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Frantzian ezpada ere, Españakoa bedere:
bada errege, enperadore, phüntzela ja ez tüke.

[1. Cabello rubio mi amada / y color encarnado, / blanca la piel de la mano,
como plata fina; / y ella misma encantadora sobre todas las demás / 6. Dadle
por marido / el rey de Francia; / si no en Francia, por lo menos el de España
/ pero sea rey o emperador, no la tendrá doncella.]

La variante censurada del cuarto verso de la estrofa 6 dice: Españakoa ezin
bada, zerbeit enperadore «si no puede ser el de España, algún emperador»
(LBNZ, 485). El estudio pormenorizado del repertorio amoroso exigiría un
volumen dedicado en exclusiva, por lo que valgan de muestra estos detalles de
donde se deduce que la imagen de la mujer no se halla tan idealizado como se
supone ordinariamente.

1.1.2.11. Otras canciones

En esta última sección que podríamos denominar varia, sólo vamos a citar
algunos subgéneros que no por ello son menos interesantes, como las cancio-
nes que Haritschelhar denomina de «circonstance», en general, loas en honor
de algún personaje importante, o sea, canciones laudatorias, canciones de gue-
rra (que hablan en el XVII de las habidas con los holandeses, o entre españoles
y franceses durante los siglos XVI-XIX, las guerra civiles entre carlistas y libera-
les en el XIX...) e himnos patrióticos varios, canciones de juegos y competicio-
nes (de pelotaris, leñadores, levantadores de piedra, de regatas...), canciones
filosóficas y morales, incluso no faltan las dedicadas a un personaje que es la
personificación de la miseria y el hambre llamado Betiri Sanz.

Gran parte de las canciones enumeradas fueron remodeladas y manipula-
das en el poema mayor escrito según el modelo finés, por Nicolás Ormaetxea
«Orixe» a mediados de este siglo y titulado Eskualdunak125 «Los vascos», que
como bien los definía Ithurriague126, recogiendo las palabras de Voltaire, son
un pueblo que canta...

1.2. CUENTOS Y LEYENDAS

Definir los cuentos y las leyendas no es nada fácil, ya que sus propios nom-
bres pueden dar lugar a equívocos. De todos modos, se acepta generalmente que
son una de las más antiguas formas de literatura popular de transmisión oral, que
sigue viva como lo demuestran las innumerables recopilaciones de cuentos fol-
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klóricos, exóticos, o fantásticos. Menéndez Pidal127 al hablar de los mismos dice
que, el cuento de tradición popular nace y vive como un género esencialmente oral,
y es la producción artística que surge antes que ninguna otra producción literaria.

En el estudio preliminar a una antología de leyendas de la literatura uni-
versal, García de Diego 128 al intentar definir de algún modo las leyendas seña-
la que, la leyenda es una narración tradicional fantástica, esencialmente admira-
tiva, generalmente puntualizada en personas, época y lugar determinados.

Caro Baroja129, por su parte, al tratar del tema considera que la palabra
leyenda, por ejemplo, aunque etimológicamente signifique lo que se lee o se ha
de leer (litterae, scripturae...) su definición general es la de relación de sucesos
que tienen más de tradicionales que de historias verdaderas.

Max Muller130 al comentar una obra de W.K. Kelly sobre las curiosidades
de las tradiciones indoeuropeas y el folklore, dice a propósito de los cuentos,
denominados habitualmente en alemán como Mährchen, que si han de llegar a
ser un asunto de estudio científico, el primer trabajo que hay que realizar es
hacer remontar cada cuento moderno a una leyenda más antigua y cada leyen-
da a un mito primitivo.

En esta línea Mircea Eliade131 ha demostrado que muchos cuentos no son
más que versiones degradadas de mitos de héroes divinos que deben sufrir
pruebas iniciáticas, como la lucha con el dragón, el descenso a los infiernos, la
muerte seguida de una resurrección milagrosa, etc.

En el capítulo dedicado a la emigración de las fábulas Muller además de
darnos el árbol genealógico del Pañka-tantra, nos recuerda que en el siglo XIII

se dan en España las traducciones del árabe al latín y al castellano, que la tra-
ducción en versos latinos hecha por Baldo directamente del árabe al latín se
denominó Aesopus alter y que numerosas traducciones de las fábulas indias
realizadas en los siglos XI, XII y XIII, se hicieron más populares que la Biblia o
cualquier libro, ya que se introdujeron en los sermones, las homilías y las obras
de moral. Fueron aclimatadas, localizadas, moralizadas en tales términos que
es ya casi imposible reconocer su fisonomía oriental bajo sus rústicos disfraces.

1.2.1. Colecciones

Es sobre todo en Alemania con los hermanos Jakob y Melchor Grimm,
como empiezan a recogerse metódicamente a principios del siglo XIX los cuen-
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tos populares y las leyendas alemanas. Su ejemplo se extiende a otros países,
pero ello no quiere decir que no se dieran otros intentos anteriores en diversas
naciones y que narraciones sueltas aparecieran de vez en cuando en autores
conocidos al final de la Edad Media.

Así, Lope García de Salazar al tratar del linaje de los Abedaño nos da una
narración que es habitual también en otros casos por el estilo. En el siglo XVI

en España escritores como Juan de Timoneda, Luis de Zapata de Chaves, Mel-
chor de Santa Cruz, Juan de Arguijo... gustaban de recoger en sus obras cuen-
tos e historietas en las que se reían de frailes, caballeros, hospederos, cardena-
les y, como no, de negros y vizcainos. Entre estos autores hemos de ubicar
también, al historiador vasco Garibay132 que recogió diversas historietas en
castellano, cuyos paralelos en la cuentística vasca son evidentes.

Como señala Muller muchos cuentos de la tradición tanto oriental como
clásica se aclimataron en los tratados de moral, y no es raro que en autores
como Axular, aparezca remodelada esta tradición, según la ha estudiado Patxi
Salaberri133, dándonos un mostrario de 90 narraciones breves clásicas enmar-
cadas en el Gero... de 1643. Algo más tarde, indica Jean Baptiste Orpustan134,
también Juan de Tartas hace uso de las fábulas esópicas para ilustrar sus con-
sejos prosificándolas, e Inazio Mujika135 estudia cómo subsiste el mismo pro-
cedimiento en el escritor guipuzcoano de principios del XIX Juan Bautista
Aguirre.

De todos modos, podemos considerar que el primer cuento vasco editado
lo recoge Oihenart136 en su refrán n.º 373, que dice así:

Orhin ekhia bero. Ihardespena: Han izanik hona niz. [...] Behiala, hegaz-
tiak mintzo zirenean, xori bat neguan hotzez hila habia bati arrimatu zela, eta
hura bertze xori batez hartua edirenik, haren hantik ateratzeko, sinhets arazi
nahi uken ziola, Orhin ekhia bero zela; ordea bertzeak haren mina ezaguturik,
inhardetsi ziola, bazakiela Orhiko berri, ezi hantik etorri-berri zela.

[En Orhi —montaña del Pirineo—, hace calor. Contestación: Acabo de estar
allí. [...] Antiguamente, cuando las aves hablaban, un pájaro muerto de frío se
arrimó a un nido, y hallándolo ocupado por otro pájaro, para echarlo de allí le
quiso hacer creer que el sol calentaba en el Orhi; pero habiendo el otro adivi-
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nado su deseo le respondió que estaba informado de lo que pasaba en el Orhi,
pues acababa de llegar de allí.]

Tenemos también noticias por lo menos desde el siglo XVIII, de que en la espe-
cie de «veladas literarias» con las que se entretenían los jóvenes en las artazurike-
tak, faenas de trabajo doméstico y reuniones para deshojar el maíz de su perifo-
lla, no faltaban historias y cuentos de todo tipo, como ya hemos señalado137.

Humboldt en su viaje a España de 1801, al pasar por el País Vasco y con-
cretamente enfrente de la islita de Izaro junto a Bermeo, narra la siguiente his-
toria que le contó un acemilero charlatán con el que viajaba, a propósito de un
fraile franciscano que vivía en el convento de la isla:

Un fraile de la misma habría tenido una amante en Bermeo, y como la
isla no está muy lejos de la orilla, pasaba a nado todas las noches. Para esta
travesía nocturna le tendría de señal ella desde su ventana una antorcha.
Pero una vez el diablo habría hecho aparecer la antorcha en otro sitio de la
costa muy alejado, y el engañado fraile se habría ahogado.

Como la semejanza de este cuento con la historia de Hero y Leandro me
llamó la atención, inquirí si habría otras narraciones semejantes, y me enteré
de que muchas fábulas griegas se hallan con pocas alteraciones en narraciones
vascongadas. Se me trajo la historia de Polifemo, que a causa de su voracidad
se llama Gargantúa, los trabajos de Hércules y en especial la fábula de Deja-
nira, que se le atribuyen al Chomin sendo, el fuerte Domingo, la historia del
vellocino de oro, que se ha transformado en una historia de pastores, etc.

Ningún pueblo lleva tan lejos quizás la pasión por los cuentos como los
vascongados. Corren también una gran cantidad de ellos entre el pueblo y
hasta hay diferentes clases. Una es la de los duendes. A éste pertenece, p. ej.,
uno muy conocido, Anton bildurbagea, Antonio sin miedo. Otra clase son
los de las imposibilidades, de los imposibles, como p. ej., la historia de la vida
del no nacido, etc. Con gran alborozo hubiera recogido noticias más exac-
tas sobre estos cuentos populares. Solo que, como únicamente existen en
boca del pueblo, sería necesario un completo desembarazo en la compren-
sión del vascuence y una permanencia todavía más larga para coleccionarlos
de este manantial. Pero los hombres, que no pertenecen al pueblo, en parte
no los conocen, en parte desdeñan el ocuparse en eso. También me asegu-
raron algunos que el atractivo de estas narraciones está tan íntimamente
unido con el idioma, que en castellano pierden toda gracia, y en realidad
sucede esto con toda poesía popular, a la que en cierto modo pertenecen
también los cuentos, pues es siempre la expresión más natural y más pecu-
liar de la fantasía nacional.

Si en la semejanza de algunas narraciones vascas con fábulas griegas se
han de buscar vestigios medio desaparecidos de un antiguo origen común,

LITERATURA DE TRADICIÓN ORAL 61

137 Patri URKIZU, 1995-1, «Artazuriketak eta kontagintza», Euskera, Bilbo. Euskaltzaindia-
Real Academia de la Lengua Vasca, 153-160.



es cosa que me sería permitido dudar. Esta semejanza me parece, como sin
duda también a menudo la que hay entre idiomas tenidos por emparenta-
dos, más bien originarse por sí misma. El campo, sobre el que revolotea la
fantasía inventora de cuentos, tiene que ser el mismo por todas partes,
porque la fantasía y las pasiones humanas lo son, y porque también las
localidades particulares, con que se relacionan ciertas fábulas (como p. ej.,
la historia de Hero y Leandro) se repiten por todas partes. La peculiaridad
del carácter nacional hace solo que un pueblo se detenga más en una situa-
ción, el otro en otra, de este campo, y la multiplicidad irregular de la ima-
ginación ensarta combinaciones posibles siempre de diferente manera. En
verdad sería interesante en este respecto el recorrer de una vez con mira-
da escrutadora todo el dominio conocido de la fábula, e indicar aunque
solo sea con perfiles muy indecisos el ciclo, que recorre en él la imagina-
ción; pero trazar otra vez en el mismo los distritos peculiares de cada
época y nación. Pues evidentemente forman p. ej., las fábulas griegas, las
narraciones orientales, y las aventuras caballerescas de la Europa occiden-
tal clases propias, pero grandes, en que se pueden distinguir a su vez mati-
ces más finos138.

La cita humboldtiana no tiene pérdida, ya que vemos en ella ideas sobre
los problemas fundamentales de la crítica narrativa, el origen de los cuentos, la
monogénesis y la poligénesis, la transmisión, la semejanza, la clasificación, los
ciclos, etc.

Es tan conocida la historia de amor de Hero y Leandro, probablemente de
origen alejandrino, y tan utilizada por autores como el poeta griego tardío
Museo, Ovidio, Alfonso X el Sabio, Berceo, Marot, Boscán, Schiller, etc., que
no vamos a insistir en ella, sino decir que sólamente es de lamentar que Hum-
boldt no conociera mejor la lengua y no tuviera más tiempo para hacer la colec-
ción que se hubiera adelantado en más de cien años a la de Azkue.

José Miguel Barandiarán139 casi siglo y medio más tarde recoge y edita
durante su exilio también versiones del Juan sin miedo.

Jean Duvoisin, aunque no el primero en editar, sí fue uno de los primeros
en recoger estos materiales populares hacia 1832, reelaborarlos y editarlos más
tarde en 1883, en una versión bilingüe vasco-francesa titulada, Baigorriko Zazpi
Liliak «Los siete flores de Baigorri»140.
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Narraciones cortas, así como refranes en euskera empezaron a publicar-
se a mediados de siglo en los Almanaques y calendarios de los labradores,
como Escualdun laborarien adiskidea141 «El amigo del agricultor vasco», bajo
el epígrafe de ixtorio xaharrak «viejas historias». Costumbre que también se
extendió a otros almanaques y revistas editados en Mauleón, Pau, Donostia
o Bilbo.

Fue la obra de Jean François Cerquand142, inspector de la Academia, más
respetuosa con los postulados de búsqueda folklórica, pero su publicación que
recogía 117 cuentos en la versión francesa, sólo daba 109 en euskera, recogi-
dos fundamentalmente por los maestros de escuela. Esta obra, cuya versión
vasca nos da la edición de Anuntxi Arana, divide las narraciones en cinco gru-
pos: 1) Parábolas; 2) Leyendas mitológicas; 3) Cuentos de brujas; 4) Leyendas
históricas, y 5) Cuentos.

Abbadie143 que organizaba sus Concursos de Poesía desde 1851, como
hemos dicho ya, escribe el 5 de enero de 1876 una carta dirigida a los curas
mauleonenses Garikoitz y Landerretche, contándoles cómo no estaba de
acuerdo con el sistema de recogida de Cerquand, pues pensaba que los maes-
tros manipulaban en exceso el material originario, y les pide que se preocupen
en recoger ese tesoro de la literatura popular y darle noticias de sus investiga-
ciones. A su vez amplía los Concursos también a la prosa, y anima al poeta
Auguste Etcheverry en 1876, a recoger los textos de los cuentos en vasco, que
recogió pero no se publicaron hasta que Kaltzakorta144 los editara en 1997. Por
su parte al estudiar la leyenda de Tartarua145 o el Cíclope, compara algunas de
las características de la versión vasca con otras semejantes etíopicas, conclu-
yendo que al no poder tener ambas relación con la versión homérica se dedu-
ce que debe tratarse de un fondo común prehistórico, anterior al de la división
y expansión de las naciones.

Webster146, publicó en Londres en 1879 una colección de leyendas vascas
traducidas al inglés, pero los textos originales recogidos principalmente en
Lapurdi, han sido publicados hace poco por Xipri Arbelbide.
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Vinson, que ya hemos mencionado anteriormente, en 1883 publicó su Fol-
klore... donde recoge los cuentos y leyendas divididos en tres apartados: a)
Leyendas y supersticiones; b) Cuentos maravillosos, y c) Historietas tontas e
inocentes.

Tampoco falta alguna otra colección anterior o posterior, en castellano (J.
M. Goizueta, Leyendas vascongadas, 1851), en francés (F. Michel, Le roman-
cero du pays basque, 1859), o en inglés (M. Monteiro, Legends and populars
tales of the basque people, 1887), mas habría que decir con Vinson: sólo son
recreaciones literarias, que apenas tienen nada que ver con los cuentos popu-
lares.

En el siglo XX las colecciones más interesantes en principio, son las reali-
zadas por Azkue147 y Barandiarán148, aunque tampoco dejan de tener interés
por razones diversas, las colecciones de Jean Barbier149 (24 y 50 narraciones),
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Jean Elissalde150 (63), Mayi Ariztia151 (16, sin cambiar una palabra del infor-
mante), Piarres Lafitte152 (22 y 71), Xalbat Arotçarena153 (20), Junes Casena-
ve154 (10 recreaciones), y Xabier Azurmendi155 (110) entre otros, así como las
traducciones realizadas al francés por Pierre d´Anjou156, Pierre Bidart157, etc.,
que sirven al menos de primer contacto con el mundo de la narrativa popular,
indicadores todos ellos de que el deseado Corpus Fabularum Vasconiae se halla
todavía por realizarse.

Entre los análisis de todo tipo realizados ya por Lafitte, Caro Baroja, como por
Bengoetxea, Etxeberria Kaltzakorta, o Iñarra entre otros, caben destacar los de
Caro por su visión crítica, interpretativa y de conjunto, así como por las pistas
abiertas para la investigación. Sus estudios sirven para contextualizar los cuentos y
leyendas vascos sobre todo en la cultura del occidente europeo, con la conclusión
de la necesidad de estudiar cada leyenda en su ámbito histórico y cultural propio.

1.2.2. Clasificación
Señala Azkue que es bastante problemático hacer una clasificación de los

cuentos, por lo que al final se decidió a dividirlos en dos tipos: cortos y largos.
Clasificación bastante arbitraria, como critica Lafitte158, pues con una misma
historia hay quien hace el cuento largo y quien corto, por lo que propone cinco
grupos: 1) paganos; 2) pseudo-cristianos; 3) pseudo-historias; 4) imaginarios; y
5) humorísticos.

Por su parte Caro159 analiza los siguientes tipos de leyendas: 1) míticas; 2)
genealógicas y de orígenes étnicos; 3) hagiográficas; 4) religiosas; 5) sobre per-
sonas famosas reales o ficticias con significado histórico, y 6) sobre personas
famosas reales o ficticias sin significado histórico. Esta diversidad de puntos de
vista hace que al final nos hayamos decidido por otra clasificación de tipos, la
más aceptada por lo general en los estudios de cuentística universal, que es la
propuesta por Aarne & Thompson160.
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1.2.2.1. Cuentos de animales

Ya hemos hablado del refrán n.º 373 de Oihenart en el que hallamos un
cuento donde los pájaros (subsección de este apartado) hablan y uno intenta
engañar al otro. Podría tener concomitancias con el n.º 232 de Aarne-Thomp-
son (en adelante Aa-Th), donde el primero prefiere quedarse a sufrir en la casa
que ir a tierras extranjeras.

La creatividad vasca en este campo no es pequeña, ya que se pueden hallar
tipos nuevos no mencionados en el catálogo de AA-Th, aunque de alguno de
ellos, el (d) concretamente, se hallen variantes entre los cuentos bretones. He
aquí algunos:

a) La oveja y la hierba (ésta le indica otra más sabrosa cuando va aquélla a
comerla...)

b) El asno y el lobo (aquel le dice que tiene que oir misa antes de ser comi-
do...)

c) Una oveja que apela a la conciencia de las otras para hacerse sitio en el
prado para pacer.

d) El zorro va a las rocas a mariscar pero es atrapado por la marea.
...

1.2.2.2. Cuentos de magia

Cuenta Caro que San Martín Duniense en su De correctione rusticorum (s. VI)
habla de las divinidades de la selva que en Asturias llaman xana (< Diana, lat.),
y los gallegos meigas. En la cuentística vasca hallamos también unos seres feme-
ninos parecidos llamados lamias, las «dones d´aigua» de Cataluña, que aparecen
junto a las fuentes como se constatan en la toponimia desde el siglo XI. Ya en el
año 1025 en el cartulario de San Millán de la Cogolla se habla de de illo fonte qui
vocatur lamiturri «de aquella fuente que llaman fuente de las lamias161». Éstas
son consideradas por Barbier como las misteriosas guardianas de los tesoros sub-
terráneos, genios que generalmente son pacíficos y bondadosos.

Otros genios analizados con detalle por Kaltzakorta en la obra citada [Lamia...]
son las sorginak «brujas», los intxixuak «duendes», las sirenas..., etc., y hay abun-
dantes narraciones en las que aparecen las luchas de los hombres con estos seres.
Así Xabier Bengoetxea162 indica los siguientes casos que aparecen en la colección
de Azkue: de lamias y sus relaciones con los seres humanos163; de brujas y sus rela-
ciones con los seres humanos164; y del origen de las lamias y las brujas165.
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Kaltzakorta ha intentado también hacer un corpus de las diversas versiones
de Tartalo.Esta narración de magia señalada por Aa-Th. del 300 al 359, es la del
ogro (gigante, dragón, diablo, etc.) derrotado. Una de las figuras más conocidas
es la del Cíclope o Polifemo que desde la Odisea de Homero ha tenido tantos imi-
tadores y recreadores cultos (Eurípides, Teócrito, Ovidio, Góngora, Lully, Girau-
doux...), sobre el que Hackmann166 hizo un estudio pormenorizado basado en
221 variantes. En el País Vasco recibe generalmente el nombre de Tartarua.

Caro167, nos habla de una de las variantes que sería el basajaun «el señor
del bosque». Al parecer en la cuentística castellana se denominaría ojanco, que
aparece en El Caballero del Sol de Luis Vélez de Guevara (1579-1644), pero
cuya etimología nos parece clara en euskera, o sea, literalmente «el (señor) de
la selva». Es ésta una versión del Cíclope semejante a la que recoge Aurelio M.
Espinosa168 en el n.º 281 de su colección de cuentos de Castilla y León.

Herensugea «la serpiente de tres cabezas» o el dragón, es un monstruo sim-
bólico conocido mundialmente que se distingue de todos los demás animales
por su carga significativa. Chaho169 en diversas obras suyas (Azti Beghia, 1840;
Biarritz..., 1855...) menciona diversas narraciones en las que aparece dicha ser-
piente, en una de ellas ubicada en el siglo XVI se cuenta la lucha del caballero
de Zaro con el dragón. Tema que a su vez el poeta Hiribarren lo recogerá y lo
retrotraerá a 1407 en su poema Herensugea eta Beltzuntze. Esta leyenda del
monstruo que es nombrado Sugaar en Ataun y Sugoi-ari en Atharratze fue
recogida por Barandiarán en Sara, en 1949170.

La leyenda de Teodosio de Goñi, en la que se cuenta cómo tras un parrici-
dio es liberado por el Arcángel San Miguel de Aralar del dragón, que dio lugar
a la novela romántica de Navarro Villoslada «Amaya o los vascos en el siglo
VIII» (1877), no puede sino remontarse como más tarde a finales de la Edad
Media. Como se sabe en el Santuario de dicho lugar existe una cadena antigua
colgada de una pared, que dicen fue la que llevó el caballero de Goñi cuando
hacía penitencia por aquellos pagos. Es sabido que ya en el siglo XV en uno de
los sermones de San Vicente Ferrer hechos en catalán, aparece la historia de
Sant Jordi que mata al dragón y libera a la hija del rey.

Como indica Julio Camarena171, en el caso vasco se trata de una yuxtapo-
sición de dos tipos de cuentos, por una parte, la revelación y la equivocación
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que conduce al caballero a matar a sus propios padres y la posterior peniten-
cia, que forman el Aa-Th 931, y por otra la lucha con la serpiente y la victoria
sobre ella gracias a la ayuda sobrenatural, que pertenece al tipo AA-Th 300.

La historia del estudiante o clérigo que perdió su sombra tiene también
numerosos paralelos.

Vinson la recogió refiriéndose al cura de Barkoxe, y Azkue da dos versio-
nes una altonavarra referida al cura Atarrabio y otra vizcaina a Martin abade.
Es el n.º 63 de Cerquand titulado Itzal gabeko apeza «El cura sin sombra». Dice
Caro que ya Feijoo en su Theatro Crítico Universal (1781) mencionaba los
antecedentes de esta historia y que en la literatura popular castellana la histo-
ria del cura que perdía su sombra se atribuía al Marqués de Villena.

1.2.2.3. Cuentos religiosos

Son aquellos que tienen como argumento la vida de algún personaje reli-
gioso como Jesucristo, La Virgen María, San Pedro, San Fructuoso, San Mar-
tín, Santa Genoveva, etc., y tienen al final su moraleja, mediante alguna refle-
xión, castigo o premio. Cerquand los denominó Parábolas y con ellos formó la
primera sección de nueve cuentos. Por su lado Webster los llamó cuentos reli-
giosos formando la última sección con siete.También son de este tipo al menos
los siguientes de Azkue: n.os 22, 48, 58, 88, 137, 200 y 206.

Algunas de ellas como Alarguna eta bere semea «La viuda y su hijo»172 se
encuentra ya en La leyenda dorada de Jacobo de Voragine, que tuvo tantas edi-
ciones en los siglos XV y XVI, Orgazainak «Los carreteros» [Cerquand, n.º 2] ya
aparece en Lafontaine, y Jinkoaren zorrak «Las deudas de Dios» [Cerquand,
n.º 74] corresponde a La lluvia de oro que se puede encontrar en Grimm, y en
otras colecciones. Tal como indica Camarena el cuento Sabel bat aski da «Un
estómago basta» [Cerquand 77, y Barbier] que en otras versiones aparece
como «El hambre de San Pedro» es un cuento bastante peculiar que figura ya
en el catálogo de Delarue-Tenèze173.

Es una de las secciones más abundantes de la colección de Barbier, que las titu-
la El Sr. Jesús y San Pedro, aunque en la misma ha incluído la historia de Valenti-
ne, donde aparecen retazos de la vida de Santa Genoveva y donde como él mismo
subraya on a pillé un peu par tout «se ha cogido un poco de todas partes».

1.2.2.4. Cuentos románticos y novelescos

Son aquellos que por lo general narran cómo el protagonista tras pasar
diversas pruebas gana por fin la mano de la doncella. Ya hemos mencionado
anteriormente la historia de Hero y Leandro, recogida por Humboldt, pero es
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