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Matrices folklóricas en el Quijote: de la tradición 
hispánica a la narrativa folklórica argentina 

MARÍA INÉS PALLEIRO 

CONICET – Universidad de Buenos Aires 

RESUMEN: Propongo aquí una aproximación al Quijote de Cervantes desde la pers-
pectiva del folklore, a la luz del análisis de esta obra realizado por Celina Sabor de 
Cortazar, esposa del folklorista argentino Augusto Raúl Cortazar, de la que recupero los 
apuntes de clase del año 1978 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires, y en los que es visible la impronta que la especialidad de su marido dejó 
en la lectura de Celina Sabor del Quijote. El trabajo guarda continuidad con uno ante-
rior, presentado en las Jornadas Cervantinas de Azul, en 2013, en el que comparé la 
aventura de la cueva de Montesinos con un relato folklórico argentino que recogí en 
investigaciones de campo en la provincia argentina de La Rioja. Tanto la versión oral 
como la recreación cervantina tienen como pretexto la matriz folklórica «Las tres prin-
cesas robadas» (tipo ATU 425, The search for the lost husband). Extiendo aquí el análi-
sis a otros segmentos de la obra, como el relato del Caballero del Lago y la novela del 
Curioso Impertinente, que tiene como intertexto otra matriz folklórica, la del «medio 
amigo» (tipo ATU 893). Rastreo también la presencia de este motivo en colecciones 
medievales de exempla y en versiones orales chileno-argentinas documentadas por el 
folklorista chileno Pino Saavedra. 

PALABRAS CLAVE: Quijote, narrativa folklórica, Celina Sabor de Cortazar, Argentina 

1. El Quijote en la lectura de Celina Cortazar: folklore y literatura 

La cervantista argentina Celina Sabor de Cortazar, en sus clases de 
Literatura Española de la Edad de Oro dictadas en 1978 en la Facultad 
de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, propuso una lectura 
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del Quijote desde el folklore, marcada por la impronta de su esposo, el 
folklorista Augusto Cortazar. Reordenaré algunas notas de estas clases, 
referidas a la aventura de Montesinos, el episodio del Caballero del La-
go y la novela del Curioso Impertinente, para compararlas con relatos 
folklóricos y rastrear la presencia de motivos en colecciones medievales.  

2. El episodio del Caballero del Lago 

Celina relacionó el episodio del Caballero del Lago de la Primera 
Parte del Quijote y la aventura de Montesinos de la Segunda con la 
literatura de visiones. En el capítulo L, I, don Quijote, de regreso a la 
aldea, relata la historia de un caballero que se tira a un lago de pez hir-
viente, donde encuentra todas las delicias. El relato incluye el motivo 
folklórico de la ciudad sumergida, del que recogí versiones en la pro-
vincia argentina de La Rioja, como «El cuento de la hija del pescador», 
narrado a partir de la matriz «El monstruo del lago», por Susana Mer-
cado, de 14 años, en Malligasta en 1986. Esta matriz tiene elementos del 
tipo ATU 425, The search for the lost husband («A girl is promised as 
bride to the monster by her father. She disenchants the monster by means 
of a kiss and tears […].The monster then becomes a beautiful prince, who 
gets married with the girl»)1. 

En un trabajo anterior, definí la matriz folklórica como combinación 
de núcleos temáticos, compositivos y estilísticos comunes a un conjunto 
de relatos2. Esta definición agrega a los tipos temáticos del relato folkló-
rico aspectos de composición y estilo. Thompson define el «motivo» co-
mo unidad temática mínima de un relato folklórico y el «tipo» como 
combinación relativamente estable de motivos, comunes a distintas épo-
cas y lugares3. Los tipos fueron inventariados con sistema alfanumérico y 
descripción temática en el Índice de Aarne y Thompson, revisado por 
Uther, y su identificación lleva la sigla ATU, mientras que los motivos 
fueron inventariados en el Motif Index de Thompson. Desde una perspec-
                                                      
1  Antti Aarne y Stith Thompson, The Types of the Folktales: A Classification and Bibli-

ography, Helsinki, Academia Scientiarum Fennica, 1928, y Hans Uther, The Types of 
International Folktales. A Classification and Bibliography Based on the System of 
Antti Arne and Stith Thompson, Helsinki, Academia Scientiarum Fennica, 2004. 

2  María I. Palleiro, Fue una historia real. Itinerarios de un archivo, Buenos Aires, 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 2004, p. 61. 

3  Stith Thompson, The Folktale, New York, The Dryden Press, 1946, p. 415. 
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tiva tipológica, los relatos constituyen versiones de un tipo, con variacio-
nes de detalles. Mukarovsky destaca la relevancia semántica de los deta-
lles como ejes de la obra folklórica4 y Chertudi considera las variaciones 
como indicios de folklorización de un relato5. 

Mercado clasificó su versión, encabezada por la fórmula «Había una 
vez», como «cuento», y utilizó repeticiones y descripciones propias del 
estilo folklórico, como la de la ciudad sumergida, cuyas delicias son si-
milares a las del episodio del Quijote. La estructura responde al esquema 
greimasiano de ruptura y restauración del orden por medio de pruebas6, 
como la de guardar silencio tres días, impuesta por un jabalí marino a la 
hija de un pescador para desencantar una ciudad, según la «ley del tres» 
del estilo folklórico7. El orden se consolida con el matrimonio con el ja-
balí, convertido en príncipe: 

Había una vez […] la hija […] el jabalí le ha dicho que […] cuando lleguen al fondo 
del mar, que estaba una ciudad […] no tenía que hablar. Y que a los tres días, recién, 
que tenía que echar […] tres gotas. Y […] la chica […] le ha echáu el agua al jabalí, 
y que se ha convertíu en […] príncipe […] que se ha casáu8. 

El episodio recuerda, según Celina, uno de la novela de caballerías, 
El cavallero Zifar, que narra la inmersión en un mundo mágico encon-
trado por el caballero en el fondo de un lago de pez hirviente. 

3. La cueva de Montesinos y la literatura oral 

En un trabajo anterior, me ocupé de esta aventura de raíz folklórica 
que narra una excursión al centro de la tierra, leída por Celina como paro-
dia del descenso a los infiernos del héroe mítico9. El viaje mítico tiene 
                                                      
4  Jan Mukarovsky, «Detail as the Basic Semantic Unit in Folk Art», en John Burbank 

y Peter Steiner (ed.), The Word and Verbal Art: Selected Essays, New Haven, Yale 
University Press, 1977, p. 180. 

5  Susana Chertudi, El cuento folklórico, Buenos Aires, Omep, 1978, p. 10. 
6  Algirdas Greimas, Semántica estructural, Madrid, Gredos, 1976. 
7  Axel Olrik, Principles for Oral Narrative Research, Bloomington, Indiana Univer-

sity Press, 1992. 
8  María I. Palleiro, El cuento folklórico riojano: una aproximación a la narrativa oral, 

Buenos Aires, La Bicicleta, 2016 (con CD adjunto). 
9  María I. Palleiro, «Celina Sabor de Cortazar, Cervantes y el folklore», en Julia 

D’Onofrio y Clea Gerber (ed.), Don Quijote en Azul, Azul, Editorial del Azul, 2014, 
vol. 6, pp. 186-195. 
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como inicio una separación o partida, por llamado de un inquietador que 
lleva al héroe a someterse a pruebas, como las «salidas» del Quijote. El 
mito está constituido por una combinación de unidades o «mitemas» 
transmitidos por tradición, que se vinculan con aspectos fundantes de 
una comunidad. El mitema de la partida está seguido por el del cruce del 
umbral, que da lugar a pruebas iniciáticas, como el descenso a los in-
fiernos. El viaje a la cueva puede compararse con el tránsito del labe-
rinto antes de llegar al locus amoenus, que tiene como componente el 
ingreso en un habitáculo oscuro, cuya contraparte es el regreso del héroe 
que enferma o duerme, en un morir-renacer. El de don Quijote es un 
doble viaje, interior y exterior, que incluye el mitema de la experiencia 
de la noche, con un aislamiento en un lugar solitario donde experimenta 
terrores como los de la noche de los batanes. Este mitema tiene en el 
Quijote un sentido satírico y, según Celina, la parodia y humanización 
del héroe convierten al Quijote en primera novela moderna.  

El cuento oral «Media Res», que recogí en 1987 en la localidad rio-
jana de Villa Mazán, de boca de Isabel Flores, menor de 18 años, tiene 
elementos del tipo temático ATU 301, The three stolen princesses, refe-
rido a un héroe que desciende al mundo inferior por un hueco. Lo incluí 
dentro de la matriz «El mundo de abajo», que tiene como eje composi-
tivo la acumulación episódica de pruebas en el Inframundo para rescatar 
a tres doncellas, clasificadas en el Motif Index de Thompson como «ta-
reas imposibles» (motivo H 911). El cuento menciona un trato con el 
diablo, correspondiente al tipo ATU 330 A, The smith and the devil, y el 
«diablo» aparece también en el texto cervantino, asociado con Merlín, 
quien «dicen que fue hijo del diablo»10. Media Res llega con dos peo-
nes, como don Quijote con Sancho y el primo, a un pozo al que des-
ciende con unas sogas, para liberar a tres chicas. También don Quijote 
desciende con sogas a la cueva para liberar a Belerma, Ruidera, sus hijas 
y sobrinas. La retórica del cuento oral tiene como eje un juego sinecdó-
tico entre todo y parte, ya que, por un trato con el diablo, el cuerpo del 
héroe está dividido en dos, de donde deriva el nombre «Media Res», y 
este desorden da lugar a pruebas para recuperar la armonía corporal. En el 
Quijote, el desorden está representado por encantadores que provocan la 
desintegración corporal de Durandarte; y por la triste figura del Quijote, 
                                                      
10  Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, Francisco Rico (ed.), 

San Pablo, Real Academia Española / Alfaguara, 2004, II, 23, p. 725. 



Matrices folklóricas en el Quijote: de la tradición 
hispánica a la narrativa folklórica argentina 

271 

cuyas imperfecciones remiten a la dinámica metonímica de la falta. El 
cuento folklórico y la materia mítica inciden en la articulación de la 
aventura, en tensión con detalles realistas, que marcan una brecha con 
respecto a la idealización mítica.  

La finalidad del episodio es narrar un viaje interior, analizado por 
Celina a la luz de la teoría de los arquetipos, a los que Jung define como 
resabios de innumerables experiencias anteriores almacenadas en el 
inconsciente colectivo11. Se trata de imágenes o formas primordiales 
preexistentes a toda fenomenalidad, similares a las Ideas platónicas. El 
héroe mítico, encarnado en don Quijote, asume una función liberadora, 
como ocurre en los ritos iniciáticos y en todas las religiones. Este es-
quema está presente en una instancia macro en la vida de don Quijote y 
en un nivel micro en la aventura de la cueva. A su regreso, don Quijote 
posee dos mundos, el sensible y el de fantasía que vio en la cueva. En la 
novela, el regreso a la aldea tiene la sencillez y la grandeza trágicas de 
un héroe que no puede sobrevivir a su circunstancia histórica, en un de-
sengaño propio del barroco. 

Celina vinculó el episodio con la literatura de visiones, de raíz folkló-
rica, que tiene una fijación textual en la Visión de San Pablo, y que está 
presente en la Divina comedia de Dante. Elementos extrahispánicos como 
Merlín conviven con personajes de la tradición local como Guadiana y 
Ruidera –personificaciones del río y lagunas aludidas en el Romancero– en 
una recreación poética de la tradición.  

La lectura de Celina tuvo en cuenta visiones, mitemas y motivos fol-
klóricos entretejidos con elementos de la España del siglo XVII, en una 
dinámica entre historia y poesía. El folklore gravita también en la novela 
del Curioso Impertinente, que recrea el motivo de las pruebas de amistad. 

4. El motivo folklórico de los dos amigos 

El motivo folklórico de los dos amigos y las pruebas de amistad, pre-
sente en el Libro de los muertos egipcio, fue rastreado por Pino Saavedra12, 

                                                      
11  Carl G. Jung, Arquetipos e inconsciente colectivo, Madrid, Paidós, 2009.  
12  Yolando Pino Saavedra, «Exemplum de dimidio amico. De la Disciplina Clericalis a 

la tradición oral chileno-argentina», en Gastón Carrillo Herrera (ed.), Lengua – Li-
teratura – Folklore. Estudios dedicados a Rodolfo Oroz, Santiago de Chile, Facultad 
de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, 1967, pp. 407-418.  
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quien además de ocuparse de sus orígenes hispanomedievales, registró 
versiones chileno-argentinas. Este motivo, estudiado por Avalle-Arce13, 
aparece en la novella VIII, jornada X del Decamerón de Boccaccio y, en 
Cervantes, en La Galatea de 1585, en la historia de Timbrio y Silerio, que 
refleja una cosmovisión idealista propia del motivo tradicional, con triun-
fo de la amistad sobre el enamoramiento. Aparece en las Novelas ejem-
plares –en La Gitanilla con Andrés y Clemente; La ilustre fregona con 
Carriazo y Avendaño, Rinconete y Cortadillo, Las dos doncellas– y llega 
a su máxima expresión en don Quijote y Sancho, culminación del genio 
creador de Cervantes.  

Germán Orduna, en un curso sobre el exemplum medieval, dictado en 
la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, en la 
década de 1980, se ocupó de las fijaciones hispanomedievales del moti-
vo, rastreadas por Pino Saavedra, aunque no mencionó este estudio que, 
con toda seguridad, lo inspiró en su análisis. 

5. El tema del medio amigo en los índices generales de tipos y motivos 

Thompson incluye en la sección H, «Pruebas» de su Motif Index of 
Folk Literature, las «Pruebas de amistad» H 1558 y H 1558.2: «El medio 
amigo» y «Sustitución del asesino». El contenido temático de H 1558 se 
refiere a un hombre que mata a un cordero y que dice a sus amigos que ha 
matado a otro hombre, pidiéndoles ayuda para esconder el cadáver, y solo 
el medio amigo del padre se la brinda. El motivo H 1558.2 del «amigo 
íntegro» se refiere a un hombre que se declara autor de un crimen no co-
metido y a su amigo, que, para salvarlo, se declara culpable en lugar de él. 
Un motivo combinado con los anteriores es el H 1558.1.1, «Prueba de 
amistad: los tres amigos», de los que el menos querido resulta ser el 
verdadero en una emergencia. El desarrollo del motivo configura el tipo 
ATU 893: «El medio amigo». 

6. Las pruebas de amistad en la literatura didáctica medieval 

El motivo de las pruebas de amistad está presente en la literatura di-
dáctica medieval en forma de exemplum, definido por Welter como re-
                                                      
13  Juan B. Avalle-Arce, «Una tradición literaria: el cuento de los dos amigos», en Nueva 

Revista de Filología Hispánica, 11.1 (1957), pp. 1-35. 



Matrices folklóricas en el Quijote: de la tradición 
hispánica a la narrativa folklórica argentina 

273 

lato ancilar, que contiene una exposición doctrinal, religiosa o moral, y 
que tiene entre sus fuentes la tradición oral14. En las colecciones medie-
vales de exempla, la exposición doctrinal aparece como marco didácti-
co, con respecto al cual la trama guarda una relativa independencia es-
tructural que permitirá su transformación en novela corta.  

7. El motivo del medio amigo en la Disciplina clericalis de Pero Alfonso 

El motivo de los amigos se encuentra en el capítulo 129 de la Gesta 
Romanorum («De amicitie vere probacione») y en la versión española del 
siglo XII del Barlaam e Josaphat, «De cómo contó Barlaam al infante el 
enxiemplo de los tres amigos». Se halla también en colecciones de exem-
pla utilizadas por la clerecía para ilustrar la predicación de sermones con 
relatos breves, como la Disciplina clericalis de Pero Alfonso, escrita en 
latín en 1120. Precede al relato un prólogo moralizante y la versión latina 
incluye un marco con un diálogo entre padre e hijo: «Fili, videatur tibi 
parvum habere inimicum vel nimium mille habere amicos»15. La antítesis 
entre cien amigos del hijo y el medio amigo del padre genera las pruebas 
de amistad, y su instrumento es un becerro, cuyo cadáver el protagonista 
intenta esconder sin éxito, pidiendo ayuda a sus cien amigos. Se contra-
pone la prueba exitosa del medio amigo. En el estilo, hay una antítesis 
entre distintas clases de amigos, reforzada por la hipérbole de los cien 
amigos, con prosa descarnada propia del estilo folklórico. Los personajes 
son tipos, sin caracterización psicológica individual, y el motivo, redu-
cido a sus líneas estructurales mínimas, es relativamente independiente 
del marco didáctico.  

8. El motivo del medio amigo en los Castigos e documentos de 
Sancho IV 

El motivo de las pruebas de amistad está presente también en los Cas-
tigos e Documentos, colección de exempla escrita por Sancho IV, hijo de 
Alfonso X el Sabio, para su hijo, en 1292. En español alfonsí, «castigos» 

                                                      
14  Jean-Thiébaut Welter, L’exemplum dans la littérature réligieuse et didactique du 

Moyen Age, Paris / Toulouse, Occitania / Guitard, 1927, p. 37. 
15  Pero Alfonso, Disciplina clericalis, Ángel González Palencia (ed.), Madrid, Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, 1948, p. 6. 
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significa «enseñanzas» y «documentos», «ejemplos». El prólogo mani-
fiesta, al igual que en la Disciplina clericalis, intención didáctica, y el 
capítulo XXXV, «De que todos los que el omne cuenta por amigos, no 
son todos iguales», desarrolla el exemplum. El stemma de la obra pre-
senta dos familias de manuscritos: el A, de la Biblioteca Nacional de 
Madrid, que incluye una versión abreviada, y el B, una más extensa con 
variaciones de detalles, que indican folklorización. Al igual que en la 
Disciplina clericalis, hay un marco dialógico entre padre e hijo, con una 
reflexión moral sobre el amigo como tesoro, ejemplificada por el relato 
de las pruebas de amistad. Como la Disciplina clericalis, hay una antíte-
sis entre cien amigos del hijo y el medio amigo del padre. En el manus-
crito A, la prueba está reducida al mínimo: «E fizo aquella prueva», 
mientras que en el B tiene mayor desarrollo, y varía el instrumento, que 
en el A es, como en la Disciplina clericalis, un becerro y, en el B, una 
becerrilla. El B agrega la segunda prueba de la bofetada del hijo al me-
dio amigo en un banquete, en el contexto de la sociedad medieval 
(«Combidados todos a la yantar de muchas aves e muchas buenas vian-
das e con muchos joglares»16). Esto convierte la prueba en ofensa pú-
blica, que exige reparación ante la comunidad, mediante la revelación de 
la verdad. Hay un desarrollo narrativo más cuidado que que en la Disci-
plina clericalis, con relativa independencia del marco.  

9. El motivo del medio amigo en El Cavallero Zifar

El libro del Cavallero de Dios que avía por nombre Zifar –en ade-
lante, Zifar– es la primera ficción extensa de la prosa castellana, de au-
tor desconocido, compuesta en 1301 y editada por primera vez en 1512. 
Narra las aventuras de Zifar, cuya entrega a la voluntad divina le vale el 
epíteto de «cavallero de Dios». Al igual que en la Disciplina clericalis y 
los Castigos e documentos, el Prólogo alude a un fin moralizador, pero 
también al carácter ficcional de la obra. El primero «De los enxemplos 
que dixo el Cavallero Zifar a su mujer para induzirla a guardar un se-
creto» es el «del medio amigo», narrado por Zifar, quien refiere un cuen-
tecillo de tradición oral que comienza «E dize el cuento». La alusión al 

16  Sancho IV (de Castilla), Castigos e documentos para bien vivir ordenados por el rey 
don Sancho IV, Agapito Rey (ed.), Bloomington, Indiana University Press, 1965, 
p. 166.
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motivo de los tres amigos, retomada al final, da lugar a una distinción 
entre los amigos falsos o «de enfinta», los «medios amigos» que soco-
rren a quien los necesita, y los «amigos enteros» que dan su vida en 
prueba de amistad. La antítesis entre cien amigos del hijo y medio ami-
go del padre es un rasgo común con la Disciplina clericalis y los Casti-
gos e documentos. El instrumento es un puerco y no un becerro, y esta 
variante revela la procedencia oral del relato. Aparece el tópico del 
banquete, como en Castigos e documentos, pero no la bofetada. El orden 
se restaura con la revelación del engaño y la moralización está integrada 
a la trama. Entre los rasgos de oralidad se cuentan la «ley del tres», en 
las pruebas y clases de amigos; reiteraciones y descripciones como la 
del banquete: «[…] e fallaron las mesas puestas, con mucho pan e mu-
cho vino»17. Hay cuidado por la trama e interés por la caracterización de 
los personajes, sin llegar a la profundización psicológica de Cervantes. 

10. El motivo del medio amigo en El conde Lucanor

En el Libro del conde Lucanor et de Patronio, de 1335, el Infante 
don Juan Manuel incluye el motivo folklórico en el ejemplo XLVIII, 
«De lo que contesció a uno que provava a sus amigos». La conciencia 
de estilo se evidencia en el prólogo general, en el que el Infante, en pri-
mera persona, subraya su autoría e intención estética. El marco está 
dado por un juego especular de narradores, de gran modernidad, en el 
que un narrador general en tercera persona da su voz a Patronio, quien 
relata al Conde Lucanor la historia del medio amigo, en estilo indirecto 
que evidencia elaboración literaria de la fuente tradicional18, aun con 
una división canónica entre «anécdota» y «moralización».  

Se mantiene la antítesis entre amigos del padre y del hijo, reducidos 
a diez. Esta ausencia de hipérbole responde a un criterio de verosimili-
tud. El amigo del padre es calificado de «amigo y medio», en una com-
binación de motivos del medio amigo y del amigo íntegro. La gradación 
de las pruebas crea tensión narrativa y el instrumento es, como en Zifar, 
un puerco. La moralización toma forma de alegoría, de acuerdo con la 

17  El cavallero de Dios que avía por nombre Zifar, Charles Phillip Wagner (ed.), Mi-
chigan, Ann Arbour University of Michigan, 1929, pp. 15, 17 y 21. 

18  Germán Orduna, «El ejemplo en la obra literaria de don Juan Manuel», en Ian 
Macpherson (ed.), Juan Manuel Studies, London, Tamesis Books, 1977, pp. 119-142. 
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cual el texto precedente funciona como «código parabólico»19, con paso 
del registro literal a uno figurado de significación espiritual («Otrosí, este 
enxiemplo se puede entender espiritualmente en esta manera»)20. Lázaro 
Carreter caracteriza la alegoría como relación comparativa entre elemen-
tos, con una serie derivada, reveladora del sentido alegórico21. Hay una 
comparación entre la prueba de amistad y el peligro de muerte, con una 
serie derivada de comparaciones: entre distintas clases de falsos amigos; 
entre medios amigos y los santos, y entre el amigo íntegro y Jesucristo, 
con un sentido religioso similar al del Zifar. La anécdota se independiza 
de la moralización, en una recreación individual de motivos tradicionales. 

11. El motivo del medio amigo en la tradición hispanoamericana: la 
versión oral de Pino Saavedra 

El motivo del medio amigo está también presente, como cuento fol-
klórico, en la recopilación de cuentos orales chileno-argentinos de Pino 
Saavedra y los Cuentos populares de la Argentina de Vidal de Battini22.  

Consideraré la versión «No acabo de enumerar a mis amigos» de 
Pino Saavedra, quien rastreó fuentes literarias. Esta comienza, como los 
textos hispánicos, con la antítesis entre los amigos del hijo, sin especifi-
cación de número, y el medio amigo del padre. Aparece «el colegio» 
como indicio contextual y se aclara que la prueba durará tres días, según 
la ley del tres del estilo folklórico («Mañana, avise al colegio que no va 
tres días»). Como en los relatos medievales, el fracaso en la prueba de 
amigos del hijo se contrapone al éxito en la del medio amigo del padre, 
ambientada, como en los Castigos e documentos y el Zifar, en un ban-
quete. El instrumento es «un corderillo», en lugar del puerco o becerro 
de textos medievales y, a diferencia de estos, no hay entierro del corde-
ro, sino que se le esconde en «las propiedades» del medio amigo de las 

                                                      
19  Jean Starobinski, «El endemoniado gadareno. Análisis literario de Marcos 5:1-20», 

en Roland Barthes (ed.), Análisis estructural y exégesis bíblica, Buenos Aires, Me-
gápolis, 1973, pp. 102-104. 

20  Don Juan Manuel, El conde Lucanor, Enrique Moreno Báez (ed.), Madrid, Castalia, 
1976, p. 239. 

21  Fernando Lázaro Carreter, Estilo barroco y personalidad creadora, Salamanca, Ana-
ya, 1966, p. 16. 

22  Berta E. Vidal de Battini, Cuentos y leyendas populares de la Argentina IX, Buenos 
Aires, Ediciones Culturales Argentinas, 1984, pp. 69-70. 
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que el «joven» es administrador. La posesión de tierras como signo de 
rango social es indicio del contexto rural del «cuento», en el que casi 
todos los personajes son propietarios rurales: «Papá, aquí traigo plata 
[…] para irme […] a las propiedades que tiene su medio amigo»23. El 
relato finaliza con el regreso del joven a casa y la escuela, en donde se 
revela la verdad, como forma de reparación frente a la comunidad, si-
milar a la del Zifar. En el estilo, las enumeraciones destacan la genero-
sidad del medio amigo («Llévese esta billetera, estos dos ponchos […] 
el caballo mejor de las pesebreras»). Hay comparaciones de estados de 
ánimo con elementos del entorno local («Vengo huío como un pájaro 
que viene agitao con sus alitas, cazao por un cazador») y alusiones a 
elementos del contexto rural como el pelaje «bayo» y «alazán» de los 
caballos. Recursos como la lítote («Tráigame un corderillo no grande») 
y el difrasismo, reiteración de pares de elementos entre los que se esta-
blece cierta equivalencia semántica («Fue una convención, un consejo», 
«con pena, con amargura») remiten a la mesura y equilibrio del estilo 
indígena. La moralización es reabsorbida por la trama y el relato cobra 
dimensión local, favoreciendo la identificación del auditorio.  

El motivo de las pruebas de amistad, incorporado a la literatura me-
dieval como exemplo, regresa al acervo folklórico como cuento, en el 
que aparece la escuela como actualización contextual, relacionada con la 
intención didáctica.  

12. Las pruebas de amistad en la obra de Cervantes 

En el Quijote, reaparece el motivo de las pruebas de amistad en «La 
novela del curioso impertinente», en la que Cervantes se libera de la 
solución del folklore.  

Entre sus fuentes, Celina mencionó el canto LXIII del Orlando fu-
rioso de Ariosto, en la «prueba del vaso», que consiste en que los mari-
dos pueden saber si sus mujeres los engañan bebiendo de un vaso má-
gico, cuyo contenido derramado es señal de infidelidad. Este motivo 
folklórico es retomado por Cristóbal de Villalón en el Crótalon, diálogo 
del siglo XVI, pero ni Ariosto ni Villalón son fuentes directas de Cer-
vantes, quien rechaza lo mágico.  
                                                      
23  Yolando Pino Saavedra, Cuentos orales chileno-argentinos, Santiago de Chile, Edito-

rial Universitaria, 1965, pp. 104-107. 



MARÍA INÉS PALLEIRO 

278 

La estructura es similar a la de una novella alla italiana, con localiza-
ción urbana y protagonistas de alto rango, cuya amistad hace que se les 
llame «los dos amigos». La acción transcurre «en Florencia, ciudad rica 
[…]», donde vivían «Anselmo y Lotario, dos caballeros ricos y principa-
les y tan amigos, que […] “los dos amigos” eran llamados»24. La referen-
cia a los dos amigos reaparece al final y enmarca el relato. La acción tiene 
estructura sintagmática, centrada en un solo episodio, cuya tensión dra-
mática permite dividirla en tres actos: la introducción, en el capítulo 
XXXIII; el nudo –el cortejo y caída de Camila, esposa de Anselmo– en el 
XXXIV, y el desenlace alla italiana, brevísimo, al final del capítulo, lue-
go de una escena de gran guiñol que refiere que «quedó Anselmo el hom-
bre más sabrosamente engañado»25. Hay un segundo desenlace en el 
XXXV, luego de la aventura de los cueros de vino, con sentido de justicia 
poética, según el cual cada personaje tiene el destino que merece su ac-
cionar, que da a la novella alla italiana trascendencia trágica. Anselmo 
cometió el peor pecado al arrastrar a Camila y a su amigo Lotario y muere 
sin confesión, mientras que Camila muere como monja y Lotario en ac-
ción heroica en Nápoles. En una acabada muestra del estilo medio cervan-
tino, levemente retórico, pero muy trabajado, el motivo de los dos amigos 
es reelaborado con una disolución del esquema arquetípico. Cervantes in-
corpora la moralización a la trama y somete el motivo a un análisis realis-
ta que niega ideales absolutos, en una recreación en la que ni la amistad ni 
el amor se mantienen inalterables más allá de límites humanos.  

13. A modo de cierre 

En su lectura del Quijote, Celina destacó la reelaboración literaria de ti-
pos y motivos folklóricos. Analizó la aventura de Montesinos y el episodio 
del Caballero del Lago desde la teoría de los arquetipos, y la transformación 
de las pruebas de amistad en la novela del Curioso Impertinente».  

El motivo de las pruebas de amistad está presente en la literatura di-
dáctica medieval. Articulado dentro del tipo del medio amigo, ingresa en 
colecciones de exempla como anécdota ancilar al servicio de la exposición 
doctrinal y evoluciona hacia un predominio mayor del desarrollo narrativo, 
de la Disciplina clericalis y los Castigos e documentos al Zifar, que afirma 
                                                      
24  Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, p. 327. 
25  Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, p. 365. 
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el carácter ficcional de la obra. En El conde Lucanor llega a alto grado de 
recreación estética y alcanza su máxima expresión en Cervantes, con 
independencia estructural y transformación temática, entre historia y 
poesía, en la «Novela del Curioso Impertinente». Su reaparición en la 
narrativa oral da cuenta de una dinámica entre folklore y literatura, eje 
de la lectura de Celina.  
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