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María Babic 

  

En este ensayo se analiza la reto rica de 
Marcela y Dorotea en Don Quijote y el 
papel que su discurso ocupa dentro de 
la novela. El objetivo es reflexionar so-
bre la capacidad de Marcela para utili-
zar el lenguaje para defender sus con-
ductas y actitudes de su relacio n con 
Griso stomo, así  como de Dorotea para 
convencer a Fernando que se case con 
ella. El ensayo trata de demonstrar que 
el papel de la reto rica sobresaliente de 
Marcela y Dorotea no era tanto repre-
sentar la condicio n de la mujer de prin-
cipios del siglo XVII, sino, ma s bien, 
este discurso femenino ilustra a la te c-
nica narrativa, popular en el Renaci-
miento, de imitar otras formas litera-
rias como literatura romance, la tradi-
cio n oral y, en particular, la novela pas-
toril cuyos elementos constituyen la 
parte esencial de la presentacio n de 
este discurso.  

Semejante a Don Quijote que, 
desde el principio hasta el final de la 
novela, tiene la didificultad de percibir 
los lí mites entre la ficcio n y la realidad 
dentro del contexto literario, tambie n 
serí a difí cil para el lector determinar 
con cierta seguridad la credibilidad que 
Marcela y Dorotea tienen como las re-
presentantes de las mujeres de su e po-
ca. Esto no sorprende debido a que la 
lí nea entre la realidad y la imaginacio n 
es muy fina tanto en el contexto litera-
rio como en la vida real y, por eso, es 

muy difí cil (si no imposible) percibir 
completamente do nde termina una y 
empieza la otra.  

Al discutir la verosimilitud de la 
narrativa de Marcela y Dorotea es ne-
cesario distinguir entre la historia (el 
contenido) de su narracio n, por una 
parte, y el acto del habla (su presenta-
cio n), por otra. Esta distincio n es im-
portante puesto que la historia de estos 
personajes, por cierto, revela algunos 
aspectos de la condicio n de la mujer y 
la actitud de la sociedad espan ola acer-
ca de ella, mientras que la presentacio n 
de su discurso se puede atribuir al con-
texto literario y a la necesidad de mol-
dear a los personajes y la lengua segu n 
las caracterí sticas de las formas litera-
rias contempora neas a esa e poca.  

Se puede confiar con certidum-
bre que la habilidad reto rica de Marce-
la y Dorotea se debe a su educacio n 
puesto que, tanto en el perí odo de Cer-
vantes como en el precedente medie-
val, ya habí an existido las mujeres edu-
cadas, escritoras y poetas, que utiliza-
ban el lenguaje de una manera muy 
profunda y artí stica para sus emocio-
nes y pensamientos. Una de las escrito-
ras y novelistas del Siglo de Oro en Es-
pan a, Marí a de Zayas, por ejemplo, uti-
lizaba el lenguaje, así  como lo hací an 
los personajes femeninos en sus obras, 
para tratar de corregir o cambiar la 
historia literaria que, tradicionalmente, 
habí a excluido a las mujeres (Bergman 
365-366). 
  Sin embargo, en la vida real, es-
tas mujeres eran pocas puesto que solo 
las ricas y las monjas tení an la oportu-
nidad de educarse. Aun en este caso, la 
ensen anza de las mujeres se centraba 
en las habilidades que prepararí an a las 
mujeres para su rol en la vida familiar, 
como esposas y madres, ya que este 
papel se consideraba su u nico propo si-
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to (o el destino) de su vida. Tambie n, 
las escritoras y poetas de este perí odo 
no podrí an hablar abiertamente sobre 
sus emociones y pensamientos, como lo 
hacen Marcela y Dorotea en su discur-
so, sino que tení an que expresar sus 
ideas de una manera muy sofisticada e 
implí cita para evitar la censura. La Igle-
sia cato lica que tení a gran poder socio-
polí tico y cultural en este perí odo se 
opuso fuertemente a la expresio n de las 
mujeres por el temor de que ellas po-
drí an utilizar su conocimiento para 
avanzar en la escalera dentro de la je-
rarquí a patriarcal. Esta actitud hacia las 
mujeres a finales del siglo XVI y princi-
pios de XVII se revela bien en las pala-
bras del poeta y teo logo Fray Luis de 
Leo n: 

  
Es justo que se precien de callar todas, 
así  ellas a las que les conviene encubri 
su poco saber, como aquellas que pue-
den sin vergu enza descubrir lo que sa-
ben; porque en todas es, no solo condi-
cio n agradable, sino virtud debida, el si-
lencio y hablar poco ... Porque, así  como 
la naturaleza ... hizo a las mujeres para 
que encerradas guardasen la casa, así  
las obliga a que cerrasen la boca (cit. en 
Ferrer 91-92). 
  

 Al conocer esta actitud hacia la 
mujer, es obvio que la forma de hablar 
de Marcela donde expresa, explí cita-
mente, sus emociones, desde lo ma s 
hondo de su alma, no se puede atribuir 
a la presentacio n de la mujer real de su 
tiempo puesto que sus palabras refle-
jan las ideas innovadoras y liberales, lo 
que se oponí a a la doctrina cristiana: 
“Yo nací  libre y para poder vivir libre 
escogí  la soledad de los campos” (Cer-
vantes 126). 
  Al contrario de Marcela que tra-
ta de escaparse del amor y/o matrimo-
nio, así  como de las restricciones que 

estos imponen a las mujeres, el propo -
sito de Dorotea de viajar sola por los 
campos de La Mancha y esconderse 
bajo la ropa masculina es persuadir a 
Fernando que se case con ella. Mientras 
que, a primera vista, por este objetivo, 
parece que Dorotea sigue el camino 
destinado para las mujeres de acuerdo 
con una sociedad conservadora, esto no 
es cierto, puesto que ya su conducta de 
huir de la casa de sus padres y de viajar 
sola revela su rebeldí a. Para lasmujeres 
de esa e poca serí a inapropiado tomar 
la iniciativa en su relacio n con un hom-
bre, como lohace Dorotea, aun cuando 
e sta tendrí a el matrimonio como su 
objetivo.  
 Aun peor, en los ojos de la so-
ciedad conservadora, serí a la razo n por 
anhelo de Dorotea de casarse con Fer-
nando. Su decisio n se podrí a atribuir, 
parcialmente, a sus emociones o la 
atraccio n por Fernando, puesto que 
ellas se revelan en su discurso: “…me 
daba un no se  que  de contento verme 
tan querida y estimada de un tan prin-
cipal caballero…” (280). Sin embargo, a 
pesar de esta atraccio n por Fernando, 
Dorotea no expresa los sentimientos 
ma s fuertes, propios del amor a Fer-
nando, ni tampoco la amargura que, 
lo gicamente, resultarí a en una mujer 
por la razo n del amor no correspondi-
do. 
 Parece ma s creí ble, entonces, 
que el motivo de Dorotea de perseguir 
el matrimonio con Fernando serí a evi-
tar las consecuencias que podrí a sufrir 
por causa de la pe rdida de la virginidad 
antes de casarse. Puesto que el estatus 
social de un individuo en este perí odo 
histo rico dependí a de su honor (ade-
ma s del estatus econo mico y del linaje), 
la relacio n sexual con Fernando com-
prometerí a su posicio n social y la posi-
cio n de su familia:”Decí anme mis pa-
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dres que en sola mi virtud y bondad 
dejaban y depositaban sus honra y fa-
ma…” (280). Estas palabras revelan que 
Dorotea siente la culpa por el dan o que, 
posiblemente, sufrirí an sus padres de-
bido a sus conductas. La admiracio n 
por sus padres Dorotea la expresa en el 
discurso donde exalta sus virtudes: 
hace Dorotea, aun cuando e sta tendrí a 
el matrimonio como su objetivo.  
 Aun peor, en los ojos de la so-
ciedad conservadora, serí a la razo n por 
anhelo de Dorotea de casarse con Fer-
nando. Su decisio n se podrí a atribuir, 
parcialmente, a sus emociones o la 
atraccio n por Fernando, puesto que 
ellas se revelan en su discurso: “…me 
daba un no se  que  de contento verme 
tan querida y estimada de un tan prin-
cipal caballero…” (280). Sin embargo, a 
pesar de esta atraccio n por Fernando, 
Dorotea no expresa los sentimientos 
ma s fuertes, propios del amor a Fer-
nando, ni tampoco la amargura que, 
lo gicamente, resultarí a en una mujer 
por la razo n del amor no correspondi-
do. 

Parece ma s creí ble, entonces, que 
el motivo de Dorotea de perseguir el 
matrimonio con Fernando serí a evitar 
las consecuencias que podrí a sufrir por 
causa de la pe rdida de la virginidad 
antes de casarse. Puesto que el estatus 
social de un individuo en este perí odo 
histo rico dependí a de su honor (ade-
ma s del estatus econo mico y del linaje), 
la relacio n sexual con Fernando com-
prometerí a su posicio n social y la posi-
cio n de su familia:”Decí anme mis pa-
dres que en sola mi virtud y bondad 
dejaban y depositaban sus honra y fa-
ma…” (280). Estas palabras revelan que 
Dorotea siente la culpa por el dan o que, 
posiblemente, sufrirí an sus padres de-
bido a sus conductas. La admiracio n 
por sus padres Dorotea la expresa en el 

discurso donde exalta sus virtudes:  
  

Ellos, en fin, son labradores, gente llana, 
sin mezcla de alguna raza malsonante y 
como suele decirse, cristianos viejos ran-
ciosos… puesto que la mayor riqueza y 
nobleza que ellos se preciaban era te-
nerme a mí  por hija; y así … por ser pa-
dres y aficionados, yo era una de las ma s 
regaladas hijas que padres jama s regala-
ron (278). 
  

La estructura de la narracio n de 
Dorotea revela no so lo su gran inteli-
gencia sino tambie n su capacidad de 
presentar su historia con mucha credi-
bilidad a pesar de que se le escapan 
algunas palabras que desmienten sus 
argumentos. A lo largo de su discurso, 
por ejemplo, Dorotea enfatiza sus vir-
tudes femeninas que se reflejan en las 
costuras y otros trabajos que, así  como 
la literatura devota religiosa, “son a las 
doncellas tan lí citos como necesarios” 
(279), mientras que en su discurso re-
vela que ella tiene tambie n el conoci-
miento de literatura romance. Sus ideas 
como, por ejemplo, inventar la historia 
de princesa Mimicona para persuadir a 
Don Quijote para que la ayude, reflejan 
las ideas caracterí sticas de libros de 
caballerí a, las que, de ninguna manera, 
se podrí an aprender de la literatura 
religiosa. Esto se puede explicar co mo 
la intencio n de Dorotea de presentarse 
en rol de desamparada y de bil (lo que 
se esperaba de una mujer), mientras 
que sus conductas reflejan las caracte-
rí sticas contradictorias, entre las cua-
les, por ejemplo, la manera co mo se 
defendio  del sirviente que trato  de vio-
larla y a quien ella lo mato : 
  

...con mis pocas fuerzas y con poco traba-
jo di con e l por un derrumbadero, donde 
le deje , ni se  si muerto o si vivo; y luego, 
con ma s ligereza que mi sobresalto y 
cansancio pedí an, me entre  por estas 
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montan as... (287-288). 
  

Al contrario, en la noche cuando 
Fernando llego  a su cuarto, Dorotea se 
sintio  muy diferente: 
  

 ..no fui poderosa de dar voces, ni aun e l 
creo que me las dejara dar, porque luego 
se llego  a mí  y toma ndome entre sus bra-
zos (porque yo, como digo, no tuve fuer-
zas para defenderme segu n estaba turba-
da) (281).  
  

 Es obvio por las conductas de Do-
rotea y por su habilidad de manipular 
el lenguaje que “ella es demasiado lista 
para dejarse seducir y demasiado ener-
ge tica para dejarse forzar” (Ma rquez 
28). Sin embargo, la discrepancia entre 
sus palabras y sus actos no la caracteri-
zan a Dorotea como mentirosa, puesto 
que lo que dice no necesariamente es 
mentira. Como ya se ha mencionado 
anteriormente, es difí cil distinguir en-
tre la realidad y la imaginacio n, ya que 
lo que es la verdad depende de la in-
terpretacio n del individuo que describe 
cierta situacio n. Puede ser que en la 
noche con Fernando Dorotea realmente 
que en la noche con Fernando Dorotea 
realmente se sintio  de bil y que su des-
cripcio n de lo que paso  no es una men-
tira. Lo que ma s obviamente ella con-
funde es la razo n de su debilidad que 
ma s realí sticamente se puede atribuir a 
sus sentimientos hacia Fernando que a 
la fuerza (fí sica o psicolo gica) de e l. De 
todos modos, cuando Fernando llego  a 
su cuarto, Dorotea no estaba sola, sino 
con su criada que podrí a intervenir y 
ayudarla si eso fuera necesario.  

Parece iro nico, entonces, que a 
Dorotea, que mostro  tanta habilidad de 
manipular la lengua para lograr lo que 
quiere, le sorprenden las mentiras de 
Fernando: 
  

 …no se  co mo es posible que tenga tanta 
habilidad la mentira. Que las sepa com-
poner de modo que parezcan tan verda-
deras (Cervantes 281).  

  

  A pesar de las palabras que se le 
escapan a Dorotea contradiciendo las 
unas a las otras, aparentemente, esto 
no hace dan o a su cara cter personal ni 
la presenta como un personaje negati-
vo sino, al contrario, esto revela su na-
turaleza ma s honda y sincera, propia 
del ser humano cuyo valor se refleja 
tanto en sus faltas y debilidades como 
en las virtudes (Ma rquez 25-26). 
 La imitacio n, como el me todo 
literario que surge en el Renacimiento, 
contribuye, en particular, a la ambi-
gu edad acerca de la caracterizacio n de 
los personajes femeninos en Don Quijo-
te del pro logo del libro se puede dedu-
cir que la idea en la que se desarrollan 
los personajes femeninos, Cervantes la 
llevo  de la literatura cla sica donde la 
presencia de las mujeres fue significa-
tiva. En palabras de su amigo ficticio 
que aconseja a Cervantes en el pro logo 
de la novela:  
  

Si de mujeres rameras, ahí  esta  el obis-
po de ondon edo que os prestara  a La-
mia, Laida y Flora… si de crueles, Ovi-
dio os entregara  a Medea; si de encan-
tadores y hechiceras, Homero tiene a 
Calipso y Virgilio a Circe (Cervantes 
12). 

  

  Como observa Carolyn A. Na-
deau en su libro Women of the Prolo-
gue, es interesante que estas mujeres 
de mala reputacio n como las prostitu-
tas, por ejemplo, se utilizan como base 
donde se desarrollan los personajes de 
Marcela y Dorotea (entre otras), puesto 
que las u ltimas se destacan por su espi-
ritualidad, honestidad y otras virtudes 
propias de una buena mujer cristiana 
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(9). Segu n Nadeau, al definir los perso-
najes literarios en te rminos de sus 
fuentes resulta, inevitablemente, en la 
confusio n de su identidad: “Imitation 
has always implied a dangerous confu-
sion of the same, an inability to distin-
guish between self and other” (Smith 
cit. in Nadeau 19). 
 Diferente de la historia o el con-
tenido del discurso de Marcela y Doro-
tea donde se encuentran algunos ele-
mentos de la realidad socio-cultural de 
principios de la Edad Moderna, la ma-
nera de co mo estos personajes presen-
tan sus discursos debilita su credibili-
dad de representar a las mujeres de 
este perí odo. Como ya se ha menciona-
do anteriormente, la habilidad de Mar-
cela y Dorotea de utilizar el lenguaje de 
una manera sofisticada no es cuestio-
nable porque ya existí an otras mujeres 
con esta habilidad, sino es la presenta-
cio n de su discurso muy parecida a la 
actuacio n en un teatro o en literatura y 
otras formas artí sticas donde el objeti-
vo del lenguaje es conseguir algu n re-
sultado con la palabra en vez de, sim-
plemente, describir las cosas, los per-
sonajes o los eventos (Hillis 2). Para 
conseguir el objetivo de la narracio n de 
Marcela y Dorotea (de defenderse a sí  
mismas o embaucar a los oyentes), por 
ejemplo, es necesario crear un ambien-
te especí fico donde su expresio n puede 
alcanzar al nivel ma ximo artí stico ma -
ximo y lograr el objetivo deseado:  
  

Consciousness, intention, being the right 
person in the right place at the right 
time, speaking certain words conven-
tionally taken to produce certain effect – 
christening a ship or marrying a couple, 
for example – are not original and origi-
nating sources from which certain re-
sults felicitously flow and of which the 
infelicitous non-serious nonstandard are 
secondary and parasitic versions (Hillis 
86). 

  

El episodio del encierro de Griso s-
tomo ejemplifica esta idea porque pre-
senta el discurso de Marcela como un 
elemento que atribuye, junto con el 
ambiente buco lico y la procesio n (colo-
rida y decorada), a la presentacio n de 
este evento como un especta culo. En 
este ambiente, la aparicio n de Marcela 
en el momento cuando las emociones 
esta n ma s alcanzadas es, obviamente, 
el elemento que trae la culminacio n a 
esta escena:”una maravillosa visio n – 
que tal parecí a ella… tan hermosa que 
pasaba a su fama su hermosura” (Cer-
vantes 124). 
   Así  como Marcela aparece en el 
encierro de Griso stomo y presenta su 
discurso en una manera muy tea trica, 
de modo semejante, ella desaparece 
para siempre, no solo de este episodio 
sino tambie n de toda la novela. Esto 
sugiere que el valor de su discurso no 
se encuentra en sí  mismo sino que se 
debe buscar dentro del ambiente pas-
toral.  

Semejante al discurso de Marcela 
que, obviamente, constituye un ele-
mento esencial y culminante de esta 
escena, la presentacio n del discurso de 
Dorotea tambie n cabe, perfectamente, 
en el entorno buco lico:  
  

Ella … se acomodo  en el asiento de una 
piedra y puestos los tres alrededor de 
ella, hacie ndose fuerza por detener algu-
nas la grimas que a los ojos se le vení an, 
con voz reposada y clara comenzo  la his-
toria de su vida (277-278). 

  
Aunque hay numerosos elemen-

tos de literatura pastoral en Don Quijo-
te, en el episodio con Marcela estos 
elementos son ma s destacados puesto 
que la historia de esta mujer se relacio-
na con la vida de los pastores, lo que se 
evidencia en su estilo de vida que com-
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parte con ellos. De modo semejante, 
Dorotea encuentra en este espacio bu-
co lico el auditorio perfecto para pre-
sentar su discurso, ya que este ambien-
te contribuye a la efectividad de su re-
to rica y expone la riqueza del lenguaje 
que ella utiliza.  

Adema s de los a rboles, colinas y 
montan as del campo, la literatura pas-
toril incluye tambie n al fondo colorado, 
el elemento conocido aun en la obra de 
Homero, Virgilio, Horacio y otros escri-
tores greco-latinos. Estos espacios na-
turales, bellí simos y asombrados ha-
bí an servido en el perí odo de Renaci-
miento como recursos de relieve e ins-
piracio n para muchos (Finello 65). 

Sin embargo, es importante 
acordarse de que el ambiente buco lico 
se asocia con la armoní a y placer espiri-
tual, así  como los personajes en este 
ambiente se encuentran en situaciones 
que van ma s alla  de la realidad inme-
diata, lo que, entonces, debilita la au-
tenticidad de su relacio n. Adema s de 
Marcela, que vive en los campos de La 
Mancha para evitar las restricciones 
que la sociedad impone a las mujeres, 
Griso stomo tampoco es pastor sino 
estudiante universitario que llego  a 
Sierra Morena para seguir a Marcela, 
así  como Ambrosio llego  para acompa-
n ar a e l.  
 Es obvio que la vida idí lica en el 
campoque Marcela describe en su dis-
curso es exagerada y por eso no se 
puede considerar verosí mil ni tampoco 
servir como la representacio n de la 
mujer de su e poca. En exagerar la liber-
tad del campo, Marcela enfatiza las difi-
cultades que resultaron en su decisio n 
de rechazar las convenciones sociales y 
vivir en la soledad de los campos: 
  

Para poder vivir libre escogí  la soledad 
de los campos: los a rboles de estas 

montan as son mi compan í a; las claras 
aguas de estos arroyos, mis espejos; con 
los a rboles y con las aguas comunico 
mis pensamientos y hermosura (Cer-
vantes 126). 
  

 Quiza  serí a ma s verí dico expli-
car su decisio n como la u nica posibili-
dad de la mujer de elegir entre lo malo 
(la soledad) y lo peor (la vida sin la li-
bertad). Ma s verosí mil parece la des-
cripcio n de Dorotea de los obsta culos 
que encuentra en el campo donde vive 
en horror constante, tanto de la posibi-
lidad de que la encontrarí an como por 
temer de los hombres quienes podrí an 
aprovechar la situacio n y ofenderla 
como lo hizo su sirviente:  

  
... mi buen criado, hasta entonces fiel y 
seguro, así  como me vio en esta sole-
dad, incitado de su misma bellaquerí a 
antes que de mi hermosura, quiso 
aprovecharse de la ocasio n que a su 
parecer estos yermos le ofrecí an... 
(287). 

  

  En otra ocasio n, cuando el pas-
tor que le dio el trabajo descubrio  que 
Dorotea es una mujer, tambie n trato  de 
violarla:  
  

… y así  tuve por menor inconveniente 
dejalle y esconderme de nuevo entre 
estas asperezas que probar con el mis 
fuerzas o mis disculpas (288). 

   
 Adema s de Marcela, la actitud 
sobre el campo como un lugar idealiza-
do se revela tambie n en las palabras 
del sacerdote cuando trata de tranqui-
lizar a Dorotea: “…sen ora mí a o el se-
n or mí o, lo que vos quisierdes ser…” 
(277). Estas palabras parecen dema-
siado innovadoras y liberales para esa 
e poca, especialmente, cuando salen de 
la boca de un sacerdote, el representan-
te de la Iglesia cuya doctrina era, en 
particular, injusta y a spera hacia las 
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mujeres. Es extran o que un sacerdote 
apoye la conducta de una mujer que 
desví a de lo que se consideraba virtuo-
so y propio de la ensen anza cato lica, 
especialmente, cuando se trata de los 
asuntos de la sexualidad y las distin-
ciones entre los ge neros como traves-
tismo, por ejemplo. Serí a insostenible 
esperar que la reaccio n del sacerdote y 
otros hombres fuera tan respetuosa y 
protectora hacia la mujer que viaja sola 
por el campo y que habla pu blicamente 
sobre sus ‘desgracias’, especialmente, 
cuando esto se refiere a los sentimien-
tos ma s privados e í ntimos.  
 Adema s de los elementos de 
literatura pastoril en los episodios de 
Marcela y Dorotea, hay tambie n ele-
mentos que se pueden atribuir a la in-
fluencia de literatura romance.  
 Esto no sorprende cuando ya es 
evidente que los libros de caballerí a 
prevalecí an en la e poca precedente 
medieval tanto en Espan a como en 
otros partes de Europa, donde literatu-
ra romance se habí a traducido princi-
palmente de france s e italiano (Murillo 
13). En el episodio de Marcela y Griso s-
tomo, por ejemplo, se revela la actitud 
acerca del amor y, especialmente, del 
papel pasivo de la mujer en su relacio n 
con un hombre. Como en las tragedias 
cla sicas, el amor de Griso stomo se ba-
saba en la percepcio n idealizada de 
Marcela que, segu n la ideologí a proto-
roma ntica, debí a someterse a esta rela-
cio n a pesar de sus emociones (o la fal-
ta de ellas). Adema s, cuando Marcela lo 
rechaza, Griso stomo se suicida. Mien-
tras que es obvio que su muerte se de-
be a la imposibilidad de satisfacer la 
fantasí a o realizar su amor idealizado 
con Marcela, la culpa de esta tragedia 
se atribuye completamente a ella: 
  

Dire  que la enemiga siempre mí a hermosa 

el alma como el cuerpo tiene, y que su ol-
vido de mi culpa nace, y que, en fe de los 
males que nos hace, amor su imperio en 
justa paz mantiene (Cervantes 122). 

  

Ni el conocimiento de que Marcela 
nunca le dio la esperanza, ni la ilusio n 
de que podrí a responder a sus emocio-
nes pueden cambiar la actitud de Gri-
so stomo y de sus amigos:  
  

... y si los deseos se sustentan con espe-
ranzas, no habiendo yo dado alguna a 
Criso stomo... le dije yo que la mí a era 
vivir en perpetua soledad y de que sola 
la tierra gozase el fruto de mi recogi-
miento y los despojos de mi hermosu-
ra; y si el, con todo este desengan o, 
quiso porfiar contra la esperanza y na-
vegar contra el viento ¿que  mucho que 
se anegase en la mitad del golfo de su 
desatino? (127) 

  

A pesar de estas palabras con-
vincentes de Marcela que, explí cita-
mente, niegan su responsabilidad por 
la decepcio n de Griso stomo y por su 
muerte, esto no es tenido en cuenta. En 
su dia logo con Vivaldo, Ambrosio aun-
que admite el conocimiento de que no 
existí a realmente la culpa de Marcela, 
pero eso no le importa ni cambia la 
conducta de los pastores. En sus ojos, 
Griso stomo fue ví ctima de la crueldad 
de esta mujer, la cual amaba con todo 
su corazo n (72).  
 Es interesante que la conducta 
de Marcela produjo la reaccio n muy 
fuerte entre los lectores de Don Quijote 
incluyendo las mujeres como Concha 
Espina, por ejemplo, que aun expreso  
disculpa por la conducta de Marcela 
compara ndola con diosa Diana, la 
enemiga de Cupido, dios del deseo 
amoroso, segu n la mitologí a romana. 
Tambie n, algunos crí ticos literarios han 
expresado la animosidad hacia Marcela 
describie ndola como una mujerona 
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“ladina y habladora” o “el enemigo 
cruel del hombre” (Finello 187). 

En el discurso de Marcela y Do-
rotea tambie n se pueden encontrar 
algunos elementos de la tradicio n oral, 
principalmente, de cuentos de hadas, la 
forma literaria que ha tenido mucha 
influencia en la condicio n de la mujer. 
La escena donde Dorotea empieza su 
narracio n, por ejemplo, es semejante al 
primer encuentro entre Blancanieves y 
los enanos en el famoso cuento de ha-
das Blancanieves de los hermanos 
Grimm, en particular, la impresio n que 
la muchacha produjo en ellos:  
  

…tan hermosa mujer parecí a, con tan 
suelta lengua, con voz tan suave, que 
no menos les admiro  discrecio n que su 
hermosura (Cervantes 277).  

  

 La estructura de estos cuentos 
ha servido el intere s de los hombres 
para preservar la jerarquí a patriarcal 
donde los hombres siempre han ocu-
pado la posicio n superior. Es importan-
te mencionar que las mujeres tambie n 
han contribuido a la divulgacio n de este 
tipo de literatura, pero su contribucio n 
se limitaba a, solamente, transmitir las 
ideas de los hombres sin alterarlas o 
incluir las suyas.  

La ideologí a de la literatura oral 
ha contribuido al empeoramiento de la 
condicio n de las mujeres puesto que 
promoví a la pasividad de la mujer y su 
dependencia completa de los hombres. 
Se ensen aban a las muchachas, por 
ejemplo, que pusieran todas sus espe-
ranzas en un ‘prí ncipe’ que llegarí a un 
dí a para salvarlas de su miseria. Esta 
ideologí a se incorporo  en la literatura 
romance y es evidente tambie n en la 
actitud de Don Quijote hacia las muje-
res. Despue s del discurso de Marcela en 
el encierro de Griso stomo, por ejemplo, 

Don Quijote au n considera a Marcela 
como a una doncella que necesita la 
proteccio n, a pesar de que en su dis-
curso ella mostro  gran determinacio n y 
la fortaleza sobresaliente de su cara c-
ter: “Ninguna persona, de cualquier 
estado y condicio n que sea, se atreva a 
seguir a la hermosa Marcela, so pena de 
caer en la furiosa indignacio n mí a” 
(128).  
 Otra caracterí stica de cuentos de 
hadas que fue la forma literaria en la 
segunda mitad del siglo XVI y al princi-
pio de XVII y que se encuentra en lite-
ratura romance es la ausencia de la 
madre que usualmente muere en el 
momento de dar a luz a su hija, como 
ocurrio  en el caso de Marcela (Berg-
mann 365). Desde el punto de vista de 
la sociedad patriarcal, la ausencia de la 
madre hace que las muchachas se en-
cuentren en situaciones comprometi-
das y es la causa de todas sus dificulta-
des. Con esta actitud se enfatizaba el 
papel crucial de las madres en criar y 
educar a sus hijas, para que e sta se les 
influya a las mujeres para que se dedi-
quen con ma s determinacio n a este 
papel. El discurso narrativo de Marcela 
y Dorotea revela que el lenguaje se 
puede utilizar eficazmente como ins-
trumento de la voluntad femenina de 
alcanzar sus objetivos en circunstan-
cias difí ciles y peligrosas. Diferente de 
la ‘locura’ de Don Quijote que se mani-
fiesta en su bu squeda de un mundo 
ideal imaginario en que el hombre no 
necesita ma s que su honra para vivir 
con la dignidad, el discurso femenino 
en esta novela revela que las mujeres 
tení an dos posibilidades: rebelarse co-
mo Marcela rechazando las convencio-
nes de la cultura conservadora y pa-
triarcal y vivir en soledad o, como Do-
rotea, aceptar el papel de la mujer de-
terminado por la sociedad y tratar de 
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recuperar su ‘honra’ perdida por la 
causa de la pe rdida de la virginidad. Sin 
embargo, la influencia de otras formas 
literarias en Don Quijote, tanto literatu-
ra pastoral, libros de caballerí a y la tra-
dicio n oral, como el intercambio cons-
tante entre las fo rmulas realí sticas y las 
literarias, refleja tambie n la tensio n 
entre la sociedad como era en realidad 
y como deberí a ser, segu n Cervantes o 
segu n el discurso de las protagonistas 
femeninas de esta novela.  
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