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Prólogo

Pierre DARNIS, Elvezio CANONICA, 
Pedro RUIZ y Ana VIAN

Con motivo del cuadringentésimo aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, 
este libro propone a la comunidad académica y científica una reflexión sobre un 
aspecto preciso de la historia literaria española y de la obra cervantina: la sátira 
menipea.

Poco conocido aún, este género literario alcanza un desarrollo notable a lo largo 
del siglo XVI e inicios del siguiente. Durante el Renacimiento europeo, se vuelven 
a descubrir los textos de Luciano de Samósata y no pocos humanistas van a imitar 
su forma y su espíritu. Siguiendo el ejemplo de Erasmo (Luciani dialogi aliquot, 
Elogio de la estulticia, Coloquios) y de Moro (Utopía), algunos literatos españoles, 
como Vives (Veritas fucata, Fabula de Homine), Argensola (diálogos) y Torquemada 
(Jardín de flores curiosas) acuden a la fuente lucianesca, que encontrará a finales 
del XVI un rebrote con la publicación de la sátira menipea de Lipsio, el Somnium 
(1581). Por lo que se refiere a Don Quijote, después de las primitivas palabras 
de R.  Rapin, fueron los trabajos de G. Highet, J.  Parr y, más recientemente, de 
N.  Correard y P. Darnis los que pusieron al descubierto la tradición narrativa en la 
cual se insertan las dos partes1. 

El silencio relativo de la crítica al respecto quizá se deba a la complejidad del 
género en Europa y España (Bajtín, Valdés)2 y a una tentación doble: la de la 

1.  René Rapin, Réflexions sur la poétique d’Aristote de ce temps et sur les ouvrages des poètes 
anciens et modernes, Paris, Muguet, 1674  ; Gilbert Highet, The Anatomy of Satire, Princeton, 
PU,  1962  ; James A. Parr, Don Quixote: An Anatomy of Subversive Discourse, Newark, Juan de la 
Cuesta, 1988  ; Nicolas Correard, “La vérité au fond du puits : les variations du genre ménippéen 
et lucianesque dans le Tiers Livre, Don Quichotte et Tristram Shandy”, Paris 7, CLAM, 2006. 
Asequible en: http://www.univ-paris-diderot.fr/Do... (última consulta: 7 mayo 2015)  ; 
Pierre  Darnis, Don Quichotte : éléments sur une satire ménippéenne, Neuilly, Atlande, 2015.

2.  Mijaíl M. Bajtín, Problemas de la poética de Dostoievski, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1998  ; Ramón Valdés, “Rasgos distintivos y corpus de la sátira menipea española en 
su Siglo de Oro”, en Carlos Vaíllo y Ramón Valdés, Estudios sobre la sátira española en el Siglo de 
Oro, Madrid, Castalia, 2006:  179-208.
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“modernidad” y la de la “novela”. Si Don Quijote es una “novela moderna”, ¿por 
qué hurgar en lo arcaico? Peor, le podría ser perjudicial al libro si percibiéramos en 
él rasgos que lo emparentan con uno de los géneros más antiguos de la literatura 
europea. Con todo, en tanto conjunto narrativo anormal (basta con pensar en la 
Historia verdadera de Luciano), ¿no ofrece precisamente la menipea una vía de 
superación de los géneros admitidos y canonizados, como la épica? Uno puede 
en efecto preguntarse si no fue clarividente M. Menéndez Pelayo cuando, en su 
Historia de las ideas estéticas en España (1883-1889), observó que Luciano fue “el 
más moderno de todos los antiguos”. 

Sea lo que fuere, resulta necesario ahora volver a abrir este expediente científico 
con objeto de dar alcance a este género marginado por el uso de categorías contem-
poráneas (la “sátira”, la “parodia”, lo “carnavalesco”, la “novela”) y, tal vez también, 
demasiado dúctil para que podamos fácilmente acotar su complejidad y metamor-
fosis. Distinguir pues las múltiples formas de esta vena ha animado a los editores 
de este volumen para reunir varios estudios. Los autores han trabajado con la 
voluntad no solo de rastrear los distintos matices lucianescos de la prosa cervantina, 
sino también de destacar la importancia de las sátiras menipeas o meramente 
‘menipeanas’ del primer Siglo de Oro, analizando las continuidades, mutaciones o 
incidencia de esta narrativa singular. 

Este volumen constituye asimismo la oportunidad de rendir homenaje al trabajo 
permanente de Michel Cavillac, catedrático emérito de la Université Bordeaux 
Montaigne y gran especialista del gran libro picaresco, Guzmán de Alfarache 
(1599-1604). Esta ficción en prosa fue, según mostró la crítica, uno de los mayores 
fermentos de la escritura del Quijote. Pero Michel Cavillac fue también quien puso 
en evidencia los orígenes menipeos del Guzmán (1990 y luego 2007)3. 

Los editores de este volumen4 quieren por tanto agradecer a todos los especia-
listas su contribución en este libro que se ofrece como una herramienta de trabajo 
para cualquier estudiante o profesor que quiera reflexionar sobre el género del 
Quijote y la tradición literaria que tanto influyó a Cervantes. 

3.  Michel Cavillac, “Les métamorphoses de l’atalaya dans l’imaginaire du Siècle d’Or”, en 
J.-P. Etienvre (ed.), Les utopies dans le monde hispanique, Madrid, Casa de Velázquez, 1990: 
141-156 (reed. en 2007, ‘Atalayisme’ et picaresque : la vérité proscrite, Bordeaux, PUB:  39-65).

4.  El proyecto FFI2012-33903 del MINECO de España ha contribuido con una ayuda 
parcial a la edición de este libro.
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Erasmo, Luciano y algunos médicos humanistas  
de la primera mitad del siglo XVI  
(Andrés Laguna y Juan de Jarava) 

Folke GERNERT
Universidad de Trier

El día 2 de febrero del 1397 Manuel Crisoloras acepta en una carta a los Priori 
delle arti de la ciudad de Florencia el encargo de enseñar la lengua griega en dicha 
ciudad1. En sus clases, el erudito bizantino utilizaba las obras de Luciano para 
introducir a sus alumnos en la lengua helénica. Las primeras traducciones latinas 
de sus obras son, en cierta medida, productos colaterales de los métodos didácticos 
bizantinos trasplantados a Italia como estudia Berti (1987 y 1988). El redescubri-
miento del samosatense a lo largo del siglo XV está, por lo tanto, estrechamente 
vinculado con la enseñanza del griego2. Jaitner-Hahner (2002: 283-284) subraya 
que “in Occidente Luciano fu accolto, tra l’altro, perché era considerato ‘facile’ e 
perciò ideale per gli studiosi e traduttori principianti della lingua greca”3. Nada 
menos que Guarino Veronese (1915: 104) menciona en una carta del 5 de febrero 
del 1416 entre las primeras obras que tradujo del griego a “Calumniam Luciani, 
breve sane opusculum, in quo prima posui tirocinia”4. Así las cosas, se sobreen-
tiende que cualquier humanista que se preciara se había tropezado al comienzo de su 
formación con Luciano. Esto era también el caso de los grandes médicos humanistas 
que se acercaban con sus herramientas filológicas a las autoridades científicas de la 
Antigüedad clásica. Con un enorme desprecio hacia la vía de transmisión árabe-
latina, fundamento de la medicina medieval, resucitaron a Hipócrates, Galeno o 
Dioscórides en su idioma original.

Veamos un caso concreto y muy emblemático, el de François Rabelais, 
denominado el ‘Luciano francés’ por las abundantísimas referencias y reescrituras 

1.  Mattioli 39.
2.  Strinati 1994-1995: 6; Marsh 7, 8 y 13; Vian 2005: 64.
3.  Hemeryck 130 y Acocella 11.
4.  Véanse para este testimonio Mattioli 45 y Jaitner-Hahner 284 (nota 8).
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