje 
a España solicitó establecer lazos de amistad con esta Sociedad.  En ese encuentro, 
Eduardo nos entregó el nombramiento de Miembro Honorífico de la Asociación 
Internacional de Lectores y Coleccionistas de don Quijote, A. C., que él preside. 

Fue un encuentro maravilloso donde además de conocernos como si fuésemos amigos 
de toda la vida tuvimos ocasión de disfrutar de la pedagogía de Juan Bautista Sánchez 
Bermejo que preparaba el molino Rucio para una molienda. 

Reynoso dijo en sus redes: No cabe duda que Cervantes y Don Quijote hermanan a las 
personas, ya que, con pocos minutos de conocernos, he sentido una gran empatía y 
por supuesto, un sincero agradecimiento, con nuestros y amigos de la Sociedad 
Cervantina de Alcázar, Constantino López, Alonso Cobo y Manuel Rubio, quienes me 
han dado el enorme gusto de verlos en Consuegra para entregarles un reconocimiento 
como miembros honoríficos de nuestra Asociación, por su destacada labor de difusión 
de la cultura quijotesca. Me han dado, además, la sorpresa de conocer, desde sus 
mismísimas entrañas, el funcionamiento de un Molino. Hoy ha sido, por lo anterior, 
un día que quedará marcado en mi vida y en la de la Asociación. Dos instituciones que 
se hermanan gracias a nuestro “Príncipe de los ingenios”. 

Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan 
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Isabel Ruiz de Elvira Serra 

Directora del Departamento de Manuscritos, Incunables y Raros de la Biblioteca 
Nacional de España 

 

Ponencia impartida en la Mesa Redonda Cervantina celebrada en Pedro 
Muñoz (Ciudad Real) el sábado 27 de abril de 2024 

1. INTRODUCCIÓN: LA COLECCIÓN CERVANTINA 

La antigua Sección de Cervantes, actualmente integrada en el Servicio de Reserva 
Impresa de la Biblioteca Nacional, se creó en 1894, al trasladarse la biblioteca al actual 
edificio del Paseo de Recoletos, siendo director Manuel Tamayo y Baus. 

Hasta entonces, las ediciones de textos cervantinos, así como los estudios sobre 
Cervantes, formaban parte de la Sección de Libros Raros y Preciosos, dentro del 
Departamento de Impresos de la Biblioteca. 

La labor de Menéndez Pelayo durante su etapa de director (1898-1912) fue muy positiva 
para esta sección. Pero fue su sucesor, Rodríguez Marín, quien la mejoró 
considerablemente, duplicando el número de volúmenes mediante nuevas 

Las ediciones del Quijote en la Biblioteca Nacional 
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  adquisiciones y reuniendo libros y folletos cervantinos dispersos en las restantes 
secciones. Durante la dirección de Rodríguez Marín, el encargado de la sección, Gabriel 
Martín del Río y Rico, realizó el primer catálogo de la misma, obteniendo con este 
trabajo el premio de bibliografía de la Biblioteca Nacional en 1916. 

En el siglo XX, al fondo inicial se fueron añadiendo nuevos volúmenes, procedentes del 
depósito legal, donaciones y compras. En la actualidad la signatura CERV se compone 
de 5.146 volúmenes y 50 cajas de folletos. 

Fueron significativas las aportaciones de algunos importantes coleccionistas del siglo 
XIX como Luis Usoz, Cayetano Alberto de la Barrera, Agustín Durán y Pascual de 
Gayangos. Y ya en el siglo XX, en 1949, ingresaron 445 valiosos ejemplares del notable 
cervantista José María Asensio y Toledo. 

Pero el hito más importante fue la adquisición, en 1968, de la importantísima colección 
de Juan Sedó Peris-Mencheta, que incluye, además de las obras de y sobre Cervantes, 
cualquier tipo de material relacionado con este autor: cromos, etiquetas, postales, 
exlibris, abanicos, etc. Dentro del fondo propiamente bibliográfico destacan veintiséis 
ediciones del Quijote del siglo XVII y valiosas ediciones del siglo XX, además de obras 
teatrales, imitaciones, catálogos, bibliografías, revistas, etc. Esta colección se compone 
de 8.853 volúmenes y 138 cajas de folletos con la signatura CERV.SEDÓ. 

En 1980 se suprimió la Sección de Cervantes, con lo que no siguieron creciendo estas 
signaturas: las ediciones cervantinas modernas que ingresaron con posterioridad a esa 
fecha se fueron integrando en el Depósito General de la Biblioteca. 

Sala Cervantes: el pintor valenciano Muñoz Degrain donó a la Biblioteca en 1919 una 
colección de veinte cuadros, todos de temática cervantina, que pueden contemplarse en 
la actual “Sala Cervantes”, sala de acceso restringido a los investigadores, donde pueden 
consultarse, además del fondo cervantino, las colecciones de manuscritos e impresos 
reservados o raros. 

Exposiciones: Se han sucedido constantemente a partir de la primera celebrada en 1905, 
cada una con su respectivo catálogo. Las más recientes han sido la titulada “El Quijote, 
biografía de un libro, 1605-2005”, en 2015, con motivo del cuarto centenario de la 
publicación de la primera parte, y “Miguel de Cervantes, de la vida al mito”, en 2016. 

Micrositio: http://cervantes.bne.es/ 

2. EDICIONES DEL QUIJOTE 

Prácticamente todas las ediciones del Quijote desde 1605 hasta mediados del siglo XX, 
en la mayoría de idiomas del mundo, están representadas. 

En el catálogo de la BNE se pueden localizar actualmente 3.420 ediciones: 

– 304 ediciones antiguas (anteriores a 1831), con 2.737 ejemplares 

– 3.116 ediciones modernas, incluyendo adaptaciones (de las cuales 2.022 están en 
español, y 1.994 en otros idiomas), con 11.586 ejemplares. 

3. EDITIO PRINCEPS 

La primera edición o editio prínceps de 1605 difiere de la segunda edición del mismo 
año (ambas con el escudo del impresor Juan de la Cuesta, un halcón de cetrería con 
capirote, un león dormido y el lema “Post tenebras spero lucem”, que pertenecía a su 
antecesor en la imprenta Pedro Madrigal) por el privilegio, que en la primera se dio solo 
para Madrid, y en la segunda, para Castilla, Aragón y Portugal. 

http://cervantes.bne.es/
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  De la princeps se imprimieron unos 1.700 ejemplares, de los cuales han sobrevivido al 
menos 28, según el censo efectuado entre 2009 y 2016 por el grupo de investigación 
Prinqeps dirigido por Víctor Infantes y Ana Martínez Pereira. 

El precio de mercado actual se podría calcular según la venta en 1989 al empresario y 
bibliófilo Javier Krahe, 1,5 millones de dólares por la primera edición de ambas partes. 

Relación de ejemplares conocidos 

ESPAÑA: 6 ejemplares 

– Madrid, Biblioteca Nacional de España (Francisco Grau – Domingo de Ara Justo 
Zapater) 

– Madrid, Real Biblioteca 

o A. Rousseau – Condes de París – Luisa de Orleans – Alfonso XIII 

o Bienes privados (Hieronimo – Savvoya) 

– Madrid, Real Academia Española (Juan Manuel Fernández de Pacheco  Vicencio 
Squarzafigo) 

– Barcelona, Biblioteca de Cataluña (Isidro Bonsoms y Sicart) 

– Toledo, Biblioteca de El Cigarral del Carmen (Javier Krahe Ruiz lo adquiere en 1989 
a Sotheby’s quien a su vez lo había adquirido a la Pierpont Morgan Library en 1973) 

FRANCIA: 6 ejemplares 

– Albi, Mediatheque Pierre Almaric (familia Condé) 

– Chantilly, Musee Condé 

– París, Bibliotheque Nationale (1) 

– París, Bibliotheque Nationale (2) (Rothschild) 

– Ruán, Bibliotheque Municipale (Francisco Brunyer) 

– Versalles, Bibliotheque Municipale 

REINO UNIDO: 3 ejemplares 

– Glasgow, University Library (Hunterian Museum) 

– Londres, British Library (Thomas Grenville) 

– Oxford, Bodleian Library (Thomas Bodley – Henry Wriothesley) 

ALEMANIA: 1 ejemplar 

– Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek 

AUSTRIA: 1 ejemplar (descubierto en 2009 por Enrique Rodrigues Moura) 
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  – Innsbruck, Universitat und Landesbiblothek Tirol (Biblioteca Pública 

Oenipontana) 

ITALIA: 1 ejemplar 

– Nápoles, Biblioteca Nazionale Vittorio Emmanuele III 

ESTADOS UNIDOS: 10 ejemplares 

– Cambridge (Massachussets), Harvard University 

– Chicago, The Newberry Library (Óscar B. Cintas, La Habana) 

– Filadelfia, The Rosenbach Museum and Library (Leonhard Christopher 

Ulnester – Familia Eisenfort – Raimundo Ruiz) 

– Nueva York, The Hispanic Society of America 

o Marqués de Jerez 

o Ricardo Heredia 

– Nueva York, The Morgan Library (Maggs Bros – Heineman) 

– Nueva York, Public Library (Chavignac –Owen d. Young – Henry W. y Albert A. Berg) 

– Washington, The Library of Congress 

o John Longford 

o Alexis du Pont Coleman 

– Yale, Yale University (Carrie-Sperrie Beinecke) 

De la primera edición de la 2º parte (1615) han sobrevivido unos 40 ejemplares, de los 
cuales 5 están en la Biblioteca Nacional. 

4. EJEMPLAR DE LA BNE, SIGN. CERV/118 

Ejemplar falto de portada y de las cuatro últimas hojas, sustituidas por reproducciones 
fotolitográficas realizadas por Francisco López Fabra del ejemplar de la Real Academia 
Española. Encuadernación en marroquí rojo estilo “a la Duseuil” realizada por Brugalla 
en 1957. 

Este ejemplar llegó a la biblioteca en 1864, siendo Director Juan Eugenio Hartzenbusch 
(1862-1876), ilustre dramaturgo y erudito cervantista. 

La historia de la adquisición de este ejemplar es muy curiosa: 

Según aparece en la revista El propagador de la fotografía, núm. 7, (15 de enero de 1864), 
en 1861 se había creado la Sociedad foto-lito zincográfica, por Francisco López Fabra, 
geógrafo de la dirección de correos, el fotógrafo D. Antonio Selfa, y Agustín S. 
Zaragozano, litógrafo, poniendo en práctica los revolucionarios descubrimientos que 
una década antes se habían hecho en este campo, en Francia y en Inglaterra. En enero 
de 1864 esta Sociedad publicó una circular-prospecto ofreciendo sus servicios y dando 
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  algunas muestras de los resultados que había obtenido en la reproducción de impresos, 
dibujos, grabados, etc., hallándose entre ellas una hoja del único ejemplar que entonces 
se conocía de la primera edición del Quijote, el de la Real Academia Española, que 
facilitó Hartzenbusch (ya que era miembro de la misma) a López Fabra. 

Las reproducciones se basaban en las operaciones químicas denominadas foto-
litográficas, foto-zincográficas, fotopapirográficas, y en el método anastálico. 

Este prospecto de propaganda circuló en 1864 por muchos lugares de España; y tal y 
como explica el propio Hartzenbusch en la Memoria de la Biblioteca Nacional del 1865, 
un ejemplar llegó a Teruel, donde el estudiante Justo Zapater y Jareño lo vio, y al fijarse 
en la hoja que reproducía la del comienzo del primer capítulo del Quijote, ésta le 
recordó, por la letra y los adornos, una primera página semejante de un libro del 
Ingenioso Hidalgo que había visto en una casa particular. Zapater lo buscó, lo adquirió 
y entendiendo que debía ser la primera edición de la primera parte, y por consecuencia, 
un ejemplar de gran rareza, escribió a la Biblioteca Nacional, ofreciéndoselo 
generosamente; la donación tuvo lugar en el mismo año 1864. Se daba la circunstancia 
de que en el índice de BNE figuraba la existencia un ejemplar de la misma edición, que 
había desaparecido hacía muchos años. En palabras de Hartzenbusch, “Bien hubiera 
podido equivocarse el Sr. Zapater, porque la primera y la segunda edición del Quijote, 
hechas en Madrid por Juan de la Cuesta en 1605, tienen igual la página reproducida por 
el Sr. Fabra; pero la fortuna, como queriendo coronar el noble propósito del Sr. Zapater, 
y devolver a la Biblioteca Nacional la mitad de una pérdida muy sensible, hizo que el 
ejemplar de Teruel fuese el de la primera edición”. 

Pilar Egoscozábal, funcionaria del cuerpo facultativo en la Biblioteca Nacional, fue quien 
descubrió y publicó en un artículo de 2012 este texto de Hartzenbusch. 

En 2015 la valoración para el seguro de este ejemplar se estimó en 2.5 millones de euros. 

5. EDICIONES EN CASTELLANO 

Las ediciones en castellano de Don Quijote de la Mancha están ampliamente 
representadas en la colección cervantina de la Biblioteca Nacional de España. 

Contamos con un ejemplar al menos de cada una de ellas. 

El Quijote tuvo un enorme éxito nada más publicarse, como lo demuestran las seis 
ediciones que vieron la luz el mismo año de 1605: la segunda edición del mismo año por 
el mismo impresor, y otras cuatro impresas también en 1605, dos en Lisboa y dos en 
Valencia. Poco después vieron la luz las de Bruselas (1607 y 1611) y Milán (1610), 

la tercera de Juan de la Cuesta en Madrid (1608)… Y la Segunda Parte de 1615, junto a 
las ediciones de nuevo de Valencia, Lisboa y Bruselas, hasta la publicación conjunta por 
vez primera de las dos partes en Barcelona en 1617. En total en la BNE posee 37 
ediciones en castellano del siglo XVII. 

Estas y las posteriores, hasta la actualidad, permiten reconstruir a través de nuestro 
catálogo el éxito de una obra que ha continuado hasta hoy día. Podemos hacer un 
recorrido por las que supusieron un hito en la historia editorial del Quijote: en el siglo 
XVIII, la edición castellana de Tonson de 1738, acompañada de la Vida de Cervantes de 
Mayans i Siscar; la edición de la Real Academia Española de 1780, de Joaquín Ibarra, 
con otra Vida de Cervantes, esta vez de Vicente de los Ríos, que añadió además 
un Análisis del Quijote; la de la Imprenta Real de 1797-1798; y las dos de Gabriel de 
Sancha (1797-1798 y 1798-1800), a cargo de Juan Antonio Pellicer. 

En el siglo XIX asistimos a la publicación de importantes ediciones, a cargo de 
Clemencín y Navarrete (1819),  Clemencín  (1833-1839) y  Hartzenbusch  (1863), así 
como a la primera edición facsímil de la obra (1871-1879) como consecuencia de la 
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  introducción de la foto-tipografía en España a cargo del coronel Francisco López Fabra, 
cuyo entusiasmo contagió a un amplio número de seguidores que convirtieron el 
acontecimiento en un capítulo importante del cervantismo español. 

Ingresadas por Depósito Legal a partir de 1958 están presentes las ediciones españolas 
de los siglos XX y XXI que, reeditadas numerosas veces, constituyen referencia obligada 
para el lector o investigador que quiera acercarse a una edición cuidada de la obra, como 
las de Florencio Sevilla y Antonio Rey, publicada por el Centro de Estudios Cervantinos 
en 1993, o la de Francisco Rico, por el Instituto Cervantes de 2004, por poner dos de los 
ejemplos más relevantes. De las anteriores a la fecha de implantación del Depósito 
Legal, no faltan las anotadas por Cortejón, Rodríguez Marín, Schevill y Bonilla, Justo 
García Morales, Martín de Riquer, Vicente Gaos… 

El número de ediciones en castellano de los siglos XX y XXI asciende a 1.771. 

6. TRADUCCIONES 

En la actualidad, el Quijote está traducido a casi 80 lenguas y dialectos; en la Biblioteca 
Nacional tenemos traducciones a 56 de ellas. Hay ejemplares de todas las traducciones 
de la obra hasta mediados del siglo XX. 

Las traducciones del Quijote están en relación con la situación política de los países 
europeos en la época y la categoría de sus lenguas y el prestigio de que gozaban. De ahí 
que las primeras lenguas a las que se tradujo fueran el inglés, francés, alemán e italiano. 
Tenemos 40 ediciones de siglo XVII en inglés, francés, italiano, neerlandés y alemán. 

El Quijote fue traducido por primera vez al inglés por Thomas Shelton en 1612, solo siete 
años después de publicarse la primera edición en español, en 1605. En 1620 se publicó 
la traducción de la Segunda parte, por el mismo Shelton. A la versión inglesa de Shelton 
le siguieron las de Motteux, Jarvis y Ormsby, hasta un total de 81 ediciones antiguas 
(hasta 1830). 

Al francés (la lengua más importante en los siglos XVII y XVIII como vehículo de 
comunicación) se tradujo también muy tempranamente: Cesar Oudin tradujo la 
Primera Parte en 1614 y François de Rosset la Segunda Parte en 1618. A las de Oudin y 
Rosset, siguieron las de Filleau de Saint-Martin, Florian y Viardot. Estas traducciones 
se utilizaron, en lugar de la versión original castellana, como base para muchas 
traducciones posteriores, especialmente a las lenguas eslavas. El número total de 
ediciones antiguas en francés es 78. 

A continuación se tradujo al italiano, por  Franciosini en 1622 (existen 11 antiguas): al 
alemán, por  Pahsch Bastel von der Sohle , en 1648 (hay 17 antiguas), y al neerlandés, 
en 1657 (con 8 antiguas). El hecho de que se leyera en la lengua original o a través del 
francés, inglés o alemán, hizo que las traducciones a otras lenguas europeas fueran 
mucho más tardías; pero tenemos también de traducciones antiguas al danés (3), polaco 
(1) portugués (2), ruso (1) y sueco (2). 

A partir de 1831 tenemos ediciones en todos los ámbitos: 

Lenguas españolas: 

Catalán (22), Euskera (9), Gallego (7), Valenciano (1), Asturiano (1)  

Ámbito europeo: 

Inglés (244), Francés (214), Alemán (137), Italiano (67), Ruso (37), Portugués (36), 
Serbio (27), Checo (26), Húngaro (20), Rumano (17), Neerlandés (17), Polaco (12), 
Búlgaro (10), Sueco (10), Griego (9), Croata (7), Finés (6), Danés (5), Noruego (4), Letón 
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  (4), Lituano (4), Estonio (4), Ucraniano (3), Esloveno (2). Con una sola edición: 
Eslovaco, Albanés, Islandés y Georgiano. 

Otros ámbitos: 

Japonés (36), Hebreo (22), Chino (9), Árabe (7), Turco (4), Armenio (4), Bengalí (3), 
Coreano (3), Vietnamita (2). Con una sola edición: Tagalo, Guaraní, Tamil, Tailandés, 
Azerí, Afrikaans, Uigur, Hindi. 

Mención aparte merecen: 

– La traducción al esperanto, con seis ediciones, de 1905 a 2005 

– Las ediciones en latín macarrónico Historia Domini Quijote Manchegui (4 ediciones, 
de 1905 a 2017, y la edición en latín clásico, de 1998 

– La edición políglota, de 1916, en 67 lenguas. 

7. EDICIONES ILUSTRADAS 

Junto a todas estas obras, la Biblioteca Nacional de España alberga también numerosas 
ediciones ilustradas desde el comienzo de la aventura editorial del Quijote, entre las 
cuales destacan la magistral edición de la Real Academia Española de 1780, impresa por 
Joaquín Ibarra e ilustrada por los principales dibujantes y grabadores de la época, como 
José del Castillo, Antonio Carnicero, Jerónimo Gil o Manuel Salvador Carmona; la 
de Gabriel Sancha de 1797-1798, con ilustraciones de José Ximeno, Agustín Navarro, 
José Camarón o Luis Paret y Alcántara; las ilustradas del siglo XIX, españolas o 
extranjeras, con los dibujos de Tony Johanot,  Celestin Nanteuil , Luis 
Madrazo,  Gustave Doré , Ricardo Balaca, Apeles Mestres, Moreno Carbonero, 
Laureano Barrau… ; y las más modernas, desde Urrabieta Vierge a Paul Rerst, Teodoro 
Miciano, José Narro, Gregorio Prieto o Salvador Dalí, entre otros muchos. 

8. ADAPTACIONES 

En los países en los que se tradujo, el Quijote fue objeto de adaptaciones o versiones 
abreviadas, estas últimas en forma de antologías o simplemente con el texto reducido, 
aunque respetando el original. Fue frecuente asimismo la publicación de episodios 
sueltos, como el de La pastora Marcela, El curioso impertinente o El cautivo. 

En lo que respecta a las adaptaciones propiamente dichas, el siglo XIX fue un siglo rico 
en este tipo de ediciones, sobre todo en Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Rusia. La 
imagen tenía una gran importancia en este tipo de ediciones, que en Inglaterra llegaron 
a constituir un producto editorial específico, como en el caso de The spirit of Cervantes 
or Don Quixote abridged (1820), por poner un ejemplo Por otra parte, en muchos países 
se hacía necesario adaptar la historia y los personajes a las referencias culturales de los 
nuevos lectores, como fue el caso de su recepción en Japón o en la cultura hebrea. En 
otros, como en Grecia, es significativo el papel que han desempeñado las adaptaciones, 
entre las que se incluyen tebeos, para la difusión de la obra cervantina. 

Asimismo, la obra será objeto de interpretaciones, adaptaciones a distintos géneros, 
continuaciones o relecturas. Y, por supuesto, de adaptaciones infantiles y escolares que, 
en el caso de España, merecen analizarse con cierto detenimiento. 

La intención de adaptar el Quijote para niños en España es, en un principio, educativa, 
desde el primer intento realizado por el krausista Fernando de Castro (y autorizado en 
1856 como lectura oficial) hasta la materialización de esta necesidad de llevar la obra a 
las escuelas que, tras la labor de recuperación de los clásicos a raíz del 
Regeneracionismo, se plasmó en la Real Orden de 24 de mayo de 1905 mediante la cual 
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  se recomienda el Quijote como libro de lectura escolar y, especialmente, 
la adaptación de Eduardo Vincenti Reguera, antiguo Director General de 
Instrucción Pública. 

A las adaptaciones de finales de siglo de Domingo López Sarmiento, Juan 
Manuel Villén o Domingo Abejar, se unieron otras, favorecidas por la 
celebración en 1905 del tercer centenario de la publicación de la Primera 
Parte de la obra, con todo el movimiento cultural al que dio lugar: las 
ediciones constantemente reimpresas de las editoriales Calleja, 
Hernando, Araluce, Ramón Sopena, las de congregaciones religiosas 
educativas como los Salesianos, la patrocinada por el Instituto Escuela 
dentro de la Biblioteca literaria del estudiante y las ediciones de los 
hermanos Garnier en París (de textos en español), entre otras. 

Numerosas ediciones han visto la luz desde entonces, destinadas a las 
escuelas o simplemente al público infantil, con la ilustración como 
protagonista. Molino, Aguilar, Juventud, Afha Internacional, Bruguera, 
Edival, Santillana, Toray… Todas ellas conocidas de sobra por los niños y 
jóvenes en edad escolar. También ediciones con intención didáctica que 
cuentan con la aportación de importantes especialistas, como en el caso 
de la de Vicens Vives con introducción de Martín de Riquer. 

A raíz del cuarto centenario de la publicación de la Primera Parte, en 
2005, se publicaron algunas ediciones infantiles como las de Carlos 
Reviejo, José María Plaza, Concha López Narváez, Rosa Navarro Durán, 
José Luis Giménez Frontín, entre otros, o las destinadas al uso escolar, 
entre las que destacan las de Andrés Amorós o la adaptada por Vicente 
Muñoz Puelles 

9. EL QUIJOTE EN LA WEB DE LA BNE 

– PORTAL QUIJOTES – Realizado en 2015 por Pilar Egoscozábal, Jefa 
de Servicio de Reserva Impresa de la BNE y gran experta en Cervantes. 
Actualmente es la directora de la biblioteca de la Real Academia 
Española. 

https://www.bne.es/es/quijote/index.html 

– QUIJOTE INTERACTIVO 

http://quijote.bne.es/quiosco/ 

El Quijote interactivo permite un acercamiento diferente a la primera 
edición de la obra cumbre de Cervantes, conservada en los fondos de la 
Biblioteca Nacional de España. Gracias a esta iniciativa es posible 
disfrutar del Quijote como si se tuviera el libro en las manos, al tiempo 
que se puede acceder a contenidos multimedia que ayudan a 
contextualizar la obra. 

Se ha partido de la digitalización a muy alta calidad de los ejemplares que 
conserva la BNE de la primera edición del Quijote de ambas partes (1605 
y 1615, y se han incorporado contenidos relacionados con la obra y la 
España de la época. 

Se han incluido en el texto del Quijote puntos de enlace que remiten a las 
revistas temáticas con contenidos relacionados. 

*** 

 

https://www.bne.es/es/quijote/index.html
http://quijote.bne.es/quiosco/
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Turistas en la Mancha cuyo ejemplo conviene seguir 

Javier Vázquez Cuesta y su mujer Juana Mari, vinieron desde Pilas (Sevilla) a conocer la Mancha de 
don Quijote y Sancho Panza. En Alcázar de San Juan visitaron -entre otros recursos turísticos- los 

azulejos quijotescos del parque Cervantes 

 

Nuestro socio Javier Vázquez Cuesta y esposa, vinieron en días pasados a 
conocer la Mancha y han hecho de Alcázar de San Juan su “base de 
operaciones” para organizar sus desplazamientos por la “Comarca 
Quijote” en los cinco días de estancia entre nosotros 

Alcázar de San Juan, 13-05-2024.- Que la Mancha existe y que es un lugar físico en el 
que Miguel de Cervantes quiso que sucediesen muchas de las principales aventuras de 
don Quijote y Sancho Panza, es un hecho que conviene mencionar y recordar porque 
aún hay gente que piensa que es un territorio únicamente literario. 

Pero también hay que recordar que este espacio geográfico real guarda muchos tesoros 
patrimoniales, naturales y gastronómicos, pero sobre todo una vinculación especial con 
el Quijote que los admiradores de Cervantes y su obra no puede dejar de conocer. 

Javier Vázquez Cuesta es miembro de la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan 
desde el 15 de octubre de 2022 por su afición a Cervantes y especialmente a su teatro, 
de quien presume haber representado diferentes obras con el grupo teatral de su ciudad, 
Pilas en Sevilla. 

Tenía la intención de conocer la Mancha y nos pidió consejo. Como su disponibilidad 
era de cinco días, rápidamente le organizamos unas rutas por los lugares 
imprescindibles que debía visitar. Teniendo en cuenta que quería acomodarse en 
Alcázar de San Juan, con muy buen criterio, por cierto, ya que la Comarca Quijote se 
encuentra en un radio de aproximadamente 40 km alrededor de esta ciudad. Su decisión 
es un ejemplo a seguir para todos aquellos visitantes que quieran emular a 
estos “quijotes” sevillanos. Para conocer el corazón de la Mancha de don Quijote y visitar 
estos emblemáticos lugares, es un buen plan dedicar un fin de semana o un puente, dos 
o tres días pueden ser suficientes para sumergirse en el mundo del Quijote. 
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Nuestros amigos turistas sevillanos pusieron como condición reservarse un día para 
visitar Esquivias (por motivos familiares) y para ir a Toledo a disfrutar del parque 
temático Puy du Fou. 

Pero el resto de los días han podido visitar Puerto Lapice, Campo de Criptana, que 
es el lugar donde sin lugar a dudas Cervantes se inspiró para escribir la famosa aventura 
de los molinos de viento (ya que era el único lugar que en época de Cervantes disponía 
de cerca de cuarenta molinos), El Toboso (lugar de Dulcinea) con su museo 
de Quijotes, e incluso Pedro Muñoz, para conocer la colección cervantina Zunzunegui, 
que es la segunda más importante de España. 

También pudieron visitar Argamasilla de Alba, con la Ruta Romagosa (réplica de las 
figuras de la serie de TV de dibujos animados “Don Quijote de la Mancha), el castillo 
de Peñarroya y las Lagunas de Ruidera, aunque dejaron la Cueva de 
Montesinos para una próxima ocasión al no poder visitarla por no haber efectuado la 
reserva con anterioridad. El sólo hecho de llegar hasta ella colmó las expectativas de 
estos cervantistas. 

En Alcázar de San Juan visitaron el Museo del Hidalgo, la parroquia de Santa 
María (la más antigua de la diócesis de Ciudad Real) y el Torreón del Gran 
Prior junto a la Capilla de Palacio. Asimismo, conocieron la vinculación de la ciudad 
con Cervantes y el Quijote, la partida de bautismo de un niño llamado Miguel, hijo de 
Blas de Cervantes Saavedra y Catalina López, la ubicación de su casa natal, la abundante 
iconografía cervantina de la ciudad, incluyendo la azulejería quijotesca del parque 
Cervantes que contiene una representación gráfica del Quijote completo (en sus dos 
partes, de principio a fin). De igual modo han conocido la rica gastronomía manchega y 
sus vinos, así como las afamadas “tortas de Alcázar” con las que se elabora la “bizcochá” 
el típico postre alcazareño. 

Para la siguiente visita dejan pendiente ir a conocer el lugar donde se ubicó la venta en 
la que don Quijote fue nombrado caballero, ubicada muy cerca de la actual ermita 
de Manjavacas en Mota del Cuervo (lugar que identificó y ubicó nuestro asociado Luis 
Miguel Román Alhambra) y cuando quizá la ruta ya se encuentre señalizada, lo que es 
una vieja aspiración de este colectivo cultural. 

Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan 
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La venta donde don Quijote es nombrado caballero 

Dedicado a un amigo de Pilas 

En el Quijote hay muchos lugares nombrados, de España y fuera de ella. Vinculados con 
el entorno físico cercano al lugar de don Quijote, su comarca de origen, explícitamente 
cinco: El Toboso, Tembleque, Quintanar [de la Orden], Argamasilla [de Alba] y Puerto 
Lápice, e implícitamente uno: Campo de Criptana. 

El Toboso es el lugar manchego más nombrado en la novela: «… y fue, a lo que se cree, 
que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien 
él anduvo enamorado…vino a llamarla Dulcinea del Toboso  ―porque era natural del 
Toboso―» (Q1, 13). Además de ser el lugar de Dulcinea, don Quijote y Sancho pasan por 
él al inicio y final de su tercera salida de su pueblo. 

A Tembleque va a segar Sancho desde su pueblo. Era habitual, costumbre que ha llegado 
hasta el siglo XX, que los jornaleros agrícolas después de terminar las labores en su 
pueblo fuesen a los de alrededor a echar algunos jornales más que ayudasen en la pobre 
economía de las familias. Es Sancho quien lo nombra durante las explicaciones que daba 
a la duquesa a su tan deseado cuento: «Y así, digo que llegando el tal labrador a casa del 
dicho hidalgo convidador, que buen poso haya su ánima, que ya es muerto, y por más 
señas dicen que hizo una muerte de un ángel, que yo no me hallé presente, que había 
ido por aquel tiempo a segar a Tembleque…» (Q2, 31). 

Quintanar de la Orden está nombrada en dos ocasiones, en contextos muy diferentes y 
muy distantes entre ellas, al principio del primer Quijote y al final del segundo. La 
primera es en el regreso a casa de don Quijote, después de ser nombrado burlescamente 
caballero por el ventero: «No había andado mucho cuando le pareció que a su diestra 
mano, de la espesura de un bosque que allí estaba, salían unas voces delicadas, como de 
persona que se quejaba…» (Q1, 4). Estas voces eran de un joven pastor, Andresillo, al 
que atado a una encina su amo le estaba azotando por perderle cada día una oveja del 
rebaño que le cuidaba, según él. Este ganadero es «Juan Haldudo el rico, el vecino del 
Quintanar». Al final del segundo Quijote, encontramos la segunda referencia de 

Don Quijote llegando a 
la venta. Dibujo de José 
Jiménez Aranda (BIQ) 



 
Cuadernos Cervantinos 29 

Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan 

 

Página 34 

  Quintanar de la Orden. Don Quijote lleva enfermo seis días en la cama y Sansón 
Carrasco trata de animarlo, diciéndole: «que ya tenía comprados de su propio dinero 
dos famosos perros para guardar el ganado, el uno llamado Barcino y el otro Butrón, que 
se los había vendido un ganadero del Quintanar» (Q2, 74). 

 Argamasilla de Alba, es nombrada al final del primer Quijote, con sus célebres vecinos 
los «Académicos de la Argamasilla». El «autor desta historia» nos adelanta una segunda 
parte, con una tercera salida de don Quijote de su casa en busca de aventuras, esta vez 
hacia Zaragoza. Este nuevo escenario de aventuras fuera de la Mancha, e incluso las 
noticias de la muerte de don Quijote, dice el autor que las conoce por unos pergaminos 
que un médico había encontrado en una caja de plomo, entre los cimientos de una 
antigua ermita que se estaba reconstruyendo: «…que contenían muchas de sus hazañas 
y daban noticia de la hermosura de Dulcinea del Toboso, de la figura de Rocinante, de 
la fidelidad de Sancho Panza y de la sepultura del mesmo don Quijote, con diferentes 
epitafios y elogios de su vida y costumbres… Las palabras primeras que estaban escritas 
en el pergamino que se halló en la caja de plomo eran estas: Los académicos de la 
Argamasilla, lugar de la Mancha en vida y muerte del valeroso don Quijote de la 
Mancha, hoc scripserunt.» (Q1, 52). 

Hay muchísimos autores que mantienen que Argamasilla de Alba es el lugar de don 
Quijote, contraviniendo la intención explícita de Cervantes de no nombrar el lugar de 
don Quijote en la novela: «En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero 
acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo…» (Q1, 1). Argamasilla de Alba no es el 
lugar de don Quijote, pero sí delimita el sur de esta comarca donde está el famoso lugar. 

De lo que no cabe duda alguna es que Argamasilla de Alba es el lugar de don Quijote, 
¡pero del Quijote apócrifo de Avellaneda! Mientras Cervantes estaba terminando su 
segundo Quijote, un anónimo Alonso Fernández de Avellaneda imprimía en 1614 el 
«Segundo Tomo del Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha», dirigido «Al 
Alcalde, regidores y hidalgos, de la noble villa de Argamesilla de la Mancha, patria feliz 
del hidalgo caballero don Quijote, lustre de profesores de la caballería andastesca» Este 
«inquietante Quijote de Avellaneda», como lo califica Enrique Suárez Figaredo, indigna 
y aguijona a Cervantes a terminar su segundo Quijote, introduciendo a última hora 
críticas directas hacia el enigmático autor de Tordesillas, saliendo también de la 
imprenta madrileña de Juan de la Cuesta en 1615.   

Anotar, porque es necesario hacerlo también, que en la Mancha que conoció y recorrió 
Cervantes había dos Argamasillas, hoy en la misma provincia de Ciudad Real: 
Argamasilla de Alba y Argamasilla de Calatrava. 

 

Puerto Lápice, es el cuarto mojón o hito geográfico que cierra el borde de la comarca 
manchega de don Quijote, con El Toboso. Localidad actual de la provincia de Ciudad 
Real, era en tiempo de Cervantes un pequeño núcleo dentro de los límites de la villa de 
Herencia, compuesto por unas casas-quintería de agricultores y una venta, siendo esta 

https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/05/p.105.jpg
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  propiedad de un vecino de Villafranca de los Caballeros. Con este topónimo es ya 
nombrado este paraje en las Relaciones Topográficas de Herencia, en 1575: «… en el 
término de ella está una venta que se dice el Puerto Lápice como está declarado y esto 
responden, y esta venta es de un particular vecino de Villafranca». Hacia este lugar van 
don Quijote y Sancho después de la aventura de los molinos, encontrándose con la 
comitiva vizcaína y de frailes de San Benito. 

Campo de Criptana está nombrada implícitamente, por ser la única villa en toda la 
Mancha que contaba con más de treinta molinos de viento en el tiempo de la escritura 
del Quijote. Está muy cerca del lugar de don Quijote, porque contra uno de esos molinos 
entró en batalla al inicio de su segunda salida: «—La ventura va guiando nuestras cosas 
mejor de lo que acertáramos a desear; porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se 
descubren treinta o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y 
quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer; que esta es 
buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la 
tierra.» (Q1, 8) 

En mis trabajos, tanto en artículos en este blog como en publicaciones en papel, he 
puesto nombre a cuatro lugares más dentro de esta comarca: Alcázar de San 
Juan como el lugar de don Quijote, la Venta de Manjavacas donde es armado 
caballero don Quijote, Mota del Cuervo donde el Caballero del Verde Gabán  tenía su 
casa y Socuéllamos como el lugar donde Camacho y Quiteria iban a celebrar sus 
famosas bodas. 

Sobre la venta en la que es armado caballero don Quijote se ha escrito mucho y parece 
que se va a seguir haciendo. Es el lugar donde el hidalgo manchego llega después de un 
largo día de camino a lomos de su buen Rocinante en su primera salida de su casa en 
busca de aventuras. Esto es lo que nos cuenta el narrador:    

Casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa que de contar fuese, de lo cual se 
desesperaba, porque quisiera topar luego con quien hacer experiencia del valor de su 
fuerte brazo. Autores hay que dicen que la primera aventura que le avino 
fue la del Puerto Lápice, otros dicen que la de los molinos de viento; pero 
lo que yo he podido averiguar en este caso, y lo que he hallado escrito en 
los anales de la Mancha, es que él anduvo todo aquel día, y, al anochecer, 
su rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre, y que, mirando a 
todas partes por ver si descubriría algún castillo o alguna majada de 
pastores donde recogerse y adonde pudiese remediar su mucha hambre y 
necesidad, vio, no lejos del camino por donde iba, una venta, que fue como si 
viera una estrella que, no a los portales, sino a los alcázares de su redención le 
encaminaba. Diose priesa a caminar, y llegó a ella a tiempo que anochecía. (Q1, 2) 

Cervantes deja meridianamente claro a sus lectores que la primera aventura de don 
Quijote no es la de Puerto Lápice, ni la de la batalla contra los molinos de viento en 
Campo de Criptana, sino la de la venta donde es armado caballero, que 
tampoco nombra. 

En esta parte de la Mancha, por la cercanía entre lugares, había tres ventas en sus 
caminos: 

La Venta de Puerto Lápice. 

La Venta de Manjavacas en Mota del Cuervo. 

La Venta de Las Motillas entre Alcázar de San Juan y Manzanares. 

Cervantes deja, a sus primeros lectores de principio del siglo XVII, situada en el mapa 
de la Mancha esta venta durante el regreso de don Quijote a casa desde ella. La primera 
aventura de don Quijote, siendo ya «caballero andante», es al poco de salir de la venta 
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  por el mismo camino que llevó el día anterior. Es la del joven Andresillo. Cerca de la 
venta estaba el pastor Andrés guardando el rebaño de su amo «Juan Haldudo el rico, el 
vecino del Quintanar». Y poco después don Quijote se encuentra de frente con una 
comitiva de comerciantes toledanos que iban a comprar seda a Murcia. Solo la Venta de 
Manjavacas se encuentra en el transitado camino de Toledo a Murcia, al este de esta 
comarca. Desde ella, caminando don Quijote hacia el oeste, de regreso a su casa, pudo 
encontrase de frente con la comitiva de mercaderes toledanos.    

 

Hasta el año 2011, en el que en Mi vecino Alonso, analizando estos datos en el contexto 
geográfico de esta parte de la Mancha, nombré por primera vez está desaparecida Venta 
de Manjavacas como la venta a la que llega don Quijote en su primera salida, algunos 
autores situaban este episodio en la Venta Quesada, en el término de 
Manzanares o en la Venta de Puerto Lápice. 

Veamos algunos ejemplos. A finales del siglo XVIII se editaron en España 
dos Quijotes que incluían por primera vez sendos mapas donde se delineaban los 
lugares de paso y los parajes de las aventuras de don Quijote. 

 

Mapa del Quijote de Ibarra o de la RAE (1780) 

 

https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/05/p.109.jpg
https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/05/ibarra_joaquin.jpg
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El primero de ellos lo imprime lujosamente Joaquín Ibarra para la Real Academia de 
España en 1780. En él, aparece el «Mapa de una porción del Reyno de España que 
comprehende los parages por donde anduvo Don Quixote, y los sitios de sus aventuras. 
Delineado por D. Tomás López Geógrafo de S.M. según las observaciones hechas sobre 
el terreno por D. Joseph de Hermosilla Capitán de Ingenieros». Este mapa también fue 
conocido como «el de la Academia» 

Tomás López se limitó a marcar y anotar el recorrido sugerido por José de Hermosilla 
en uno de sus mapas de España, tan reconocidos en su época. No marca el lugar de don 
Quijote, aunque por aproximación a las primeras aventuras parece indicar que 
Hermosilla se decantaba por Argamasilla de Alba. En la leyenda del mapa están 
numeradas las aventuras por orden cronológico a cómo sucedieron en la novela. La 
primera no puede ser otra que la de la venta: «1. Venta donde fue armado Caballero». 
En el mapa el «1» corresponde a un paraje situado entre Manzanares y Valdepeñas, 
donde no existía venta alguna. El geógrafo, además de la situación de esta venta 
inexistente, ubica la «5. Aventura de los molinos de viento» entre Argamasilla de Alba y 
Villarta de San Juan, donde tampoco existían molinos de viento en tiempo de la 
escritura del Quijote. Y la «6. Aventura de los frailes y el Vizcaino» la marca al oeste de 
Puerto Lápice, en medio de la Sierra de la Calderina. 

 

Mapa del Quijote de Sancha (1791) 

 

https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/05/mapa-ibarra.jpg
https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/05/sancha_gabriel.jpg


 
Cuadernos Cervantinos 29 

Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan 

 

Página 38 

  

 

Unos años más tarde, en 1797, Gabriel de la Sancha imprime otro magnífico Quijote, con 
otro mapa nuevo, la «Carta Geográfica de los viajes de don Quixote y sitios de sus 
aventuras: Delineada por D. Manuel AntoRodrigz según las observaciones históricas de 
D. Juan Anto Pellicer, Biblioteco de S.M.» 

Juan Antonio Pellicer marca Argamasilla de Alba como la «patria de D. Quixote». 

La venta donde es armado caballero, la primera aventura, la sitúa entre Manzanares y 
Villarta de San Juan. En este entorno ha existido hasta su completa demolición durante 
el siglo XX la Venta de Quesada. Propiedad de la familia Quesada, asentada en 
Manzanares en el siglo XV, esta venta no está nombrada en las Relaciones hechas en 
Manzanares, en enero de 1579. ¿Olvido o intención de no notificar esta venta y sus 
rentas? 

Tres años después de la primera solicitud del rey, hecha en octubre de 1575, ante la 
insistencia del alcalde mayor y del gobernador del Campo de Calatrava, el alcalde Juan 
Sánchez, el regidor Juan Bautista Salinas y varios vecinos, entre los que se encontraba 
el bachiller Francisco de Quesada, se reunieron en su ayuntamiento, para dar traslado a 
la instrucción del rey. Si bien parece que esta venta ya estaba funcionando en aquella 
época, dentro de las muchas propiedades de la familia Quesada, no se dice nada de ella. 
Es más, no responden nada a la pregunta de «Si el pueblo fuere pasajero, en qué camino 
real estuviese, y las rentas que hubiere en la tierra y términos de él, y cuyas son, y lo que 
valen», cuando por su término pasaban caminos hacia Levante y Andalucía. Uno de los 
vecinos que confeccionaron las respuestas era un Quesada. 

La vuelta a casa desde esta venta la marcan, no por el mismo camino que había llevado 
don Quijote el día anterior, como sería lo lógico, sino que sugieren otro camino 
alternativo para llegar a Argamasilla de Alba, donde tiene lugar la aventura del pastor 
Andrés y los mercaderes toledanos, inexplicablemente por alcance no de frente como 
nos dice el narrador: «Y habiendo andado como dos millas descubrió don Quijote un 
grande tropel de gente, que, como después se supo, eran unos mercaderes toledanos que 
iban a comprar seda a Murcia» (Q1, 4). 

La aventura de los molinos de viento está señalada entre Villarta de San Juan y 
Manzanares, donde no había ni un solo molino de viento. 

Tanto Hermosilla como Pellicer marcan ventas, existentes o no, lejos de la Venta de 
Puerto Lápice. Sin embargo, sí es en Puerto Lápice donde enmarcan la aventura con el 
vizcaíno y los frailes de San Benito, después de la aventura de los molinos, siguiendo la 
cronología del texto cervantino. Tener erróneamente a Argamasilla de Alba como origen 

https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/05/mapa-sancha.jpg
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  de las aventuras les condicionó los demás puntos de las primeras aventuras, 
inventándose parajes con ventas y molinos donde nunca los ha habido.    

Un siglo después, a caballo entre los siglos XIX y XX, varios viajeros ilustres 
peregrinaron por la Mancha tratando de pisar los mismos caminos reales en los que 
Cervantes puso a sus personajes de ficción. 

Uno de ellos fue August Florian Jaccaci. Pintor y escritor franco-americano, dedicó 
toda su vida al arte. En 1896 publica en Nueva York On the trail of Don Quixote, 
con ilustraciones de su amigo español Daniel Urrabieta Vierge. Su viaje cervantino, más 
bien quijotesco, lo inicia en Madrid. En su estación de Mediodía toma el tren hacia 
Ciudad Real, donde el gobernador de la provincia le entrega una carta-orden para que 
le acompañe un escolta armado, allí donde lo precisara. En tren viaja hasta Manzanares 
donde se sube a otro tren que le dejará en la estación de Argamasilla, la actual estación 
de Cinco Casas. Su intención era llegar a Argamasilla de Alba y desde allí ir en busca de 
los parajes de las aventuras quijotescas. 

Después de visitar la Cueva de Montesinos y las lagunas de Ruidera se encamina hasta 
Montiel, para de nuevo volver a Argamasilla. Su siguiente salida la titula: El Toboso. 
Según el índice, pasará en su camino por The Venta Quesada. Según la traducción al 
español, que hizo Esther Bautista Naranjo en Un americano en La Mancha 
tras las huellas de don Quijote (2010), Jaccaci describe de esta manera su llegada 
a esta venta, ya desmantelada: 

Las ruinas eran de una importante venta, uno de los muchos lugares donde hospedarse 
que se podían encontrar cada pocas horas en este camino real cuando por él pasaba 
todo el tráfico entre Madrid y Sevilla. Si son ciertas las ingeniosas conjeturas de los 
estudiosos que, no sin esfuerzo, han realizado elucubraciones sobre la novela 
cervantina, esta venta tuvo la rara fortuna de ser visitada por don Quijote al comienzo 
de sus andanzas. En este patio que ahora está vacío y desierto es donde el Caballero de 
la Triste Figura veló sus armas antes de aquella mañana cuando el astuto y 
pendenciero ventero le armó caballero. 

Si Puerto Lápice ha pasado a formar parte de la geografía del Quijote, además de ser 
realmente donde don Quijote arremete contra los frailes benitos y el escudero vizcaíno, 
es gracias principalmente a Azorín, seudónimo del escritor-periodista José Martínez 
Ruiz, que recorrió esta misma zona manchega pocos años después. Durante su viaje en 
1905, año que se conmemoraba el tricentenario de la publicación del primer Quijote, 
escribió unos artículos publicados en el periódico El Imparcial y poco después, ante el 
éxito tenido, formaron su libro La ruta de don Quijote. 

Azorín, en su publicación Madrid, recordaba treinta y seis años después de su 
peregrinación por la Mancha de don Quijote, lo que Ortega Munilla, el director del 
periódico, le encargó visitar: «Va usted primero, naturalmente, a Argamasilla de Alba. 
De Argamasilla creo yo que se debe usted alargar a las lagunas de Ruidera. Y como la 
cueva de Montesinos está cerca, baja usted a la cueva… No olvide los molinos de viento. 
Ni el Toboso…» 

Ya sabemos que Azorín, como él mismo lo confesó muchos años después, realmente el 
primer lugar al que llega de la Mancha en su mítica peregrinación no es Argamasilla 
de Alba sino a Alcázar de San Juan, y también Alcázar es el último antes de 
subirse al tren con destino a Madrid, después de visitar Campo de Criptana y El 
Toboso. 

Azorín, en Alcázar de San Juan alquila un carro y llega a Argamasilla de Alba, tal y como 
le indicó su director. Desde Argamasilla se traslada en carro hasta Puerto Lápice: 

Ya llevamos caminando cuatro horas; son las once; hemos salido a las siete de la 
mañana. Atrás, casi invisible, ha quedado el pueblo de Argamasilla…Ya casi entramos 



 
Cuadernos Cervantinos 29 

Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan 

 

Página 40 

  en el famoso Puerto Lápice… entramos en él; son las cinco de la tarde; mañana hemos 
de ir a la venta famosa donde don Quijote fue armado caballero… 

Fue tan amplia la lectura de La ruta de don Quijote que quedó Puerto Lápice remarcado 
como el lugar donde se encontraba la venta cervantina tres siglos antes. Años después, 
el buen trabajo de marketing realizado por el propietario de la venta actual, hizo el resto. 
A los miles de viajeros y excursionistas que pasaban de Madrid a Andalucía en autobuses 
por sus mismas puertas, junto a la antigua carretera nacional IV, poco o nada le 
interesaba el texto cervantino. El guía ya les anunciaba a su salida de Madrid que iban a 
tener el privilegio de estar en la venta donde fue armado caballero don Quijote. Unas 
fotos junto al pozo, una consumición o comida típica en su buen restaurante, durante 
muchos años dirigido por las buenas manos de Eusebio, y vuelta al autobús, Granada o 
Sevilla están aún lejos. Mientras, el conductor y el guía del autobús recogían la 
sustanciosa comisión ofrecida por su parada. Pero ante este colosal entramado turístico-
comercial poco o nada se puede hacer. Seguirán parando viajeros con la misma 
intención de pisar las mismas piedras del patio donde dicen que don Quijote veló sus 
armas junto al brocal de su pozo. 

 

Don Quijote luchando contra el vizcaíno en Puerto Lápice. Dibujo de José Jiménez Aranda (BIQ) 

Lo realmente difícil de entender es que todavía haya autores o instituciones que 
tratando de marcar los caminos y aventuras de don Quijote, asegurando que han leído 
la novela, siguen marcando esta venta de Puerto Lápice como la primera aventura de 
don Quijote, olvidando que la aventura que sí se produce en Puerto Lápice es la que el 
hidalgo manchego tuvo contra unos pobres frailes de San Benito y en la que casi mata 
a un escudero vizcaíno. 

                                                        Luis Miguel Román Alhambra 

 

https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/05/aranda.jpg
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El motivo de la dedicatoria del Quijote de 1605 al 

duque de Béjar, pudiera estar cerca 

Es todavía una incógnita el motivo por el que, en 1605, Miguel de Cervantes Saavedra 
dedicó el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha al duque de Béjar, Alfonso Diego 
López de Zúñiga-Sotomayor y Pérez de Guzmán. Hasta ahora es desconocida la relación 
de Miguel de Cervantes con este noble, incluso hay quien dice que la citada dedicatoria 
fue rehusada por el propio duque, al que Cervantes no le volvió a dedicar obra alguna. 

La dedicatoria es muy breve, redactada en tono distante, lo que contrasta con la 
originalidad del prólogo. En sus pocas líneas, se puede constatar un doble plagio 
descubierto por Hartzenbusch trescientos años después de ser escrita. Tiene cinco frases 
de otra dedicatoria, la de Fernando de Herrera al marqués de Ayamonte (Huelva) y una 
más del largo prólogo de Francisco de Medina. 

Un hallazgo reciente de documentos, sitúa a Cervantes entre las actuales provincias de 
Sevilla y Huelva casi todo el año 1593. Dos nuevos documentos que ha encontrado el 
historiador Bartolomé Miranda Díaz, experto documentalista vinculado a la Universidad 
de Sevilla, los documentos son originales de cartas de poder otorgadas por distintos 
Ayuntamientos. 
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En aquellos años (1587-1594) la misión de Cervantes consistía en la recaudación de 
grandes partidas de trigo, aceite, cebada, garbanzos, habas y otros bastimentos 
necesarios para la alimentación de la tripulación de las galeras de la Armada Imperial y 
de los galeones de la Armada Real de la Guarda de las Flotas de la Carrera de Indias. El 
cargo que ostentaba Cervantes era de comisario general de abastos, al servicio del 
proveedor general Miguel de Oviedo, para sacar todo el trigo y cebada que pudiese hallar 
en los pueblos localizados en torno a Sevilla. 

El nuevo hallazgo de documentos se ha producido investigando la historia de Castilleja 
del Campo que el profesor Miranda coordina junto con el archivero municipal de Brenes 
(Sevilla) Miguel Ángel Rodríguez Luque, en un proyecto sufragado por el Ayuntamiento 
de la localidad y la diputación de Sevilla. 

La actividad recaudatoria de Cervantes en Andalucía ha sido ampliamente documentada 
por José Cabello Núñez, archivero municipal de La Puebla de Cazalla (Sevilla), quien ha 
dado a conocer en los últimos años más de una treintena de documentos cervantinos. 

Otros documentos hallados por Cabello Núñez con anterioridad relacionan a Cervantes 
en 1592 con Porcuna (Jaén) y en 1593 con las villas sevillanas de Utrera, Carmona, 
Marchena, Arahal, Paradas, La Puebla de Cazalla, Morón de la Frontera, Osuna y la 
gaditana de Villamartín. 

Está documentada la presencia de Cervantes en localidades sevillanas, principalmente 
de la comarca del Aljarafe. Cuando recibió el encargo de recaudar impuestos para las 
galeras de la carrera de indias y de la armada, al menos desde el 7 de julio de 1593 hasta 
el 26 de noviembre estuvo en Niebla, en la comarca del Condado de Huelva.  

Este Condado es el de Niebla (Huelva), perteneciente al ducado de Medina Sidonia, cuya 
localidad está a escasos kilómetros de Gibraleón (Huelva) y recordemos que el duque de 
Béjar era además marqués de Gibraleón, por lo que es factible que se descubra algún 
otro documento sobre la actividad de Cervantes en esa localidad o en alguna próxima. 
Hecho que pudo provocar alguna circunstancia que hizo que se conociesen 
personalmente el duque de Béjar y Miguel de Cervantes y ello diera como fruto la 
dedicatoria de la primera parte del Quijote. 

De este encuentro y de la relación, si la hubo, pudiera haber pruebas documentales en el 
archivo privado del ducado de Medina Sidonia, situado en Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz), ya que está compuesto por 6.224 legajos y es considerado como uno de los 
archivos privados más importantes de Europa.  Custodia documentos fechados a partir 
del siglo XIII, aunque conserva un Privilegio rodado de Fernando II de Castilla, de 1128, 
referente a la concesión del portazgo de Villafranca del Bierzo al Monasterio de Santa 
María de Carracedo, que es el documento más antiguo.  

Alonso M. Cobo 

Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan 
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1000 Quijotes cabalgan en la ciudad de México 

Lo del título parece surrealista, pero me refiero a la colección más numerosa de 
“Quijotes” del continente americano, que se exhibe en la Ciudad de México en el Museo 
Franz Mayer. 

La misma está integrada por más de 1000 libros, 786 de ellos son ediciones históricas 
de la máxima obra de las letras en español y obra maestra de la Literatura Universal de 
Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, que pertenecen a la colección 
del museo donde se realiza la muestra. 

La directora general del mismo, Giovana Jaspersen García, en entrevista al periódico 
Crónica dijo: “Una historia se puede contar de maneras totalmente distintas: la puede 
ilustrar Dalí, la puede grabar Doré y cuando vemos el nombre del impresor, del 
encuadernador, ciertas obras con papeles marmoleados, otras más con nervios móviles, 
nos damos cuenta que de la cantidad de significados y valores que hay dentro del objeto 
libro va muchísimo más allá de la historia que nos contó Cervantes y también es 
fundamental”. 

Recordemos que el Quijote fue publicado en dos partes, la primera en 1605 y la segunda 
en 1615. El Quijote ha sido aclamado como la primera novela moderna y un precursor 
del realismo literario. Tengamos presente que el escritor argentino Jorge Luis Borges, lo 
consideraba la fuente de la que emanaban todas las novelas. 

Para el académico Jean Canavaggio, Cervantes con Don Quijote de la Mancha: “no sólo 
creó un texto que desafía cualquier clasificación bajo las normas existentes, sino que 
también abrió el camino para todas las formas narrativas futuras”. 

Entre los tomos que se exhiben, se encuentra el primer Quijote que adquirió Franz 
Mayer: la edición de la Real Academia Española, publicada en 1780 e impresa por 
Joaquín Ibarra, de gran lujo e ilustrada por destacados artistas españoles de la época. 

También en la muestra sobresale la primera traducción a la lengua inglesa, a cargo de 
Thomas Shelton (1612), las ediciones ilustradas por el pintor inglés John Vanderbank 
(1738), por Gustav Doré, artista francés y posiblemente el más afamado ilustrador del 
Quijote (1863); Ricardo Bacala y Juan Luis Pellicer (1880); por Lorenzo Goñi (1967) y 
por Salvador Dalí (1967). 
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A su vez, el especialista en letras españolas, Emiliano Álvarez, investigador que participó 
en la curaduría de la exposición dio a conocer que son cuatro los nodos temáticos que se 
pueden encontrar en la exposición. 

El primer tema son los personajes femeninos; el segundo es la risa; “se tiñe al libro de 
una seriedad que no tiene, es para reírnos”; el tercer tema son los límites de ficción y 
realidad; y el cuarto es la irracionalidad del libro. 

También Álvarez impartirá la conferencia: “Vuelta y vuelta: el Quijote siempre está 
recomenzando”. Remarcó el especialista que “El siglo 17 es un momento especialmente 
convulso en la historia cultural y filosófica occidental y es un momento en que la razón 
está tratando de definirse a sí misma. Por lo general los conceptos se definen expulsando 
lo que no son, de aquello que los niega, y eso está configurado en el Quijote de muchas 
maneras”. 

¡Hasta el próximo encuentro! 

 
Dr.(c).Washington Daniel Gorosito Pérez 
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La ruta Cervantin@lcazar más especial 

Ruta Cervantina especial organizada para los usuarios del Centro Frida 
Kahlo, se realizó en la mañana del viernes en colaboración con la Sociedad 
Cervantina de Alcázar de San Juan tras un intenso trabajo de adaptación 
por parte del personal responsable del Centro 

Alcázar de San Juan, 14 de junio de 2024.- la Sociedad Cervantina de Alcázar de San 
Juan ha coordinado una Ruta Cervantina especialmente adaptada a los usuarios del 
Centro Frida Kahlo. Los cervantinos alcazareños se muestran de acuerdo en que ha sido 
una de las más gratificantes que han hecho a lo largo de sus diez años de historia. 

Si los participantes de la ruta se han quedado satisfechos, los coordinadores mucho más, 
sobre todo por el mimo y cariño con que ha sido preparada la Ruta. Tras el guion inicial 
aportado por la Cervantina, las personas responsables del centro, Noelia Redondo y 
Bárbara Gutiérrez realizaron un intenso y excelente trabajo de adaptación en el que se 
contó con la inestimable colaboración de Alfonso Justo, experto en lectura fácil y 
accesibilidad cognitiva del centro, de forma que las informaciones finales que los 
usuarios recibiesen, fuesen comprensibles y asimilables por la práctica totalidad de los 
participantes en la Ruta. Ese componente extra de trabajo y dedicación le ha conferido 
a la actividad un valor extra difícilmente cuantificable del que los conductores de la ruta 
se sienten muy satisfechos porque era un gran reto para la esta asociación cultural. 
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Luis Miguel Román y Constantino López, presentaron unos días antes en el salón de 
actos del centro Frida Kahlo el contenido de la ruta y hablaron genéricamente de ella e 
incluso suscitaron algunos interrogantes, de forma que aumentase la curiosidad de los 
participantes y acrecentase el deseo de realizarla. 

La ruta que ha tenido seis paradas, les ha permitido conocer “don Quijote y su gato junto 
a las Aguas de Alcázar, “El Quijote cósmico” en la plaza de Palacio, “Estatua de 
Cervantes” y la “Iglesia de Santa María”, el lugar donde estuco la casa de “Juan López 
Caballero” en la calle de San Juan, el lugar de la casa natal de Miguel de Cervantes” y ha 
finalizado en la “estatua de don Quijote y Sancho Panza” en la plaza de España. 

En estos lugares y con lenguaje claro e inteligible, los usuarios han podido conocer la 
vinculación que todos ellos tienen con la obra “El ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha” y con su autor Miguel de Cervantes Saavedra. 

 

Significativo ha sido que en el inicio de la ruta, en la primera de las paradas, donde 
Alonso Quijano se encuentra sentado en el pilón, leyendo libros de caballería junto a su 
gato (obra en bronce del escultor José Lillo Galiani, creada en 2007), mientras se 
explicaba que la persona a la que representaba la imagen, perdió el juicio leyendo libros 
de caballerías, uno de los usuarios al acercarse a verla más de cerca y leer el título de uno 
de los libros “Amadís de Gaula”, ha comentado que esa era una de las principales y más 
famosas novelas de caballerías.  

Este comentario, que demuestra un conocimiento de Cervantes y su obra muy por 
encima del nivel medio de visitantes habituales a las rutas, ha dejado favorablemente 
sorprendidos a los miembros de la Sociedad Cervantina, dejándoles con un excelente 
sabor de boca, con la sensación de que, si la mayoría de los usuarios lo han pasado bien 
y han aprendido cosas en la ruta, se ha cumplido sobradamente el objetivo de entretener 
y enseñar, lo que supone una gran satisfacción por el trabajo realizado. 

Centro Frida Kahlo y Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan 
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El milagro de los rayos de sol a soslayo 

Este pasado 24 de junio llegaba a Santiago de Compostela, esta vez no como 
peregrino. Se celebraba el día del nacimiento de San Juan Bautista, fiesta importante 
en el calendario cristiano. Son las 18:00 horas y casi por inercia, desde la Plaza del 
Obradoiro, me encaminé a la entrada de la catedral compostelana en la Plaza de 
Platerías. Había en el interior muchos peregrinos susurrando en diferentes idiomas, 
ya sin sus mochilas y bastones de camino, cumpliendo con la tradición de dar un 
abrazo al apóstol Santiago y escuchar la Misa del Peregrino. Sus cuerpos mostraban 
signos evidentes de cansancio, algunos habían hecho el Camino Francés desde 
Roncesvalles durante más de treinta jornadas, pero sus caras expresaban paz y 
satisfacción.  Como un peregrino más abracé al apóstol y esperé pacientemente el 
comienzo de la misa. Las dos veces que había hecho como peregrino los últimos 117 
km del Camino no pude asistir a esta misa y por lo tanto tampoco ver el momento 
mágico de la incensación de la catedral con su enorme Botafumeiro. 
 

 
Imagen de La Voz de Galicia 

https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/06/la-voz-de-galicia.jpg
https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/06/20240624_182829-copia.jpg
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En la Edad Media ya se usaba un gran incensario para purificar la catedral y a los 
miles de peregrinos que abarrotaban sus naves. En el Códice Calixtino, del siglo XII, 
además del relato del traslado del cuerpo del apóstol Santiago desde Jerusalén a 
Compostela, este documento valiosísimo contiene una guía de caminos para los 
peregrinos, describiendo los conventos y santuarios que encontrarían a su paso, como 
también de la catedral compostelana y su formidable incensario. Hoy está en uso el 
construido en 1851 de latón plateado, de una altura de 1,5 m y un peso de 62 kg, sin 
las brasas y el incienso. El anterior, del siglo XV, totalmente de plata, fue robado por 
el ejército napoleónico en 1809. 
 
Eran las 20:15 cuando, antes de la bendición, un grupo de hombres cargaron 
el Botafumeiro de brasas e incienso, y, con un ingenioso sistema de poleas 
suspendidas del cimborrio del crucero de la catedral, lo hicieron volar como un gran 
péndulo por la nave transversal, ante la mirada atónita de todos los asistentes. No es 
más de dos minutos lo que dura esta precisa maniobra, mientras el órgano interpreta 
el himno al apóstol, pero suficiente para que el ambiente de toda la catedral se llene 
de humo y olor del incienso. 

 

 
Fotografía de Luis M. Román 

 
Terminada la misa, los peregrinos iniciaron su salida de la catedral, su Camino, ahora 
sí, había terminado. Yo estaba en la parte del medio de la nave central y esperé unos 
minutos a que la mayoría saliesen. Y en ese momento, un gran rayo de sol que entraba 
desde una de las vidrieras de la Puerta de la Gloria me llamó la atención, potenciado 
por el intenso humo del incienso. Recorde de inmediato el milagro que Alonso de 
Villegas, en 1594, describió en su Fructus sanctorum y quinta parte del 
Flossanctorum, al tomar el protagonista un rayo del sol que entraba muy inclinado, 
casi horizontal, por alguna vidriera como un madero en el que apoya su capa o manta: 
 
«En tanto que pasaba esto, Goar entró en la iglesia donde estaba Rústico, el obispo, 
con sus clérigos. Miró a una y otra parte y vido que, siendo hora de ponerse el 
Sol, entraba un rayo dél al soslayo y daba en un rincón. Parecióle que era 
madero que estava allí, y viniendose caluroso, quitóse el manteo y fuese a poner 
sobre él, y el rayo del Sol le sostuvo, estándolo mirando el obispo con todos sus 
clérigos, lo cual también fue por él atribuido a arte mágica.» 
 

https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/06/20240624_202444.jpg
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  Esta imagen, que solo se puede apreciar muy pocos días del año, tuve la gran dicha de 
poder verla el pasado día de San Juan en la catedral compostelana. Imagen que 
ilustrará una de las notas que incluiré al curioso lector viajero en la segunda parte 
de Tras los pasos de Rocinante, que aquí te adelanto: 
 
2.1 A soslayo 
Vas a seguir los pasos de Rocinante. Saldrás del lugar de don Quijote hacia el este en 
busca de unos gigantes que pronto verás. Tú vas a decidir la estación del año y la hora 
del día en el que te pondrás en camino, pero siempre hacia el este, por donde sale el 
sol. Quizás te animes a comenzar esta segunda salida de don Quijote como él y su 
escudero hicieron, en mitad de una corta noche de verano manchego y con los 
primeros rayos del sol abras tu Quijote y leas: 
 
«Acertó don Quijote a tomar la misma derrota y camino que el que él había tomado 
en su primer viaje, que fue por el campo de Montiel, por el cual caminaba con menos 
pesadumbre que la vez pasada, porque, por ser la hora de la mañana y herirles a 
soslayo, los rayos del sol no los fatigaban» (Q1, 7) 
 
A no ser que en ese momento del día el sol esté muy alto o sea al final del día cuando 
decidas ponerte en camino, y te pase desapercibida esta circunstancia, creerás que el 
texto cervantino y esta guía de caminos no se corresponden con la incidencia de los 
rayos sobre tu cuerpo. Los rayos del sol te dan de frente y no de lado, como esperabas. 

No tardarás en consultar en tu Smartphone lo que la RAE dice de la palabra soslayo. 

 Soslayo: 

1. adj. Soslayado, oblicuo 

-Al soslayo 

1. loc. adv. Oblicuamente 

-De soslayo 

1. loc.adv. Oblicuamente 

2. loc. adv. De costado y perfilando bien el cuerpo para pasar por alguna estrechura. 

3. loc. adv. De largo, de pasada o por encima, para esquivar una dificultad. 

Después de unos momentos de dudas, podrías preguntarte que si Cervantes pone en 
camino a don Quijote hacia el este en sus dos primeras salidas, ¿cómo es posible que 
Cervantes cometiese este descuido tan evidente?, o ¿podría tener la palabra soslayo 
afecciones o significados distintos a principios del siglo XVII a los actuales? 

Decides consultar el Tesoro de la lengua castellana, o española compuesto por 
Sebastián de Covarrubias en 1611, el diccionario del tiempo de la escritura del Quijote, 
y no aparece esta palabra. 

En estas siguientes líneas verás que llevabas razón, que la palabra soslayo tenía otro 
significado en tiempo de Cervantes, y que no ha llegado a nuestros días. 

Además de «por el costado», «perfilar el cuerpo para pasar por alguna estrechura» y 
«pasar de largo o por encima de alguna dificultad», cuando los rayos del sol están muy 
bajos, por ser la primera o última hora del día, o por ser invierno ―el sol sube muy 
poco quedando muy oblicuo con el plano del campo―, se decía en tiempo de la 
escritura del Quijote que daban los rayos del sol a soslayo, independientemente de 
que estos incidieran de frente, de lado o por detrás. 
 
Cervantes compara este momento de la segunda salida, con los rayos del sol saliendo 
por el horizonte, con el calor sufrido en su primera salida durante un largo día del mes 
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  de julio.  En julio, en la Mancha, el sol sube tanto y tan rápido que casi todo el día lo 
llevó sobre su cabeza don Quijote. 

Soslayo, no es una palabra muy utilizada hoy a cualquier nivel, y tampoco lo era en 
tiempo de Cervantes. Según el Corpus diacrónico del español (16-11-
2023), Cervantes la utiliza en seis ocasiones en toda su obra conocida, y su gran rival 
Lope de Vega solo la utiliza dos veces en su extensísima obra. Es Cervantes el autor 
del Siglo de Oro que más veces la usa: 
 
– Al túmulo del Rey que se hizo en Sevilla (1598) 
«… y luego encontinente caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese, y 
no hubo nada.» 
 
–El Quijote (1605) 
 
«… por el cual caminaba con menos pesadumbre que la vez pasada, porque, por ser 
la hora de la mañana y herirles a soslayo, los rayos del sol no les fatigaban.» 
–La gitanilla, en las Novelas ejemplares (1613) 
«… vemos cómo arrincona y barre la aurora las estrellas del cielo, y cómo ella sale con 
su compañera el alba… tras ellas, el Sol, dorando cumbres y rizando montes; ni 
tememos quedar helados por su ausencia cuando nos hiere a soslayo con sus rayos, ni 
quedar abrasados cuando ellos particularmente nos toca…» 

–Viaje al Parnaso (1614) 
«Al volver de una esquina sentí un brazo… otros dos al soslayo se llegaron, y con la 
risa falsa del conejo y con muchas zalemas me hablaron…» 

–Comedia famosa de los baños de Argel (1615) 
«En acabando la música, dice el sacristán (Todo cuanto dice agora el sacristán lo diga 
mirando al soslayo a Caurali)» 

–El Persiles (1616) 
«… metió mano a su espada y por entre los brazos de Seráfido se la metió a Periandro 
por el hombro derecho, con tal furia y fuerza que le salió la punta por el izquierdo, 
atravesándole, poco menos que al soslayo, de parte a parte.» 

En dos ocasiones utiliza soslayo para significar miradas del protagonista hacia un 
lado, como con desdén o desprecio: Al túmulo del Rey que se hizo en Sevilla y en 
la Comedia famosa de los baños de Argel. 
 
Una vez la usa con ocasión de la llegada de algunos personajes por un costado del 
protagonista del párrafo: Viaje al Parnaso. 
 
En el uso de la espada y la forma de herir con ella una sola vez: El Persiles. 
 
Y en la forma que los rayos del sol inciden sobre los protagonistas en dos ocasiones: El 
Quijote (1605) y en La gitanilla. En esta última novela, hace referencia al frío que en 
invierno causa al grupo de gitanos la poca altura que llega a tener el sol, dándoles este 
«a soslayo», a diferencia del verano en el que el sol los abrasa al subir casi en 
perpendicular al plano del campo. De la misma manera, al salir el sol en verano, no 
molesta su calor porque sus rayos inciden «a soslayo», muy bajos, como anota el 
narrador en el Quijote. 
 
Entre 1585, fecha en la que Miguel de Cervantes publica La Galatea y el año 1625, en 
todo el Corpus escrito en español, en cualquier tipo de escritura, solo es usada la 
palabra soslayo en algo más de sesenta ocasiones, una décima parte de ellas 
Cervantes. La forma de herir con la espada al contrincante, es la más utilizada, como 
por ejemplo Vicente Espinel, en 1618, en la Vida del escudero Marcos de 



 

Cuadernos Cervantinos 29 

Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan 

 

Página 51 

  Obregón anota «que el Marqués no había recebido daño -porque la estocada había 
sido a soslayo-…», o el Inca Garcilaso de la Vega, en 1605, escribe en  La Florida del 
Inca que « le pasó la flecha un jubón estofado y lo hirió de manera que, por ser 
a soslayo, no lo mató» Solo un autor, además de Cervantes, utiliza en este tiempo la 
palabra soslayo para referirse a la incidencia de los rayos del sol con respecto al plano 
del suelo. Alonso de Villegas, en 1594, escribía en su Fructus sanctorum y quinta 
parte del Flos sanctorum un hecho milagroso al tomar el protagonista un rayo del sol 
que entraba muy inclinado, casi horizontal, por alguna vidriera o ventana como un 
madero en el que apoya su capa o manta. Al contrario que a don Quijote y a Sancho 
que los rayos del sol no les fatigaban por ser a primeras horas del día, el momento 
descrito en el interior de la iglesia es al final del día, es al ponerse el sol: 
 
«En tanto que pasaba esto, Goar entró en la iglesia donde estaba Rústico, el obispo, 
con sus clérigos. Miró a una y otra parte y vido que, siendo hora de ponerse el Sol, 
entraba un rayo dél al soslayo y daba en un rincón. Parecióle que era madero que 
estava allí, y viniendose caluroso, quitóse el manteo y fuese a poner sobre él, y el rayo 
del Sol le sostuvo, estándolo mirando el obispo con todos sus clérigos, lo cual también 
fue por él atribuido a arte mágica.» 

 

Ilustración de Antonio Mingote (2005) 

 
Quizás la mejor ilustración que define «por ser la hora de la mañana y herirles 
a soslayo, los rayos del sol no les fatigaban», es la de Antonio Mingote 
publicada junto con otras muchas más imágenes geniales suyas en Don 
Quixote de la Mancha. Compuesto por D. Miguel de Cervantes – Ilustrado 
por D. Antonio Mingote, editado en 2005 por Editorial Planeta, S.A. en diez 
magníficos tomos.        
                                                      

Luis Miguel Román Alhambra 

 

https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/06/51gqjwbrdfl.jpg
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Juan Bautista Sánchez Bermejo un molinero de altura 

en los «Almuerzos de don Quijote» 

En el último Almuerzo de don Quijote de antes del verano organizado por 
la Sociedad Cervantina de Alcázar, hemos recibido a uno de los pocos 
molineros en activo que se encargan de construir y mantener todo tipo de 
molinos de viento 
 
Alcázar de San Juan, 30 de junio de 2024.- En la mañana del sábado la Sociedad 
Cervantina de Alcázar de San Juan ha tenido como invitado a los Almuerzos de don 
Quijote a Juan Bautista Sánchez Bermejo, uno de los pocos molineros (dos o tres) que 
quedan en Castilla-La Mancha con capacidad plena no sólo para reparar y mantener 
estos ingenios, sino para levantarlos desde cero. 

En esta actividad cultural llamada “Almuerzos de don Quijote”, los invitados nos 
cuentan sus experiencias, sus trabajos y sus proyectos, alrededor de unos típicos 
platos manchegos, en una charla abierta y fluida que se prolonga por horas, en la que 
los socios de la Cervantina aprenden mucho del conocimiento de los especialistas que 
nos visitan. 

En esta ocasión Juan Bautista nos ha contado sus últimos proyectos de rehabilitación 
de molinos de viento, a lo largo de varias comunidades españolas, Murcia, La Mancha 
y especialmente uno de los últimos proyectos que ha llevado a cabo en Ciudadela 
(Menorca), la restauración de un molino de tipología Balear de Torre, con seis aspas 
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y cuyo velamen lo forman seis lienzos rectangulares y del que su rehabilitación y 
puesta en funcionamiento lo ha dejado muy satisfecho. 

A lo largo del almuerzo nos ha contado el proceso de fabricación de los componentes 
de la maquinaria de un molino, desde la selección de los árboles adecuados que le 
proporcionan las maderas requeridas, hasta el trabajo de elaboración de la madera, 
dando la forma y longitud a cada pieza y ensamblándolas de forma que el conjunto 
pueda funcionar de forma correcta. 

Esto es importante, porque su experiencia le dice que hay maestros que cuidan y 
mantienen los molinos, recuperan sus piezas e incluso sus engranajes, pero luego 
hacerlos funcionar es otra cosa, porque toda la maquinaria del molino es un conjunto 
que, para que pueda ponerse en marcha, tiene que ir perfectamente ensamblado y 
ajustado  a fin de obtener de él un óptimo rendimiento en la molienda. 

Aprendió el oficio de maestro molinero trabajando con otras personas de la comarca 
que se dedicaban a este oficio, eran fabricantes y reparadores de molinos de viento 
que se fueron jubilando y en un momento dado, se atrevió a dar un paso adelante sin 
miedo y siguió perfeccionándose, y en muchos casos, aprender a base de prueba y 
error. El resultado de su trabajo es que en la actualidad ha conseguido una fiabilidad 
extraordinaria y todas sus instalaciones se cuentan por éxitos. 

No entrega un trabajo terminado mientras no ve un molino funcionando, si es a eso a 
lo que se ha comprometido con los clientes. Por eso no es raro que tenga que viajar 
habitualmente a las Islas Baleares o allá donde son requeridos sus servicios. De hecho, 
tiene dos proyectos pendientes para rehabilitar molinos de viento en Mallorca. 

Podemos decir sin ningún temor a equivocarnos que Juan Bautista es un molinero de 
altura, ya que le gusta mucho la escalada deportiva y la practica regularmente y 
siempre que el trabajo se lo permite, para mantenerse en forma y en buenas 
condiciones de agilidad. En la primavera pasada ha estado por un periodo de dos 
meses en Argentina, haciendo el ascenso al monte Aconcagua (6.960m) el más alto 
del continente americano, en la cordillera de los Andes, que es la segunda del mundo 
en altura tras el sistema de los Himalayas en Asia. 

Después visitó el desierto de Atacama en Chile, el lugar no polar más árido del planeta, 
que con una extensión de 105.000km, parajes en los que hay que soportar 
temperaturas extremas. 

En resumen, la visita de Juan Bautista Sánchez Bermejo ha constituido un “almuerzo” 
muy productivo para los cervantistas alcazareños, por la sencillez, naturalidad y forma 
de ser del invitado, una visita de la que se han beneficiado para perfeccionar en gran 
medida su conocimiento profundo del molino de viento, tanto de la manipulación de 
sus principales componentes, como del funcionamiento de cada pieza, de su 
maquinaria o las partes críticas del mantenimiento de este ingenio industrial que 
proliferó aquí, en la  Mancha en el Siglo de Oro Español. 

Se puede aseverar que, de no ser por Miguel de Cervantes, que incluyó los molinos de 
viento como protagonistas de una de las aventuras más conocidas en la historia de 
don Quijote, estas máquinas hubieran desaparecido de nuestros horizontes, al cesar 
el objeto principal de su construcción: la molienda de granos, y con toda seguridad se 
habría perdido en el olvido este bonito y difícil oficio de maestro molinero. 

 

Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan 
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Vídeo del molino Rucio (Consuegra) en plena molienda, remitido por el molinero 
Juan Bautista Sánchez Bermejo, en la tarde del sábado 29 de junio, tras el Almuerzo 
de don Quijote en nuestra sede. 
 
https://youtu.be/qmrsqb1qs_Y 
 
 

 
 

 
 

https://youtu.be/qmrsqb1qs_Y
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