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Una primera aproximación a los géneros literarios de la obra 
cervantina desde la estilometría y el análisis de redes1

A first approach to literary genre in Cervantes’ works
 from Stylometry and Network Analysis

Laura Hernández-Lorenzo
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Resumen
Siguiendo la línea de estudios previos que aplican métodos estilométricos para el estudio de cuestiones estilísticas 
no autoriales, en este trabajo se realiza una primera aproximación a la obra de Miguel de Cervantes. Mediante la 
combinación de la estilometría y del análisis de redes, se pretende explorar las relaciones entre sus obras y determi-
nar qué papel juegan la periodización de estas, así como los diferentes géneros literarios que abarcan. Los resultados 
obtenidos, si bien no muestran una señal cronológica clara, ponen de manifiesto que es posible detectar relaciones de 
género literario de forma automática a través de estas metodologías. Se realizan, además, nuevas aportaciones sobre 
las características genéricas de obras concretas, que abren novedosas vías de investigación para el futuro.
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Abstract
Following previous studies applying Stylometry Beyond Authorship Attribution, this paper presents a first approach 
to the literary works of Miguel de Cervantes. By combining stylometry and network analysis, it aims to explore stylis-
tic connections between his works and to determine the role played by periodisation and different literary genre. The 
results obtained, although they do not show a clear chronological signal, prove that it is possible to detect literary 
genre connections automatically through these methodologies. In addition, new contributions are made on the genre 
characteristics of specific works, which open up new avenues of research for the future.
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1. Introducción

Desde los orígenes de la estilometría han predominado sus aplicaciones a problemas de atri-
bución de autoría. Sin embargo, en los últimos años están aumentando los trabajos que explo-
ran mediante métodos estilométricos otras cuestiones estilísticas, como las corrientes literarias 
o artísticas (Burrows, 2003), la influencia del sexo del autor (Rybicki, 2016) o el género literario 
( Jannidis y Lauer, 2014). Los buenos resultados obtenidos muestran el potencial de los métodos 
y medidas estilométricas para el análisis de corpus textuales desde estas perspectivas y suponen 
un aliciente para el estudio del estilo literario en general desde el punto de vista estilométrico. 

En esta línea, se presenta un análisis mediante técnicas estilométricas y de análisis de redes 
de las obras completas de un único autor, Miguel de Cervantes (1547-1616). El objetivo final es 
explorar las relaciones entre sus obras, determinar qué papel juegan la periodización de estas, así 
como los diferentes géneros literarios que abarcan, y en última instancia, descubrir qué puede 
aportar esta perspectiva de estudio al conocimiento de la obra cervantina.

La estructura de este artículo es la siguiente: después de esta introducción, se presenta la esti-
lometría como una de las disciplinas más destacadas de las Humanidades Digitales, y se esbozan 
sus posibles aplicaciones a la obra de Cervantes. Seguidamente, se describe el corpus utilizado y 
su proceso de preparación, se exponen la metodología, herramientas y parámetros utilizados y los 
resultados obtenidos. Por último, se presentan las conclusiones de este estudio.

2. La estilometría más allá de la autoría 
y sus posibles aplicaciones a la obra de Cervantes

La estilometría es una de las disciplinas más destacadas y longevas de las Humanidades Di-
gitales, con orígenes que se remontan al siglo xix. Habitualmente suele incluirse dentro de los 
enfoques cuantitativos (Hoover, 2008; Jannidis et al., 2017), y en el último Companion to Digital 
Humanities aparece englobada dentro de la línea de investigación de minería de textos ( Jockers 
y Underwood, 2016). La estilometría y sus métodos se fundamentan en que es posible realizar 
una aproximación a las características estilísticas de un texto a través de la aplicación de medidas 
estadísticas a determinados rasgos lingüísticos (Hernández-Lorenzo, 2022a). Desde el exitoso 
estudio de los Federalist Papers, el rasgo que suele analizarse son las palabras más frecuentes, que 
incluyen las palabras función de un texto, consideradas como un eficaz marcador autorial por su 
alta frecuencia, su mayor independencia temática y por escapar al control consciente del autor 
(Stammatos, 2009; Kestemont, 2014). En cuanto a las medidas estadísticas utilizadas, los estu-
dios de evaluación han puesto de manifiesto que la más eficiente a nivel general es la medida Co-
sine Delta (Evert et al., 2015; Evert et al., 2017).

Aunque se ha empleado mayoritariamente para identificar al autor de un texto, la «estilome-
tría más allá de la autoría» (Stylometry Beyond Authorship Attribution) tiene un importante pre-
cedente en los estudios de Lutosławski sobre la cronología de las obras de Platón (Lutosławski, 
1897). Posteriormente, John Burrows, el creador de la popular medida Delta (Burrows, 2002), 
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planteó cómo estos métodos podían ser útiles también para avanzar en otras cuestiones de la 
historia de la literatura (Burrows, 1987), realizando él mismo análisis estilométricos de distintos 
géneros y épocas literarias a través de la aplicación de Delta (Burrows, 2003, 2004). Siguiendo a 
Burrows, Jannidis y Lauer exploran estas cuestiones mediante la aplicación de esta misma medida 
a un corpus de literatura alemana con el objetivo de evaluar si puede detectar similitudes genéri-
cas y de épocas, con alentadores resultados ( Jannidis y Lauer, 2014). Del mismo modo, Hoover 
(2014) extiende estos experimentos a otros narradores de la literatura inglesa, y Rybicki (2016) 
aplica estas técnicas para detectar rasgos distintivos en la escritura de hombres y de mujeres. En 
los últimos años, destacan los trabajos llevados a cabo por los investigadores del proyecto CLiGS, 
con estudios sobre el género literario en el teatro clásico francés o la narrativa en lengua española 
de finales del xix y principios del xx a través de herramientas estilométricas (Calvo Tello, 2019; 
Henny-Krahmer, 2018; Schöch, 2018). Todos estos trabajos coinciden en que, si bien la señal 
autorial es la predominante, cuando esta se neutraliza en la medida de lo posible en el corpus, es 
posible apreciar otras relaciones estilísticas y realizar aportaciones de interés sobre obras y autores 
a través del análisis cuantitativo de estas.

A pesar del potencial que presenta esta línea de investigación, en el caso de la literatura hispá-
nica, si bien contamos con un creciente número de estudios que aplican métodos estilométricos 
para resolver cuestiones autoriales (Blasco, 2016, 2019; Riβler-Pipka, 2016; De la Rosa y Suárez, 
2016; Calvo Tello y Cerezo Soler, 2018; García-Reidy, 2019; Bazzaco, 2021; Hernández-Lorenzo 
y Byszuk, 2023), resultan escasos los que se centran en el análisis de otras cuestiones estilísticas, 
como los movimientos literarios (Hernández-Lorenzo, 2022a) o el género textual (Calvo Tello, 
2019, 2021; Hernández-Lorenzo, 2022b). Numerosos investigadores han comprobado en sus es-
tudios que hay diferentes factores o señales estilísticas que pueden afectar a los resultados de un 
análisis estilométrico, siendo las principales la señal autorial, de género literario, de sexo, de pers-
pectiva narrativa o cronológica. Por esta razón, si se quiere analizar un aspecto estilístico concreto 
es conveniente neutralizar en la medida de lo posible el resto de las señales en la preparación del 
corpus. Así, en sus estudios, Jannidis y Lauer (2014) y Calvo Tello (2019) aplican las técnicas 
estilométricas sobre el corpus de un único autor por análisis con el objetivo de neutralizar la se-
ñal autorial y poder explorar el resto de señales estilísticas. En el ámbito de la literatura hispánica, 
Calvo Tello (2019) ya aplicó este enfoque de forma exitosa al análisis de un corpus de novelas de 
Valle-Inclán, mientras que la autora de este trabajo analizó la obra completa de Bécquer con no-
vedosos resultados (Hernández-Lorenzo, 2022). Esto supone un aliciente para extender la misma 
metodología de análisis a la obra de otros autores que cultivaron varios géneros textuales, empe-
zando por los más consagrados, como Cervantes.

Además de ser el autor más emblemático de la literatura española, Miguel de Cervantes ha si-
do considerado por la crítica como un escritor que desborda los moldes establecidos creando su 
propia teoría literaria (Riley, 1998). En este sentido, se ha señalado cómo subvierte y transforma 
los géneros literarios de su época (Close, 1993; Blasco, 2005; Maestro, 2016).2 Para Mariscal, co-
mo escritor, Cervantes «no se contentaba simplemente con seguir modelos, sino que era capaz 
de crear géneros nuevos» (Mariscal, 2001: 913). Por su parte, Close señala que uno de los rasgos 
más modernos del arte cervantino es «fundarse en un diálogo crítico y creador entre géneros li-
terarios» (Close, 1993: 103), y Riley (2001) destaca cómo la conciencia genérica de Cervantes 

2. Maestro apunta que, lejos de reproducir los paradigmas de las formas narrativas de su tiempo, Cervantes «subvierte, con frecuencia 
muy provocativamente, los procedimientos poéticos y canónicos que, en su época histórica, serían en rigor aceptables» (Maestro, 
2016: 35).
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forma parte de su elevada conciencia crítica. Además del crisol genérico que constituye el Quijote, 
entre otras cuestiones, la crítica ha señalado la presencia de numerosos rasgos teatrales en las No-
velas ejemplares, donde estudiosos como Close apuntan a «la conversión de la prosa narrativa en 
teatro»3 (Close, 1993: 99).

En definitiva, este carácter experimental de la obra cervantina, junto a la variedad de géneros 
cultivados, su particular concepción de la literatura (Canavaggio, 1998; Close, 1998), y su impor-
tancia y repercusión, así como su singularidad, refuerzan los atractivos de la aplicación de la esti-
lometría más allá de la autoría para explorar los límites genéricos en su obra completa.

3. Preparación del corpus

Para llevar a cabo este estudio, la obra completa de Cervantes ha sido obtenida del portal de-
dicado a este escritor en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Bia y Pedreño, 2001).4 Todos 
los textos han sido recopilados en formato de texto plano, para que puedan ser procesados en los 
análisis posteriores, sin que las etiquetas HTML interfieran en los resultados. 

Debido a la breve extensión de las composiciones líricas en verso, estas se mantienen en un 
único conjunto textual, que abarca, por tanto, distintas fechas. Del mismo modo, las Novelas ejem-
plares se mantienen separadas, ya que son obras independientes. El corpus resultante contiene, 
pues, 36 obras de diversos géneros y temas: entre otras, la novela pastoril de La Galatea (1585), 
piezas teatrales posiblemente escritas entre 1581 y 1615 (publicadas este último año), obras en 
verso como El Viaje del Parnaso (1614), los dos Quijotes (el de 1605 y el 1615), las Novelas ejem-
plares, publicadas en 1613 y que siguen el modelo italiano de la novella, y el Persiles, su novela 
bizantina, publicada de forma póstuma en 1617. La lista completa de obras con los géneros, sub-
géneros a los que pertenecen y su extensión puede consultarse en la Tabla 1.

Título
Clasificación aceptada por la crítica

Palabras
Género Subgénero

El amante liberal Narrativo Novela ejemplar 18561

El casamiento engañoso Narrativo Novela ejemplar 5163

El celoso extremeño Narrativo Novela ejemplar 13699

El coloquio de los perros Narrativo Novela ejemplar 23050

El gallardo español Dramático Comedia 18362

3. Piqueras también señala similitudes estructurales entre las Novelas ejemplares y las partes de comedias, y concluye: «parece lógico 
pensar que Cervantes, viejo dramaturgo, se valiera de una disposición propia de los libros de comedias para el formato externo de su 
colección, de la misma forma que había usado otros rasgos teatrales en la redacción de sus novelas, y más teniendo en cuenta que las 
partes publicadas hasta entonces estaban gozando de un éxito de público considerable. De esta forma, las Novelas ejemplares pueden 
llegar a considerarse como «comedias en prosa» también en este sentido» (Piqueras Flores, 2016: 292).
4. Se han utilizado las ediciones digitales en formato HTML preparadas por Florencio Sevilla Arroyo, que ofrecen una serie de ven-
tajas para el análisis computacional, siendo una de las principales que siguen las mismas normas ortográficas y criterios de edición, 
garantizando así que estos no interfieran en los resultados. Asimismo, para este primer análisis, se recogen únicamente las obras de 
autoría segura de Cervantes. En futuros trabajos, se plantea el interés de añadir las obras de autoría dudosa, como La conquista de Jeru-
salén (Cerezo Soler y Calvo Tello, 2019), para ver las conexiones de género literario que estas aportan.
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El juez de los divorcios Dramático Comedia 3081

El laberinto de amor Dramático Comedia 18796

El licenciado Vidriera Narrativo Novela ejemplar 9482

El retablo de las maravillas Dramático Entremés 3451

El rufián dichoso Dramático Comedia 16547

El rufián viudo Dramático Entremés 2909

El Trato de Argel Dramático Comedia 15552

El viejo celoso Dramático Entremés 3980

El vizcaíno fingido Dramático Entremés 4557

La Galatea Narrativo Novela pastoril 117969

La casa de los celos Dramático Comedia 16630

La cueva de Salamanca Dramático Entremés 3721

La elección de los alcaldes de Daganzo Dramático Entremés 2541

La entretenida Dramático Comedia 16972

La española inglesa Narrativo Novela ejemplar 16041

La fuerza de la sangre Narrativo Novela ejemplar 7696

La gitanilla Narrativo Novela ejemplar 23472

La guarda cuidadosa Dramático Entremés 3878

La gran sultana Dramático Comedia 16657

La ilustre fregona Narrativo Novela ejemplar 20016

La Numancia Dramático Tragedia renacentista 16042

Las dos doncellas Narrativo Novela ejemplar 14971

La señora Cornelia Narrativo Novela ejemplar 14352

Los baños de Argel Dramático Comedia 18265

Pedro de Urdemalas Dramático Comedia 16970

El Persiles Narrativo Novela bizantina 142710

Poesía Poesía Poesía lírica 10404

Primera parte del Quijote Narrativo Novela 181178

Segunda parte del Quijote Narrativo Novela 191759

Rinconete y Cortadillo Narrativo Novela ejemplar 13696

El viaje del Parnaso Poesía Poema narrativo 24802

Tabla 1. Corpus de obras de Miguel de Cervantes utilizado



180    Tirant, 26 (2023) Laura Hernández-Lorenzo

4. Metodología

Este estudio utiliza la metodología de la estilometría más allá de la autoría, siguiendo los traba-
jos citados en el estado de la cuestión (sección 2). Se combinan métodos clásicos de esta discipli-
na, como los análisis de grupos y los árboles de consenso (Eder, 2013), con los análisis de redes 
estilométricas siguiendo la implementación de Eder (2017).

El primero de los métodos empleados, el análisis de grupos, es una técnica estadística que tra-
ta de encontrar los textos estilísticamente más similares mediante la creación de una jerarquía de 
grupos que parte de los textos más cercanos y semejantes entre ellos, hasta los más lejanos y di-
ferentes entre sí (Eder, 2017: 51). En el segundo método varios análisis de grupos realizados con 
diversos parámetros son combinados en un único árbol de consenso, que contiene las relaciones 
más estables entre los textos, es decir, aquellas que permanecen a lo largo de diferentes paráme-
tros (Eder, 2013). El tercer y último método se caracteriza por el hecho de que permite visuali-
zar y analizar un gran número de relaciones estilísticas entre textos a través del análisis de redes. 
Como explica Eder (2017), puesto que los análisis de redes estilométricas mantienen un mayor 
número de conexiones entre textos (no solo las más consistentes, sino también otras más débiles), 
resultan de especial utilidad para explorar cuestiones estilísticas diferentes a la detección autorial.

El análisis de grupos y el árbol de consenso han sido realizados mediante el paquete stylo en 
lenguaje R (Eder et al., 2016), y se ha utilizado el programa Gephi (Bastian et al., 2009) para con-
vertir el output del árbol de consenso en un grafo. En cuanto a los parámetros del análisis, se ha 
utilizado Cosine Delta (Evert et al., 2017) por ser la medida de distancia que generalmente ob-
tiene mejores resultados, aplicada sobre las 100 palabras más frecuentes en el análisis de grupos y 
sobre las 100 a 1000 palabras más frecuentes en el árbol de consenso. Este rango ha sido elegido 
siguiendo los parámetros habitualmente utilizados y con el objetivo de restringir el análisis en la 
medida de lo posible a las palabras función o agramaticales, de forma que se produzcan menos 
interferencias temáticas en los resultados.

5. Resultados

5.1. Análisis de grupos

Para comenzar, se muestra el resultado del análisis de grupos o cluster analysis en la Figura 
1. Como puede observarse, las obras de Cervantes quedan divididas fundamentalmente en dos 
grandes grupos: un primero que incluye sus textos dramáticos y poéticos, y un segundo con sus 
textos narrativos. De este modo, en el segundo grupo encontramos las Novelas ejemplares, las dos 
partes del Quijote, La Galatea y el Persiles; en cambio, el primer grupo contiene todas las comedias 
y entremeses compuestos por Cervantes, junto a su poesía lírica y el Viaje del Parnaso, formando 
estas dos últimas un pequeño subgrupo. La fuerte división entre ambos grupos queda reflejada en 
la amplitud numérica de la escala del gráfico (0-10).
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Figura 1. Análisis de grupos de la obra completa de Cervantes
 aplicando Cosine Delta a las 100 palabras más frecuentes

5.2. Árbol de consenso

Seguidamente, la Figura 2 presenta el árbol de consenso aplicando Cosine Delta sobre las 100 
a 1000 palabras más frecuentes en la obra cervantina. Como es sabido, esta técnica recoge las co-
nexiones más estables entre textos a largo de una serie de iteraciones. Como resultado, se obser-
van menos relaciones entre textos y algunos de ellos cuelgan directamente de la raíz, como es el 
caso de varias Novelas Ejemplares (El amante liberal, El casamiento engañoso, El celoso extremeño, 
La gitanilla, La ilustre fregona y Rinconete y Cortadillo) y del Persiles. En este caso, se confirma que 
el dendograma es más interesante que el árbol de consenso para explorar cuestiones estilísticas no 
relacionadas con la detección de autoría, tal y como apuntan algunos estudios previos ( Jannidis y 
Lauer, 2014; Hernández-Lorenzo, 2022b). A pesar de ello, se mantiene la estrecha relación entre 
la poesía lírica y el Viaje del Parnaso, y encontramos tres ramas con las obras teatrales de Cervan-
tes, una de las cuales incluye todos sus entremeses, otra las comedias publicadas en 1615 y la ter-
cera, las dos tragedias de su primera etapa (La Numancia y El Trato de Argel). Del mismo modo, 
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los dos Quijotes aparecen juntos, así como algunas de las Novelas ejemplares. Resulta curioso que 
La Galatea aparezca junto a la poesía, seguramente debido a la abundancia de textos poéticos en 
esta, donde la poesía se convierte en asunto central (Montero, 2016). 5

Figura 2. Árbol de consenso de la obra completa de Cervantes 
aplicando Cosine Delta sobre las 100 a 1000 palabras más frecuentes

5.3. Red estilométrica

Por último, la Figura 3 muestra la red estilométrica obtenida con el output para Gephi generado 
por stylo del árbol de consenso anterior. Como puede apreciarse, las obras de Cervantes forman 
una red alargada, con el extremo izquierdo dominado por las obras teatrales y el derecho por las 
narrativas. El factor determinante en la formación de la red no parece ser la cronología, puesto que 
una obra temprana como La Galatea aparece junto a la novela bizantina póstuma de Cervantes, el 

5. Montero (2016) señala cómo la poesía desempeña un papel fundamental y no solo porque, del mismo modo que en otras novelas 
pastoriles, en La Galatea encontramos versos recitados por distintos personajes, contabilizándose más de 5000, sino también por la 
destacada presencia en la obra de poetas españoles del momento, ya sea disfrazados en un contexto pastoril o mencionados con sus 
nombres reales.



Tirant, 26 (2023)    183Una primera aproximación a los géneros literarios...

Persiles. La aplicación del algoritmo de modularidad ha permitido distinguir cuáles son las princi-
pales comunidades de la red. Con una resolución de 1, pueden distinguirse cinco comunidades: 
las dos de color verde claro y oscuro contienen las obras teatrales, mientras que la rosa y la naranja 
están constituidas por los textos narrativos. La quinta comunidad, en color celeste, se localiza en 
el centro de la red, y en ella se encuentra la poesía lírica y narrativa de Cervantes junto a dos de sus 
obras teatrales (La Numancia y El trato de Argel). Es interesante cómo estas dos últimas, a pesar de 
encontrarse cerca de las comunidades teatrales, parecen estar más cercanas a la poesía que el resto. 
Tanto estas dos comedias más tempranas como las publicadas en 1615 están escritas en verso, por 
lo que el resultado obtenido parece indicar un mayor aliento poético de estas dos piezas.

Además, si se presta atención a las dos comunidades teatrales, se advierte que la comuni-
dad de color verde claro agrupa los entremeses, mientras que la de color verde oscuro contiene 
las comedias. En este sentido, la única excepción es El rufián viudo, que aparece en esta última 
comunidad a pesar de ser un entremés. En cuanto a las comunidades narrativas, cabe destacar 
cómo la de color rosa parece constituida por las obras más cómicas y grotescas, como la novela 
ejemplar picaresca de Rinconete y Cortadillo o los dos Quijotes, mientras que la de color naranja 
muestra obras con un tono más elevado o más idealizadas como la novela pastoril de La Galatea, 
la novela bizantina del Persiles o la novela ejemplar de La española inglesa, Las dos doncellas, El 
amante liberal o La señora Cornelia.6

Figura 3. Análisis de redes de la obra completa de Miguel de Cervantes 
coloreado por Modularidad, con una resolución de 1

6. Montero señala cómo estas obras pertenecen «a la nebulosa de lo que se suele llamar narrativa idealista» (2016: 106).
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5.4. Resumen de resultados

Para una mejor comprensión de los resultados obtenidos, estos se han incluido de forma es-
quemática en la Tabla 2, junto a las clasificaciones de las obras según su género y subgénero.

Título

Clasificación aceptada por la crítica Resultados estilométricos

Género Subgénero Método de análisis 
de grupos

Método de red 
estilométrica

El amante liberal Narrativo Novela ejemplar Grupo narrativo 1ª comunidad 
narrativa

El casamiento engañoso Narrativo Novela ejemplar Grupo narrativo 2ª comunidad 
narrativa

El celoso extremeño Narrativo Novela ejemplar Grupo narrativo 1ª comunidad 
narrativa

El coloquio de los perros Narrativo Novela ejemplar Grupo narrativo 2ª comunidad 
narrativa

El gallardo español Dramático Comedia Grupo dramático
1ª comunidad 
dramática: co-
medias

El juez de los divorcios Dramático Comedia Grupo dramático
2ª comunidad 
dramática: entre-
meses

El laberinto de amor Dramático Comedia Grupo dramático
1ª comunidad 
dramática: co-
medias

El licenciado Vidriera Narrativo Novela ejemplar Grupo narrativo 2ª comunidad 
narrativa

El retablo de las maravillas Dramático Entremés Grupo dramático
2ª comunidad 
dramática: entre-
meses

El rufián dichoso Dramático Comedia Grupo dramático
1ª comunidad 
dramática: co-
medias

El rufián viudo Dramático Entremés Grupo dramático
1ª comunidad 
dramática: co-
medias

El Trato de Argel Dramático Comedia Grupo dramático Comunidad líri-
ca

El viejo celoso Dramático Entremés Grupo dramático
2ª comunidad 
dramática: entre-
meses
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El vizcaíno fingido Dramático Entremés Grupo dramático
2ª comunidad 
dramática: entre-
meses

La Galatea Narrativo Novela pastoril Grupo narrativo 1ª comunidad 
narrativa

La casa de los celos Dramático Comedia Grupo dramático
1ª comunidad 
dramática: co-
medias

La cueva de Salamanca Dramático Entremés Grupo dramático
2ª comunidad 
dramática: entre-
meses

La elección de los alcaldes de 
Daganzo Dramático Entremés Grupo dramático

2ª comunidad 
dramática: entre-
meses

La entretenida Dramático Comedia Grupo dramático
1ª comunidad 
dramática: co-
medias

La española inglesa Narrativo Novela ejemplar Grupo narrativo 1ª comunidad 
narrativa

La fuerza de la sangre Narrativo Novela ejemplar Grupo narrativo 1ª comunidad 
narrativa

La gitanilla Narrativo Novela ejemplar Grupo narrativo 1ª comunidad 
narrativa

La guarda cuidadosa Dramático Entremés Grupo dramático
2ª comunidad 
dramática: entre-
meses

La gran sultana Dramático Comedia Grupo dramático
1ª comunidad 
dramática: co-
medias

La ilustre fregona Narrativo Novela ejemplar Grupo narrativo 1ª comunidad 
narrativa

La Numancia Dramático Tragedia renacentista Grupo dramático Comunidad líri-
ca

Las dos doncellas Narrativo Novela ejemplar Grupo narrativo 1ª comunidad 
narrativa

La señora Cornelia Narrativo Novela ejemplar Grupo narrativo 1ª comunidad 
narrativa

Los baños de Argel Dramático Comedia Grupo dramático
1ª comunidad 
dramática: co-
medias
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Pedro de Urdemalas Dramático Comedia Grupo dramático
1ª comunidad 
dramática: co-
medias

El Persiles Narrativo Novela bizantina Grupo narrativo 1ª comunidad 
narrativa

Poesía Poesía Poesía lírica Grupo dramático. 
Subgrupo lírico

Comunidad líri-
ca

Primera parte del Quijote Narrativo Novela Grupo narrativo 2ª comunidad 
narrativa

Segunda parte del Quijote Narrativo Novela Grupo narrativo 2ª comunidad 
narrativa

Rinconete y Cortadillo Narrativo Novela ejemplar Grupo narrativo 2ª comunidad 
narrativa

El viaje del Parnaso Poesía Poema narrativo Grupo dramático. 
Subgrupo lírico

Comunidad líri-
ca

Tabla 2. Clasificaciones de las obras cervantinas según su género, subgénero 
y los resultados obtenidos en los análisis estilométricos (análisis de grupos y red estilométrica)

5.5. Discusión e interpretación

Como puede apreciarse en la tabla anterior, los resultados estilométricos coinciden en la ma-
yoría de los casos con las clasificaciones previas, pero se detectan algunos casos que merecen un 
comentario más detenido.

En cuanto a las dos comunidades obtenidas en la red estilométrica para los textos narrativos, 
estas pueden relacionarse con la clasificación de Riley (2001) entre novelas y romances. Este es-
tudioso defiende la coexistencia en la prosa de ficción de Cervantes de dos tipos de escritura: la 
ficción realista en prosa (las novelas) y la romántica e idealista (los romances). En lugar de pro-
ducirse una evolución de una forma hacia la otra, ambas se encontrarían en la obra cervantina, 
bien separadas o mezcladas en diferentes grados. De acuerdo con esta interpretación, Riley rea-
liza una clasificación de las obras narrativas donde predomina uno de estos dos tipos o donde se 
encuentran mezclados, que puede consultarse en la Tabla 3 junto a los resultados obtenidos en la 
red estilométrica.

Obra narrativa Clasificación siguiendo a Riley Resultados de la red estilométrica

La Galatea Romance 1ª comunidad narrativa: romances

Persiles Romance 1ª comunidad narrativa: romances

El amante liberal Romance 1ª comunidad narrativa: romances



Tirant, 26 (2023)    187Una primera aproximación a los géneros literarios...

La fuerza de la sangre Romance 1ª comunidad narrativa: romances

La española inglesa Romance 1ª comunidad narrativa: romances

Las dos doncellas Romance 1ª comunidad narrativa: romances

La señora Cornelia Romance 1ª comunidad narrativa: romances

Primera parte del Quijote Novela 2ª comunidad narrativa: novelas

Segunda parte del Quijote Novela 2ª comunidad narrativa: novelas

Rinconete y Cortadillo Novela 2ª comunidad narrativa: novelas

El licenciado Vidriera Novela 2ª comunidad narrativa: novelas

El celoso extremeño Novela 1ª comunidad narrativa: romances

El casamiento engañoso Novela 2ª comunidad narrativa: novelas

El coloquio de los perros Novela 2ª comunidad narrativa: novelas

La gitanilla Mixta 1ª comunidad narrativa: romances

La ilustre fregona Mixta 1ª comunidad narrativa: romances

Tabla 3. Clasificaciones de las obras narrativas de Cervantes siguiendo a Riley (1998) 
y los resultados obtenidos en la red estilométrica

Como puede comprobarse, la clasificación de Riley (1998) resulta de utilidad para interpre-
tar los resultados obtenidos en la red estilométrica, pues en la mayoría de los casos, la primera 
comunidad narrativa obtenida coincide con las obras clasificadas por este estudioso como ro-
mances, mientras que las clasificadas como novelas corresponden con la segunda comunidad 
narrativa.7 Solo hay tres excepciones: las novelas ejemplares de El celoso extremeño, La gitanilla y 
La ilustre fregona. Estas tres aparecen en la comunidad de romances, a pesar de que, de acuerdo 
con Riley, la primera debería clasificarse como novela, y las otras dos constituyen formas mixtas. 
Si se observan las conexiones que presentan estos textos dentro de la red, La gitanilla y La ilustre 
fregona poseen un número similar de conexiones con las obras de la comunidad romance y de la 
comunidad narrativa (lo cual puede relacionarse con el carácter mixto que les adjudica Riley)8, 
mientras que El celoso extremeño posee conexiones mayoritariamente con obras de la comunidad 

7. Blasco (2005), sin embargo, matiza que no es el binomio novela / romance el que para Cervantes centra el problema, sino el bino-
mio literatura y vida, entre la narración de lo que podría suceder y lo que había sucedido.
8. Más concretamente, La gitanilla aparece conectada con 5 obras de la comunidad romance (La señora Cornelia, Las dos doncellas, La 
ilustre fregona, La española inglesa y El Persiles) y 4 obras de la comunidad novelística (Rinconete y Cortadillo, El coloquio de los perros, El 
licenciado Vidriera y el Quijote II), mientras que La ilustre fregona posee conexiones con 6 obras de la comunidad romance (La gitanilla, 
La señora Cornelia, Las dos doncellas, La fuerza de la sangre, La española inglesa y El celoso extremeño) y 5 obras de la comunidad novelística 
(El casamiento engañoso, Rinconete y Cortadillo, El licenciado Vidriera, y los dos Quijotes).
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romance, aunque también con dos concretas de la comunidad novelística (Rinconete y Cortadillo 
y El licenciado Vidriera).

En otro orden de cosas, resulta llamativa la inclusión de La Numancia y el Trato de Argel en la 
comunidad lírica, junto a la poesía de Cervantes. Como es bien sabido, ambas obras se diferencian 
del resto de su teatro en que pertenecen a la primera etapa del escritor, entre los años 1582 y 1587, 
un momento de transición anterior a la irrupción del teatro de Lope de Vega (Riquer, 2003). En 
el prólogo a las Ocho comedias y ocho entremeses, el propio Cervantes afirma que se estrenaron con 
moderado éxito, y destaca los cambios realizados en la estructura de las mismas y el uso del pro-
cedimiento de la alegoría (Cervantes, 1615). Armas (2012) profundiza en la importancia del uso 
de este recurso tanto en La Numancia como en El Trato de Argel, mientras que otros estudiosos 
recalcan el carácter metateatral y metapoético de la primera (Gilabert, 2016; Valencia, 2016), y 
Martos (1990) defiende el interés de la versificación y las rimas y la función esencial que juegan 
en la obra. Estas particularidades podrían explicar que se separen en la red de las comunidades 
dramáticas y aparezcan junto a los textos poéticos.

Por último, respecto a las dos comunidades dramáticas, es digna de mención la aparición de El 
rufián viudo en la comunidad de comedias (si bien en el árbol de consenso sí se agrupaba con los 
entremeses). Esto puede deberse a varias razones: las más probables parecen ser el hecho de que 
sea uno de los pocos entremeses escritos en verso, y la existencia de interferencias temáticas con la 
comedia de El rufián dichoso. Además, algunos estudiosos destacan su originalidad y señalan que, 
«pese a ser una obra «menor», participa de la dimensión metaliteraria o autorreflexiva de otros 
textos cervantinos más ambiciosos» (Checa, 1986: 268).

6. Conclusiones y futuras líneas de investigación

El análisis estilométrico sobre la obra de Cervantes ha arrojado algunos resultados de gran 
interés: 

En primer lugar, los métodos estilométricos han conseguido detectar conexiones de género 
literario en el corpus, en línea con los resultados obtenidos en los estudios anteriores con otras 
obras, autores y literaturas. La cronología de las obras, en cambio, no parece ser un factor deter-
minante, ya que obras tempranas como La Galatea aparecen junto a otras muy posteriores, como 
El Persiles. 

En segundo lugar, la señal de género literario parece ser la más fuerte en la obra cervantina, 
pues ha dominado tanto la formación del análisis de grupos como de la red estilométrica, y se han 
obtenido resultados mayoritariamente en línea con las clasificaciones genéricas aceptadas por la 
crítica. Aunque se aprecia una cierta influencia de la temática en la formación de las comunidades 
de textos narrativos detectadas mediante el cálculo de la modularidad, y que parecen separar las 
obras de corte realista de las más idealistas, estas pueden explicarse por la tipología romance / 
novela (Riley, 2001). Sin embargo, como se ha visto, tres novelas ejemplares (La gitanilla, La ilus-
tre fregona y El celoso extremeño) no encajan en el lugar esperado, lo cual abre el camino a nuevas 
investigaciones.

En tercer lugar, otra aportación interesante en términos de géneros literarios y que también 
necesitará un estudio más extenso en el futuro es la estrecha relación entre la poesía cervantina y 
dos de sus obras teatrales, la tragedia renacentista La Numancia y la comedia El trato de Argel, que 
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sugiere un mayor aliento lírico de estas composiciones. Del mismo modo, los resultados apoyan 
la particularidad de El rufián viudo dentro de los entremeses de Cervantes. 

Por último, las similitudes señaladas por algunos críticos entre las Novelas ejemplares y las co-
medias cervantinas no se aprecian en los resultados obtenidos, que muestran una clara separación 
entre la obra narrativa y la teatral.
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