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Santiago Alfonso López Navia: Inspira-
ción y pretexto II. Nuevos estudios so-
bre Cervantes, su obra y su recepción. 
Madrid / Frankfurt: Iberoamericana / 
Vervuert 2021 (Biblioteca Áurea His-
pánica, 145). 300 páginas.

Este libro constituye la continuación de 
la colección de ensayos Inspiración y pre-
texto, que publicó Santiago López Navia 
en 2005. Como en aquel volumen, Inspi-
ración y pretexto II reúne trabajos que el 
investigador ha venido publicando en los 
últimos años, a la sombra de efemérides, 
congresos cervantinos y otras circunstan-
cias académicas. López Navia es un cono-
cido cervantista que ha dedicado su línea 
de investigación principal a las recreacio-
nes de la vida y obra de Cervantes, anali-
zando tanto su recepción como su trans-
formación. En ese aspecto, este volumen 
es una colección muy útil sobre la produc-
ción literaria y cinematográfica que home-
najea los textos y la figura del alcalaíno.

Dividido en tres partes, en la primera 
(“Los textos y su construcción”), un par 
de ensayos se ocupa de Don Quijote, en 
tanto el tercero se ocupa de los Trabajos 
de Persiles y Sigismunda. El análisis es de 
base estructuralista y muestra un manejo 
solvente de la bibliografía crítica en tor-
no a aspectos narrativos del texto. En “El 
cronista de Sancho y la transmisión de la 
historia en la unidad narrativa del gobier-
no de la ínsula Barataria”, López Navia re-
para en el papel del cronista o historiador 
que, según se afirma en el texto, está regis-
trando los hechos principales del episodio 
de Sancho gobernador; se trata de una 
instancia narrativa que debe sumarse a las 
múltiples voces que dan forma al comple-
jo tejido de la novela. El segundo trabajo 
(“‘Yo sé quién soy’. Reflexiones sobre la 
identidad literaria de don Quijote”) ex-
plora el rol de la identidad literaria de ca-
ballero, la cual se muestra más dinámica 
de lo que se creería (pues no solo se ajusta 
a la circunstancia, sino que se vuelve una 
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262 modalidad para percibir las identidades 
de otros, que también se vuelven sujetos 
literarios). Finalmente, “Pseudohistorici-
dad y pseudoautoría en el Persiles: límites 
y relevancia” indaga en torno a la función 
narrativa del manuscrito traducido en la 
novela póstuma de Cervantes, la que se 
adapta a un discurso más bien épico, en 
contraste con el empleo que tiene la mis-
ma modalidad en Don Quijote con el ma-
nuscrito de Cide Hamete Benengeli y sus 
posibilidades paródicas.

La segunda parte de Inspiración y pre-
texto II aborda las recreaciones de Don 
Quijote entre su propia época y la actuali-
dad. Contamos aquí con seis trabajos que 
se enfocan en recreaciones de lo más di-
versas. El primero (“Entre la creación y las 
recreaciones”) es el más ambicioso, dado 
que se ocupa de analizar la forma en que 
el nacionalismo españolista ha resignifi-
cado ideológicamente Don Quijote desde 
el siglo xvii hasta la época contemporá-
nea, poniendo el texto al servicio de casi 
todo tipo de discurso. En la misma senda 
de los estudios de recepción, el segun-
do capítulo (“La visión conservadora de 
don Quijote…”) analiza las recreaciones 
decimonónicas en el mundo hispánico, 
que se caracterizan por su defensa de la 
ortodoxia religiosa, a contrapelo del libe-
ralismo de la época y el espíritu ilustrado 
del siglo previo. Más complejos en térmi-
nos literarios e ideológicos se presentan 
los personajes quijotescos recreados en la 
novela alegórica Viviana y Merlín (1930) 
de Benjamín Jarnés, de la que se ocupa 
el tercer capítulo. Los otros tres traba-
jos de esta sección estudian recreaciones 
muy recientes de Don Quijote: el Quijote 
Z (2010) de Házael G., novela de zom-
bis; Don Quijote de Manhattan (2016) de 

Marina Perezagua, última recreación del 
caballero manchego en tierras norteame-
ricanas; y El hombre que mató a don Qui-
jote (2018), película de Terry Gilliam, la 
cual se analiza desde su transversalidad 
genérica, puesto que su análisis la pone 
en diálogo con otras recreaciones en la 
literatura, el lenguaje cinematográfico y 
hasta el musical.

Bajo el título “Cervantes de nuevo 
recreado”, la tercera sección del libro de 
López Navia cuenta con tres ensayos acer-
ca de textos que han recreado la figura de 
Miguel de Cervantes en tiempos recien-
tes. En primer lugar, se estudia la novela 
Ladrones de tinta (2004) de Alfonso Ma-
teo-Sagasta, en la que el personaje ficcio-
nal de Isidoro Montemayor, especie de 
detective en la España del siglo xvii, em-
prende la búsqueda del apócrifo Avellane-
da sumergiéndose en el mundillo literario 
madrileño en el que interactuaban Cer-
vantes y otros escritores. En esta novela, 
donde prima el espíritu lúdico, se advierte 
un rasgo común de este tipo de recrea-
ción: el rescate de una supuesta experien-
cia vital de Cervantes, la cual habría sido 
el germen de algún aspecto, episodio o 
incluso detalle narrativo de Don Quijote. 
En el segundo trabajo (“La presencia del 
Quijote en las recreaciones de Cervantes 
como personaje de ficción en la narrati-
va española en torno al IV centenario”), 
López Navia repasa siete novelas publica-
das entre 2014 y 2016, corpus en el que 
distingue dos grupos. Uno constituido 
por textos (tanto novelas como cuentos) 
en los que se recrea parcial o totalmente 
la vida de Cervantes, con autores como 
Luis García Jambrina, Juan Eslava Galán 
y Carlos Luria. El otro grupo se conforma 
de obras en las que el tema principal no 
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263es precisamente Cervantes, por lo cual su 
vida aparece con mayor o menor desarro-
llo, según el interés de la trama narrativa 
de la que forme parte; ingresan aquí El 
reino de los hombres sin amor de Alfonso 
Mateo-Sagasta y tres textos que salieron 
en abril de 2016 (a cargo de Rafael Reig, 
Álvaro Bermejo y José María Merino). 
En estas obras se encuentra, como patrón 
común, el interés de comprender el pro-
ceso creativo de Don Quijote a partir de la 
vida de Cervantes, un filón muy rico de la 
concepción romántica de la novela (como 
exploró Anthony Close en su clásico estu-
dio de 1978).

El tercer trabajo incluido en esta úl-
tima parte de Inspiración y pretexto II se 
ocupa de las recreaciones de Cervantes 
y Don Quijote en el género de la novela 
de código, un tipo narrativo que ha po-
pularizado Dan Brown de la mano de su 
exitoso El código Da Vinci. López Navia 
identifica cinco novelas (una de ellas en 
inglés, traducida al español como Misión 
Cervantes, de Brad Thor) que adoptan el 
modelo de la novela de código empleando 
para ello la vida de Cervantes y su magna 
obra. En este capítulo se hace patente un 
asunto que López Navia admite sin difi-
cultades: la calidad literaria de los textos 
estudiados es desigual. En ese sentido, re-
sulta dudoso que algunas de estas recrea-
ciones quijotescas y cervantinas lleguen a 
ser memorables por sí mismas y no solo 
como literatura en segundo grado, narra-
tivamente hablando (en tanto derivación 
de una obra previa o de una biografía 
digna de novela). Sin embargo, Santia-
go López Navia lleva a cabo una ímpro-
ba labor para extraer de todos los textos 
analizados planteamientos narrativos de 
interés, que nos conducen a entender 

mejor la recepción diacrónica de la obra 
de Cervantes, así como la forma en que 
su vida como mito literario ha ido rein-
ventándose a la par de cambios sociales y 
culturales a lo largo de los siglos.

Fernando Rodríguez Mansilla 
(Hobart and William Smith 

Colleges, Geneva, Nueva York)
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