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P ALABRAS PRELIMINARES 

La invitacion amabilisima y honrosa de la Universidad Nu 
cional de Tucuman, tuvo en mi animo tanta resonancia, que na di , 
ni acaso yo mismo, hubiera podido predecir. 

Como el eco tumultuoso que sube del aljibe estremecido POl' 

la piedra, asi de 10 hondo del recuerdo quieto, vinieron a mi mente 
las consideraciones y las nostalgias. 

Vi mas patente que nunca que el norte de mi vocacion y de 
mi vida esta en este norte argentino, asiento de mis mayores desde 
tantas generaciones, y felizmente tambien, mi propia cuna. 

Valore 10 que hay de llamado ancestral y de reclamo irnpc
rioso de la tierra en esta dedicacion mia por 'el Folklore, que cs 
como decir la unica huella que lleva hasta la intimidad au tent icn 
de esa misma tierra y de su gente, 

Pero hay mucho mas. Rice un alto en la tarea univers itariu 
para venir al seno de esta querida Universidad de Tucurruin. 1':11 
mrxlio al g uno me sentiria mas comedo y feliz, H a sido el urn 
hil-II Il' qu \ ha nutrido mi vida intelectual. Vinculado dcsd \ lIil 0 

II (~lIl t , ill 1111 in' )', iturio, 11)(' hu visto la Facultnd <1(1 Dt-rccho (' 1111 

11111 II cur II 1111 II \l'" 111111'1111, ,\' mi Hi Il CP )' O Il r :'lII 1'0)' Imol lut.rn:
 
I I 1I1t' II hl hhu 1"1 lI 'Il . II ll II III 1II'\' /Ld ll 1 (' lilt' :UII I, I r urn -r u
 

11 I I lll ~ I II 1-110 II I.tll 1 . 1./1 11 11 \ lid ul t- I )l 11l • \,1
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II II dp la amistad , presente aqui en su exp res i6n mas 
, " I " a! 1!P .y hon da. 

I. I c' lI1ol'i6n que rebulle y se desborda, es s610 comparable 
c'll iutvnsid nd con la gratitud hacia las autoridades universita
1'1 I , . que so han avenido a prodigal' honra semejante, tanto mas 
\ u liosa , cuanto que es acogedora y cordial. 

Venimos a conversar unos minutos sobre temas de Folklore. 
Abordare POl' mi parte algunos asuntos que me parecen capitales 
en una in troduccion a su estudio especializado. Procurare, ~de
cuandome a las circunstancias, despojarlos de su as pereza doc
trinaria y de su rigor bibliografico, La paciencia y los nervios 
del auditorio me quedanin agradecidos. 

;,QUE ~S FOLKLORE? 

Naci6 el Folklore a la vidn cient if'icu, hace apenas un siglo, 
en el sene de un surco lIU ' 'ar iz das c ircunstancias habian remo
vida y abonado. Guando l'1 prlll' l' 0 r ul II 'Ill llego a s u mad u r ez, 
la nueva disciplina se form6 :l ll t l nunuun '11Il', rrnc i IS al dcsguj n
miento de muchas ramus Sl' rundu n I, dl' of I !'i" ll ci n,' ya vcuera 
bles. La Historia , la Autru pol» II , I LIt 1'111,,· • I I Socio log ia , 
cimentaron la nueva const r ucciou. 

Temas concretos, concr-pc ionc Y nu t ruln ' !l ll l ' l' lI l1 . intccrar 

a rmonicamente este nuevo l'O /l K lo llll rado -u-utl f' ico. Asuulos tan 
antiguos como el munrlo . ' la ,' 0 i' lad : tradicion 'S, cos tumbres, 
mitos, danzas, m us ica y ca ntos, uero: ell ocados P Ol' una nueva 
Iuz y examinados desde :'lI\ rulos insos pechudos, i.Quien veia en 
los cuentos de hadas, adiviuuuzus 0 ref'ranes, mas que entreteni
miento de pilluelos 0 cons jas que edicen las viejas t r as el fu ego», 
segtin la expresion del ma rques de Santillana ? 1 

P ero he aqui que como la cultura es una apretada urdimbre, 
los hilos de las leyendas vulgares y de- las supersticiones groseras 

J ) Iiiigo L opez de Mcndoz« ( nrurques de Sant illnna ) : 
I: ~. de }f, a ruego del re}" don Johan or demi estes re f run es (jUC d ircn las 
v:eJlls tr~s el fu ego, l ' van ordc na dcs pOl' la orden del A, H, C, [S evilla, 
la08, ed lt, J . Cromberger] (E n : OrigCll CR dc [(I [cllgua csparlo1a COIll 

jll1est?s p Ol' vario s ,autorcs" ~c cogid ~s p Ol' D, Gregorio )Ia~'all s y S iscar, 
:'Tarlrtd, 1873, - Edlt. V, ~lIare z, pags. U n/In), 

II 'ron ntrcm izc la ndo con los mas dig nos ell' ln II i. lo I L
 
II in, la Mitologia y el Derecho. EI mas ingeuuo j ill' 1I
 

11 1 II I' -sulta ba supervivencia de civilizaciones autiqu l: iJII I I
 

II h-yundas migratorias, bajo apariencias rusticas, alentnbnn I
 
II IJII Il de culturas preteritas y de acontecimientos memora ble .
 

Cua ndo comenzo el ahondamiento metodico de estas vetu 
riq uisimas, cada investigador considero el total, con el mat iz d 
la propia luz guiadora. EI arqueologo, el etnografo, el literat o 0 

el jurista, dados a investigar hechos folkloricos, los vieron como 
prolongacidn de sus respectivos sectores. 

La parcialidad de estas concepciones se revela en la f o r rnn 
en que cada escuela definio la nueva ciencia. Como parece justo 
. ' logico, comencemos POl' aquel a quien debemos el bautismo feliz : 
William John Thoms, que acufio el nombre «F olklore». Segun 

us propias palabras, el entendia portal «aquel sector (tl»: 

purtsnent) del estudio de las antiguedades y de la a r queologi , 
que abarca todo 10 relative a las antiguas practicas y cost umbres, 
IL las nociones, crcencia s, tradiciones, supers t iciones y prejuicio. 
clt'l pueblo comuns.> 

S<' s ubor d ina el Folklore a la A rqueologia y a la Histor ia. No 
II l.nl de era arqueologo Thoms. a 

•	 It' mismo criterio hall a su mas acentuada exprcsion en Georg 
Gomrne, pr omotor y secr etar io de la Folklore Societ II 

/Il1 i I' ,Ia primera del mu ndo en este campo. La s sucesivas 
I hu 'ion s de Gomme se sintet izan en el ti tulo de uno de sus 

I lit Folklore as an histori cal science. 4 

I I I II como «Ia comparacion e identif icacion de super 
II ' rua s creencias , costumbres y tradiciones en Hem

.n los	 pr imeros capitulos valera especialmeut 
d l'OS como las tradiciones personales ,Ill ' 111 " • 

I ' 10 consuetudinar io popu lar, la mitoloz in, I I 

I 1'1.11 10 l"t' , 

I'lt lil t, 1" ;,(, V I H , 
ti l I ~;;) lia!> ia pu b liendo ob rns "i~lliti, ntl 

I """1/"" (1 S2~) Y L al!,' II l1d I,tlff,d r I J 

I I ", 
I, 111'" 01 11 01 (' lI " ca l' , 1 ," .. 



1II " 'll c in , y ritos, eonsiderandolos elementos no des
1.1	 lillI' " \ hiHlor iador . 

"II 1I11" HlI'OS dias, se dice, mas sinteticamente, que es «la . 
Il l'! I II" la tradicion popular», 0, como completa Saintyves, 

( II ur iu de la tradicion en los pueblos civilizados y principalmente 
" II IOH med ics populares». r. 

I':n el seno de la Folklore Society se manifiesta otra orien
laci6n, que habria de organizarse luego en toda una escuela 
cientifica: la Hamada «escuela antropologica>, cuyas exageradas 
conclusiones tanto critica Krappe, reconociendo sin embargo la 
insuperada perfeccion de algunos de sus trabajos. Desde este 
campo se ve al Folklore como «la Antropologia referente al hom
bre primitivo» segun las palabras de Alfred Nutt. 6 EI Director 
del Real Instituto Etnogr{lfico de Napoles, el venerable Raffaele 
Corso, siguiendo la escuela del maestro Giuseppe Pitre, 10 consi
dera asimismo como una «E tnograf ia especial, que vuelve su 
atencion hacia la poblacion incultn, a las cosas humildes, a la vida 
de las montafias, de los campos, de los caminos, en una palabra, 
a la «plebecula» de la que se apa r taba con sonr isa ironica el 
casareo	 Horacio». 7 

La parte primera del manual de S ib illot s , se litula «Iit ter at ure 
orale», y alguien ha visto en este r asgo de la nxpresion literaria, 
10 caracteristico de la disciplina toda, Asi parece consagrarse en 
la estruetura de algunos inst it utos folkl6ricos, y s in duda POl' ra
zones practicas de organizacion y economia universitaria, en varios 
cursos especializados de Europa y Estados Unidos. ~ 

5) P. Sa intyves : 
Manuel du Folklore. 
P ari s, 1936. - Edit. N ourry, pag . 39. 

6) Alej andro Guiehot y Sierra :
 
Noticia histerica del F olklore.
 
Sevilla, 1922. - Impr. Alvar ez, pug, 3l.
 

7) Raffaele Corso:
 
Folklore. Storia, obbi etto, metodo, bibliografia .
 
Roma, 1923. - Edit. Leonardo da Vinci, pag. 33.
 

S) Paul Sebillot: 
Le Folk-lore. Litterature orale et Ethnogr aphic traditionnello.
 
Paris, 1913. - Edit. Doinet.
 

!l) Ralph Steele Boggs: .
 
Folklore in university curricula in the Umted States.
 
(Southern Folklore Qunrterl~', Gail!.esville (Flo., U. S. A.), vol. 4 (1940)
 
NQ ::!).
 

«:II'l 'l1loS algunos grados en esta circunda nte cousidr-rur! II I 
1111' t 1'0 objcto central. Visto desde otro iu igulo, 1'( "a l' 1\ I J 

,'C k-ct ivo de los hechos y fenomenos folkl6ricos es 10 qur pl'j'CII 

mina. Como consecuencia, la Sociologia pasa a SCI' la l'i" IWi I 

tu telar. 10 

i: Y s i definieramos al Folklore POl' su objeto? He ha ll 1'1'1' 

g untado otr os. i,No se propone el estudio de la mentul idrul 
popular , del caracter, del alma del pueblo, a traves de sus nuui i
t' .s taciones artisticas, religiosas, de vida material y psicolog i ' ll '/ 
i, Psicologia colectiva y Folklore no 'sed an en gran parte una mi, 
rna cosa ? 11 

Pitre Ilego a lJamarlo «Demopsicologia», nombre que no ha 
tenido aceptaci6n. 

Y asi podriamos prolongar los ejemplos de concepciones 
diferentes y aiin contrapuestas, hasta llegar a la def in ici6n m.i« 
moderna de Krappe, basada en la interpretacion Iite ra r ia de las 
manifestaciones folkl6r icas y orientada por los pos t ulados 111'( 

metodo historico-geografico : 1~ «Est udio de las tradicioncs 1111 

escritas del pueblo, tal como aparecen en la imaginaci6n popula r , 
en las costumbres y creencias, en la magia y en los ritos». 

Con cierta audacia solo justificable por Ta honrosa cornpa fiia 
de Varagnac la, in tentare seguir un camino inverso. Dejemos por 
ahora las magnas concepciones cientificas, como determinant u 
de nuestro concepto, y partamos, con criteria r eali sta e indu '. 
tivo, de los hechos mismos, Si Iogramos precisar alg unos car I ' 

teres indudables, con los cuales esteis vosotros mi sm os dl' 11\'111 ' / dll , 

10) L ' Annce sociolotjiquc. Paris, 
( 1896-1911) 
Ver su copios a bi bllograflu, sistemrit icnmonn- c·l" I " " I 
por iluatres maestros. 

11 ) Ver el resumen de estas tcndenclns en : 
The study of society . Meth ods and JlI'Ohlt'nl ' ( I III I 
otros) N ew York, l!J39. 

12) Alexander Haggerty K ra ppc : 
The science of Folk-Iore. 
London, 1930. - Edit. Mcthucu lllld I'.. " 
Se haec ref erencia a K :l:I I'It' 1\rulou: IJ 
Oslo, 1926, 

13) Andre Vnrujmne . 
Def init ion du F'olklorr', 
Paris, 19:IR, . I'ldi t HOI·j ,tl 

Colonlulea. 
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asi, espontaneamente y a pr imera vista, tal. vez l1egu~~os al 
esquema provisor io de unn d f inici6n que nos sirva de brujula en 
nuestra marcha. 

CAI~A CT gRIZACION 

Si en un examen, a(' I, 0 <II' doctorado, observais que al.gu~ 

alumno hace contorsioue. ( ' O il 10, dedos porque cree que alejara, 
la bolilla nefasta ; 0 si ( 'II 1111 ba il ' de embajada ois lamentar la 
pr6xima y segura desgrucin 114 ' IIl1 a senora que luce una ~ie.dra 

preciosa de mal ag iiero, i.('ulifi'·/ll'l'i estes hechos como folkloricos 
en nuestro pais y en nuestro I j('IIIJ1o '! Parecer ia que basta pensar 
en la tradici6n medieval <I ' 10 I II' dnrius y en que las creencias 
y superst iciones son capitu lo <1 ·1 Jo'oll 10" (', Pero en la necesidad 
de Iimitar campo tan vast», v Iu Ill ' /I ,' ,,1 interes de los ante
ceden tes, creo que deberhuno '(' 111 11' I Ih', munifestaciones, No 
POl' r az6n de la mater ia, 111 1 <I . I I 1' 1' 1' 011 IH. Jnstifiquemos 
el nombre mismo de III d l clpliu I, " 10 fCllom ' nOH no son 
populares no son f olklor icos. lit, 10 ront r uiu, s CO li 1 mi s~o 

derecho, abordar iamos el e tud io III (olio 10 1 p,'clo, du la VIda 
social contemporanea. 

Lo que debemos cntcndcr pOl' J1IH'I,lo» ell 'Ht ' 'aHO, ex igi r 'ia 
aclaracion mas pa usadn, 1""'0 podcmo: sintet lzar rccord an do la 
citada definici6n de Saintyves. LOH nucleos 0 estra tos sociales 
inferiores que integran III civilizaci6n media general, conviviendo 
con los medios instruidos, de t ipo de cultura, digamos asi, libresco 
y oficial; aquellas gentes que ocupan el plano intermedi? entre 
los salvajes 0 primitives a quienes estudia la Etnografia y Ia 
sociedad intelectualmente refinada y culta. 

Lo folkl6rico debe ser entonces popular, es decir, propio de 
los estratos sociales asi delimitados. La delimitacion es solo. 
desde luego, una necesidad de metodo y no entrafia calificacion 

~~ . ~ 
Si el mas prototipico representante de ese «pueblo» nos cuen 

un relato de su invencion 0 cree en la visita del espiritu de. su 
abuelo el dia de su santo, ;,anotaremos el dato en ~na ~ecopIla

'cion t ecnica ? No, mientras no se pruebe su generalizacion. Las 

II . Illd vid uules, quedan tam bien exclui
10 • ulr rl lno, 

" d ll 11 11 desmayo, La llevan al rancho ; 
I tllld I II cnfermo se le «ha subido el pa

I III c. , 1','"imonias ; todos, sin excepci6n, creen 
I I' pl'lIientes. La toma de posesi6n de un 

pIli, iJ{ ' tambisn en ciertas regiones ceremo-I 

I 1"(' .etar una infusi6n de los mismos yuyosI . 

, IlI la llllera. Puede un juez, en nombre del codigo, 
I dll d ,· distintas, pero de la misma naturaleza para 

111/' dicos. l Por que decimos que en los primeros 
III, I ' , folkl6r ico y en los segundos no? Porque en los 
111 0 1'1 solamente conocimientos 0 tmicticas empiricas 

"'/II f,.'! , No son consecuencia de nociones mas generales, 
·~Il' 1l1 1l 1 11'( ' ord enadas y sistemat izadas . 

II I lI d o 110 se entona porqus sea concreci6n de una t eor ia Iite
I. II/ I lL melodia popular no se ejecuta porque responda a de

I f I ll lIada escuela musical ; un acto, juridico por su na tu raleza, 
11 11 upone en quie nes 10 realizan una concepcion del Derecho 0 de 
J I II .cesidad de su formalismo; una maxima 0 un refran , no 
" . iJ{ in el planteamiento previo de una doctrina etica ; un rito 
lolU cumpIe sin mas raz6n que la tradicional , que Ie asigna una 
funci6n precisa con r elaci6n a cualquier aspecto de la vida diaria, 
per? no porque exista previamente un sistema de dogmas, de 
nocronss 0 de creencias arm6nicamente estructurado. . 

Todo 10 cual no impide que nosotros, con esos indicios y mani

festaciones, podamos construir esos sistemas, que viven en el
 
pueblo en acci6n, en practica, pero no en teorfa.
 

Hay alIi s610 experiencia y tradici6n, interpretaci6n err6nea 
o caprichosa de las relaciones de causalidad, atribucion por con
tacto, por analogfa 0 POl' simpatfa, de poderes determinados, a 
las cosas, actos 0 palabras. Pero nunca conocimiento 16gico, me
t6dico, sistematico, causal y cierto de los tencmenos. 

Por 10 tanto, sezu n la feliz expresi6n de Marcel Mauss, «es 
popular 10 no oficials, vale decir, las recetas, creencias 0 f6rmulas 
;recomendadas por practica y sancionadas porIa costumbre, al 
margen por 10 tanto de la escuela y del libro, de c6digos, cate



10 ,,1'1,1 11'11'11.. No derivan, pues, no son la consecuencia, de 
pi IIplll ' ttl mentales constituidos POl' sistemas de leyes 0 doc
l rt un 1I11'h' .t uul y 16gicamente estructurados. 

1'.1 1 1'1 hec ho de ser 10 folklorico oral, no escrito, haHamos una 
('OIl l'il'lllll Cio n que apoya este ultimo caracter. 

i,Concebiriamos a una t ejedora catamarquena estudiando, en 
1111 t ra tado, los principios de su arte? Una cosa es que curiosos 
() expecialistas recojan en libros los tesoros del pueblo, y otra 
que ese mismo pueblovel protagonista del proeeso folklorico, t rans
mita habitualmente su patrimonio, por medios, dire, librescos 0 

hibliograficos. 
Sobrevalorando uno de 'Sus aspectos, vimos que hasta se 

define al Folklore como «ciencia de la t r adicion». Lo tradicional 
es 10 distintivo, Pueden una melodia, un cuento, un poema, po
pularizarse en cierto momento y hasta responder a los otros 
caracteres analizados; pero no entrarim en nuestro campo hasta 
tanto la transmisi6n Y el anonimato no los consagren como 
patrimonio autentico del pueblo, 

Las golondrinas de Becquer 0 lox Cmuwjos del viejo Vizcacka, 
seran folkloricos solo a condi ci6n de que se borre toda huella de 
la paternidad de sus autores ilustres. 

Una generacion acoge con si rnpat in una obra de un autor 
dado, que puede ser famoso 0 desconocido pa rn la muyor ia. En
cuentra en esa obra de arte ecos de 10 <lUC cuuta, sie nte y cree 
su propia alma, y la t ran smi te a la gunerucion siguiente como 
cosa conquistada y pr opia. En ese transvasar de la materia 
artistica se ha evaporado el nombre del autor, Y mas aun, Si 
algun rastro de cultismo a artificio denunciara su origen, el 
legado va purificandose en esas sucesivas transmisiones, Ya 
omitiendo, para concentrar su poder emocional y sugestivo, como 
en el romance del conde Arnaldos 14, ya sustituyendo versos, ex
presiones 0 pasajes rebuscados y obscuros, 0 ya, finalmente, can 
glosas y afiadidos. A fe que SI a veces se desfigura y afea la 
obra original, otras muchas veces, a fuerza de ser llevada en la 
corriente, adquiere, como las piedras del arroyo, tersura y sua

14) Ham lin Menendez Pidal :
 
IJ()S romances de America y otros cstudios.
 
(Colce. Au stral, N~ 55).
Buenos Aires, 1939.. Edit. Espasa Calp e Argentina, pfiga. 61 y siga. 

1111 r-nt.rrulu "11 10 11 'CS de IIcno en los dominios del Jt'olkhll • 
, 11, III muai 'a, III dunza, la leyenda, el rcf'r riu () 10 lI lli ' 1'11 1'1'1 . 

IH,(' 110 trtuliciouules y asumimos. 

'" los mas exagerados desvarios romanticos, pudo P CII 


lilli ' son producto espontaneo y colectivo del «alma del pu '

10:. de imaginal' 10 curiosa que resultaria el vecindari o de
 

1111' I. 0 de Cachi, congregado en la plaza para componer una
 
111'11. Nadie discuteel origen individual, personalizado, Es tam


,11 /1 " «vidente, que en la transmision secular y a veces milenar ia
 
. " I ' Hl) patrimonio popular, uno cada tanto, contribuy.e con 8 11 

" pirucion 0 su talento a rnejorar el caudal. Lo que hoy recibi
1II0S, tamizado POI' los siglos, es en efecto, perc con este sentido 
t rud icional, colectivo, anonimo y popular. Tradici6n no es inva
riabilidad fria y yerma. Es renovacion dentro de un cauce y en 
11 11 sent ido, como nuestras propias vidas, 0 como el rio cambiante 
nero igual . Tradlcion no excluye innovacion, De alii el interes 
de las variantes. Hayen esto tarnbien, edisciplina y rebeldia». 

. «~ant~ en la poesia popular como en la tradicional, el pueblo 
mspira igualmente a sus poetas y a sus refundidores; pero s610 
CII la poesia tradicional ocurre el fen6meno decisivo de una incor
poraci6n integra de la creaci6n individual a la memoria comun 
y de una continuada refundicion en boca del pueblo». 1:; , 

Vemos ya como los caracteres que descubrimos van integrtin
dose. Si s610 repetimos que el Folklore es «ciencia de la tradic ions 
«l'heritage des temps passes», corremos el riesgo de incluir cnsi 
todos los valores de nuestra civilizaci6n. Costumbres, conceptoi 
y t end encias que heredamos y compartimos, No reconoc '!'ia n ot 1'0 

origen y fundamento, ceremonias 0 ensefianzas de 'xl.a mismu 
Universidad 0 las unidades aristotelicas de una tra ' ~ ( ' lI i a II., \ '0 I 
clasico, pengo POl' caso. 

Entrelazado y condicionado POl' los otros ('!'i tl'l'io 

tes 0 complementarios, este caract er de Lradieiouul ld 
cn nuestra materia todo su hondo y f'unrlunn li t II 

.I;' ) Ra mllll Menendez Pidal: 
Po esia populnr s romunvvru, 
[ R cv istu. de F iI "/o!lill ",'1'(/,j"I", ~h,l lId . I 



1111 111 1II'I' IId 10lkl6l'ico sea utilizable y valido, es 
plIl·tlll l'Il ' " toculizado , en el espacio y en el tiempo. m.I'''~ ltl r 'I II 

I 1 11 11111(' 1 111 1'iJ{1I1'1L en el abece de la tecnica mas elemen
11, III cont ra r io, cualquier inferencia 0 comparacion resul

t I I til da 0 POl' 10 menos insegura y peligrosa. El mas mo
d I 11111 1I11'{ O<!O historico-geografico de Ia escuela finesa, seria de 
Ilpl 1'1ll'i 611 imposible. 

A11 11 las especies viajeras por definicion, como las leyendas 
lid rrutor las, que acaso se difunden desde la India a la Patagonia, 
vivcn merced a ese enquistamiento regional. La montana, porIa 
pl'opia naturaleza de las condiciones antropogeograficas que deter
miua, guarda con mas celo y persistencia que la llanura las formas 
l'olld6r icas. 

Examinados de cerca estos sedimentos al parecer tan locales 
y aislados, revel an los rasgos de familia y surgen asi parecidos y 
semejanzas sorprendentes. A tal punto, que hipotesis opuestas 
tratan de explicar hechos tan notorios. La teoria poligenetica de 
la Escuela Antropologica, puede s er admitida en muchos casos 
de motivos suficientement e simples ynaturales; POl' ejernplo, 
la influencia que sobreel a nimo cjcrce la rmisica, facilmente com
probable porIa experiencia comun. La consigu iente atribucicn 
de magicos poderes al ejecutante 0 a la musica misma, puede 
ser una concepcion popul ar nac idu en distintos puntos y en epocas 
diversas, sin que haya mediado contacto alguno historfco 0 

migratorio. As! 10 atesti gua su difu si6n desde la India milenaria 
hasta California del Sud y una de las Islas Sunda, pasando POl' 

Novgorod y algunas provincias escandinavas; adquiere expresion 
notable en el mito de Orfeo, subyace en un motivo del Flautista 
de Hamelin; juega u n angustioso papel en El nino Eyolf de 
Ibsen y hasta parece asomar en la leyenda hagiografica de San 
Antonio y los peces del mar. En efecto, la palabra, la canci6n 
y la musica se intercambian para producir indistintamente los 
mismos efectos magicos, Lo proclama la palabra «encantar» con 
su t ransparente etimologia, paralela al «galdr» nordico, que sig
nifica encantamiento y deriva de «gala», cantar. 

Pero salvo casos aislados de posible poligenesis, en general 
Ill s auulogias se explican POl' migraciones 0 contactos historicos, 
10 cual cs par t icularmente admisible para la America Hispana. 

II Plll' ' 111' localizacion criptica y aisludu, so diluy« a t (II 

houdu comunidad de costumbres, de creencias, de I' (·J Lto 
ru uri oues. EI Folklore, al poner en descubier to esn inlim 'L 

I nunidud, contribuye gratamente a facilitar la compcnet r uc lou 
ell III pueblos, mostrandoles cuanto tienen de comu n husta I'll 

II us pectos menudos, cuotidianos, reveladores del mas verdadero 
, Lilt intico caracter. 

1'01' fin, otros rasgos distintivos de 10 folklorico, se vinculun 
COli HlI funcionalidad, es decir, con el sentido, el papel, la fu ncion 
( [ lI C fiestas, ceremonias, costumbres, tienen en el ordenado pro
'( ~HO de la vida del pueblo. 

i.. Que mas apasionante investigacion que la de ahondar el 
s ignif icado de un hecho folklorico, valorar la relacion que guarda 
con las necesidades materiales 0 espirituales de la vida colectiva '! 

En una poblaci6n agricola, POl' ejemplo, no seria extrafio 
constatar como sus cantos se modulan sobre los ritmos del trabajo ; 
su poesia se inspira en el espectaculo de la Naturaleza madre; 
sus creencias y supersticiones giran alrededor de su flora y de 
su fauna, al par que sus conjures tratan de alejar el viento rna
ligno 0 las langostas destructoras; su derecho consuetudinario 
suple 0 modifica la legislacion en la medida de las necesidades 
locales (regimen de las aguas u orden sucesorio especi al); HUS 
refranes y adivinanzas se inspiran en la limitada r ealidad cir
cundante y en el concepto de la moral y de la vida que esa mismu 
actividad condiciona. 

«EI Folklore existe siempre para servir a un fi n comun : 110 

hay formas subjetivas abstractas 0 meramente teorico-hipotet i
cas», dice Bernardo Canal Feijoo. 16 

En una palabra, el Folklore integra el complejo 01' ' a ni 1lIf1 

de la sociedad, llena siempre una funci6n justificada y 1' , PI·I·t I , I. 

Tal es el caracter funcional del Folklore. 
Como vimos de paso, las mismas formus pur-rlon 

tintos contenidos. EI paso de las civlllzaclnn« 
vano, y los viejos odres rebosan de nUCVoH VI Il O 

practicas y ceremonias paganas han s hlo p 

16 ) Bernardo Canal 1"pijr.o :
 
1 '~ n llaJo soh ru la "xl'r" Hi ,11I \'11 \'111 1
 
Bnenos Ain'II, In:17. . 11111'" C'0'01'
 



1I11e1l r 1111 1I111' VO cspiritu. Ha subsistido la forma 
tntdJ(lltllflMI , 111101' el l , 111 ' 1'0 una nueva alma la anima. A veces 

Oil , "11 1110 WI cuerpo sin vida, permanece, hasta que . 
11111 11111' de HU ssntido recondite y antiguo, inventa un 

I I I , I 01 l, il'O que se populariza, y desde entonces, explica 10 
I" I I I " II rcnlidad una supervivencia muda, apagada y vacia, 

I,ll 1'1I1'il'jOS Iunebres eran precedidos .por una cruz, y ante 
I II I III cn te He descubria. Despues de la Reforma, en paises no 
" at ili ·OS, la cruz .desaparecio de los cortejos. Sin embargo, el 

dildo subsiste. Esa forma, ya sin contenido, fue llenandose de 
1I11 ' VO significado. Hasta hoy, nos descubrimos 0 persignamos. 
1" ' 1'0 no ya porIa cruz, ausente muchas veces, sino como una 
muest ra de respeto ante la majestad de la muerte. 

En el norte argentino, los peones criollos y a veces hasta 
ext ranjeros, derraman unas gotas de chicha antes de probar eI 
primer trago, Muchos quedarian asombrados si se Ies dijera que 
CHUm ofreciendo un homenaje ritual a Pachamama, Ia diosa de la 
tierra. 

Yo he observado un carnaval en Humahuaca. ;..Como encarecer 
Ia diferencia de proposito y de simbolismo entre esta fiesta cris
tiano-indigena y Ia original del «carrus navalis», atributo divino 
de la egipcia Isis y de Ia nordica Mehalennia, deidades que presi
dian triunfalmente Ia apertura de la navegacion primaveral, mu
chos siglos antes de la era cristiana? 

Este fenomeno frecuente de transmutacion es 10 que se llama 
trcnsterencia folkl6rica. 

Al fin de esta jornada, puedo resumir diciendo que el Folklore' 
He nos presenta bajo estos caracteres: popular, colectivo, funcio
nul, no sistematico, tradicional, anonimo, no escrito, localizado y 
trans terente. 

Sin pretension de que sea intachable ni definitivo, propondria 
d .I inir descriptivamente al Folklore como la ciencia que recoge y 
I'Ht.lldia las manifestaciones colectivas, tradicionales, no escritas 
y nuou imas, que careciendo de coherencia doctrinaria 0 sistema
Iicu, UI ' II m, sin embargo, un valor funcional en la vida de los 
I\wdio. populnres, en un lugar y en un momento determinados. 

Ih' 10' nuevo cura cteres analizados, los cinco primeros son 
II,' : 10:' ultim o», conciernen a su naturaleza, pero no a sa 

'I 

1 1'01' cso nquella extensa definicion, puede reducirse, "II 

, 11111'" paso, a esta : el Folklore es la ciencia que rccozo .v 
I I I I I . manifestaciones colectivas y tradicionales con valor 

I , " II in la vida del pueblo, que las practica sin previa sist ,
I 11'11111 teorica 0 ' doctrinaria. 

III I os antecedentes, se puede interpretar cabalmente la de
I I I III intetica final: Folklore es la ciencia que recoqe y estudia 

I /II' , I/ ij cstaciones colectioas, con va101' funcional en la vida del 
I '" f, l rI, que las practica en forma empirica y tradicional. 

CONSTITUCION DE LA CIENCIA FOLKLORICA 

i. l' cro esas manifestaciones que hoy llamamos folkl6ricas no 
1111 tan antiguas como el hombre? ;..Por que se dice que el Folk

10 1'( ' tiene apenas un siglo de existencia? Se oyen mas de una 
VI'/: ta les reparos. 

I t~s claro que se confunde el objeto con la ciencia que 10 estudia. 
1,0 mismo podria argumentarse respecto de cualquier disciplina, 
I!l 'sdc la Psicologia a la Electrotecnia. Y pasando de los fenorne
1I0 H a los autores, es evidente que nadie podria olvidar, en una 
histor ia del Folklore occidental, a Pausanias 17 y Herodoto III a 
I' lutarco y a Plinio 10. Toda una escuela cientifica afirma el ori

I ' ll oriental de cuentos y Ieyendas, engendrados en el propicio 
1I1111i lo de la imaginacion hindu, desde tiempos incontables, Co
l, -cio nes medievales de este mismo material, exempla y [ab lia u», 
I/ Il l'( ' ll y apologos milenarios, sirven de base a obras de ta nto 
II II I ' tecnico como el monumental Motif-index of Fo ik-titcrut urc 
I I I' rofcsor Stith Thompson, publicado en nuestros dins. ~" 

I I 1' /111 nn ins 011 Voyage historique de la Greeo ( t nu l. N, 1:,·01,,'11)
 
I 'll riM, 17:n. - 2 vols.
 

1I.,,, ,,I,,t,, (trad, Bartolome Pou): 
I." nueve Iibros de la Historia do 1I" ro l10t,,, 01,· l Inl [r I III 

(/l I IJI, cuisica, t, 6/7) 
~ 'lI oirifl , 1898, - 2 vols, 

1"1 1 ',, 111 " " liuius Seeundus (trnd, ":. I.itl l'f·) :
 
II iM toiro nntu relle de P line.
 
I'IIriM, lR77, - El1i t. F' irm in Iliol'd, "\ " I ,
 

'Ill lilh 'I'ho mpson :
 
\I "ti f inde x ut' folk ·lilt ·rut llr,',
 
{ I tu lin nu: UII;.l' r.i t !! SI IIt/ i , .• J,
 
1I1""ll1i11 /0:1 " II, 1!I :1~/ :l li . I, 1111 



I 1""lkllll c' IlIlIdt'l'll0 pueden ser liarnados escritores 
.'1I 1 uupurt.nu viu, como Charles Perrault 2 1, Giambattista 

I IIdl'i g'o Cal'u ~ :1 en el siglo XVII, los memorables her
t1"1 ~.,,, · 

III I [r tuuu '" (entre siglos XVII y XVIII) y mucho antes el 
IIu '1 II i!'o marques de los proverbios y de las serranillas. 
I i I ,10 rOH y reformadores religiosos, musicos y viajeros, his

1111'1 II !OI'C: y criticos, han tratado con mas 0 menos conciencia y 
('11111PI ' msicn, temas de esta naturaleza. Hasta reyes, como Gus
lavo Adolfo de Suecia 2" y Juan II de Espana decidieron 0 enco
III1 'JJ(laron recopilaciones que hoy llamariamos folkloricas, 

La ciencia exige algo mas. Siguiendo la historia de este asunto, 
, (' .u lvier t e como un saIto hacia adelante en llegando al siglo XIX. 

Cambia la perspectiva, hay otro espiritu, otro enfoque, otra 
.oncopcion. Se trabaja con los mismos hechos y fenomenos: pero 

He comienza POl' agruparlos en un nuevo sistema cientifico para 
analizarlos mejor, para descubrir las relaciones e indagar sus 
causas ; para explicarlos metodicamente y acaso formular las 
leyes que los rigen. Dicho de una vez, se constituye la ciencia 

:!1) Chnrles Perrault: 
Contes de la mere I' Oie (Contos ('11 W I'S, his tuircs 0 11 cen tes du temps
 
pas se).
 
P ari s, 1931.
 

Giambattista Basile [ Ginn Alesis Abbattutis] (Edic. n. Croce} : 
Lo cunto de Ii euntl. 
Napoli , Hl!Jl. - t, l. 

Vel' pref er en tementc :
 
Bened etto Croce ( t rad, :; ed ie.) :
 
11 P entam erone ossla L a Fiaba delle F'la bo.
 
Bari, 1925. - 2 vols.
 

Rodrigo Cnro : 
Dins geni ules 0 hidricos. Libro esposito , 
( P ub!. BibliMilos audnluces) 
Revill a, 1884. - Impr. Mercantil Sovillano. 
(Ohm rarfshna, consultadu en la copia da et ilog rfifica exis tcnte en la 
Comisicn de Folklore del Consej o Nacional de Educa cion, :; f acilitada 
ron gc ncrosa gentileza porIa Sm . Berta E. V. de Battini) , 

~ 1) .l ako h Gri mm.W ilhelm Grimm: .
 
I~illdl'r lind Hausmarchen,
 
IIt'rli ll, 1812/14.
 

IIl'tiillk:II111e med forslag till ett systematiskt utforakande av den Svenska 
u lh nugekult.uren. 
.'11,11,'/1 .• 011. Utredn. ]924. 
~, t l ll'kh(llrll , 1!1 ~() /:!7 . - :l vols.
 
(I 'it. "II 'I'll ,.tll tl !1 o] Society , pag. 330, reference N Q 12)
 

I I Ie' I. i: Cua ndo, '61l1o y POl' que lleg6 a ser realizable estn 
III I II '! 

d lj imos que He hizo necesario buscar un nombre adecuado 
f II II prcsupone la cosa nombrada) hacia mediados del siglo 

C'II Inglaterra, Es visible la coneomitancia con el movim iento 
111111 11 11 i ' 0 europeo. l.De que manera pudo influir el Roma nti cis
11111 C'II la cristalizaei6n de este proceso cultural? Veamoslo esque
111111 Ieumente. Desde luego eludo, POl' razon de tiempo y de cir
vu ns tuncia, cualquier referencia al concepto de Romanticismo, 
qlll' todos aqui conoceis mejor que yo. Pese a sus antinomias y 
cout.rudicciones, segun sea el pais, el momento 0 el autor que se 
considere, creo que seria licito seleccionar del conjunto cambiante 
)' horroso, dos 0 tres rasgos que bastaran para darnos la respuesta. 

Tratamos al comienzo de precisar que es Folklore. Vimos hasta 
(16nde 10 popular, humilde, anonimo y tradicional, constituye su 
meollo, POl' 10 tanto, cualquier condici6n podra faltar al folklo
rista, pero no simpatia, amor, comprensi6n de la vida y del alma 
del pueblo. Y ese interes POl' 10 popular es caracteristico del 
Romanticismo. 

Limitandonos al campo Iiterario, basta recordar que alumbrando 
todav ia el sol impasible y olimpico del Iluminismo racionalista, 
comenzo a condensarse, en aquel cielo claro, la tormenta r oman
tiea. «Sturm und Drangs : agitacion destructora e im petu in
contenible. 

Johann Gottfried Herder recoge poesias populares de todos los 
paises. Incita a poetas, artistas, historiadores y fil6sofos a buscar 
en los ricos veneros populares, motivo de inspiraci6n. SUHpalnbru 
Ron definitivas: «Conocemos infinitamente m as pueblos que I I 

griegos y los romanos. Pero l.como los conocemos ? ;.1<:1'1 inl ' 1'10 1' 

mente? l. POl' su alma? l.POl' sus sentimientos, HUH paln hl' I , U 
acciones? Deberia ser asi pero no 10 es. EI hil'ltorilldol') I 
grafo positivo describen, pintan, r epresentan : 1'1'1' 1rul 1I I ) 

ven, segun su propio temperamento, suhj t iv 1111 I 

nunque no 10 quieran. EI unico remcdio l'~ r I .Il 
IOH pueblos no civili zados cantan y nbr I I \, 

a rchives del pueblo, el tesoro de 1'1 11 d II 

su teogo nia y de BU cosmogonta , ell I I 

dOH Y de los acontecimicntos d 
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de su corazon, la imagen de su vida dOllll'·~:t iru, e ll el dolor y la. 
alegria, de la cuna a la tumba. Una p 'qUl' lI a coleccion de seme

jantes cantos, recogidos de labios de cada pueblo, '11 su propia 
lengua, bien explicados, acompafiados de su nuisicn ... , he ahi 
10 que nos dara conocimientos mas preciosos que las hubladurias. 
de los viajeros». :w 

Los hermanos Grimm no solo revivieron antiguos monumentos 
juridicos alemanes, recogiernn pro verbios y estudiaron el idioma, 
arcaico germano, sino que se interesaron porIa poesia popular, 
al punto de dar nacimiento a la teoria rornantica que referia el 
origen del «epos» medieval, a una previa leyenda popular anonima, 
creada gracias al poder y a la calidad de la imaginacion del pue
blo, y transmitida luego por tradicion oral. Bien es cierto que esta 
teoria, tan romantics en su interpretacion del «alma del pueblo», 
muri6 al aparecer la obra de Joseph Bedier 27. EI poeta, como 
personalidad concreta y re al, triuufo sobre la concepcion de una. 
imaginaria fantasia colectiva. 

Mas pese a su importancia lit ra r iu, critica, juridica y filol6
gica, los hermanos Grimm haran ·t r no su nornbre gra-cias a la 
recopilaci6n d el centenar y medic de ('1/1 'l/f(),'1 iniant ile» y del 
hoao» 2S , que deleitan aun hoy a niiios :h' to rlas las latitudes de 
la tierra. 

Otros hermanos famosos, los Schleg I, unticiparon ya un claro 
concepto de pueblo, en sentido folk l6r i '0, Dice Guillcrmo Schlegel 
que entiende por cantos popul a r 's, aqu '·II UH «compuestos expresa
mente por las clases inferiores y entre elias, mientras que las 
clases superiores poscen unn .ult ura que Ie es exclusivamente 

26) Johann Gottfried 11 ('1'11 ('1' : 
W erk c ( r-die. Hnphan ) t. !l, prigs. »:lS :i sigs. 
(Cit. Paul Va n 1'jl'gh('l lI: L e nlllllVCm ellt r omantiquc (Anglaterre-Alle
magne-Ltalic-Pruucc) 'I'extcs ehoisis, commcn te s et anno tes. 
P aris, 1923.. ~~ cdle. Vuibert, ,prIgs. 83/84) . 

27) Joseph BCdier: 
Les h?gendes epiques. Rech erches SUI' Ia formation des chansons de goste, 
Paris, 1914 / 21. . 2" cdle, Cham pion. - 4 vol s. 

28) Jakob Grimm-Wilhelm Gr imm: 
Kinder und Hausmllrchen . 
Berlin, 1819/22.. 2" edic, 
(A es ta 2'-' odic, se ref iere Alejandro Guieho t J' Sier ra en Noticia Ms
to rica del Folklore, P:lgs. 16/17). 

I" ,,1i 'as en relacion con esta cultura». ~ 11 

( I II ,' I1S Brentano :III, autor de cuentos basa
1 III IItll I' I ', ; a su cufiado Achim von Arnim, con 
' 11 / 1/ 1 t il maraoiilosa del niii o, donde an uncia 

I l'a llciones de «boca del pueblo», aunque cla
I II .uias, y confian en que «la riqueza de esos 

1 , . 1111 escapar ia a la atencion del publico» desde 
1111111.10"''' 11 1I\11(' !Io de la vida rtistica y jovial» que los anima. 3 1 

I II" ti l ' Iolklorista profesional de nuestros dias, Jakob 
I I 1111 ,dill In libertad de completar y embellecer 10 que se 

ti l 1,III'a del pueblo. Consideraba un cuento popular como 
II I lq II in sagrada de los tiempos antiguos, parte de un tesoro 

d 'Jl II' DillS hizo merced al hombre, y del que este no ha sabido 
11'11 " pal'tido, ni ha conservado en su integridad. Conviene pues 

11 11" )l1 'l':'Hmas aplicadas y conscientes recojan esos preciosos relatos 
\ 10. rcproduzcan sin cambial' un apice. En carta a von Arnim 
( ~(j -L' -1812) se lamenta de que Brentano «encuentre bien arre
lur lo y adornarIo todo». 3~ Para el, modificar algo en el material 

...·(·og- ido seria tanto como publicar una Biblia corregida y au
uu -ntada. 

Jo seph Gorres insiste en esta actitud ponderativa frente a las 
pro ducciones populares. En la Introducci6n a los Cantos 1JOPU
/ " 1'( '.'1 alemanes suminist ra la prueba ma s concluyente de la tesis 
11111' expongo : «En ningun sentido la literatura ha conquistado 
1111 dominio mas vasto y un desarrollo mas general, que cuando, 
tI. , hordando el circulo cerrado de las clases superiores, ha pasado 
I I., ' lases inferiores de la sociedad, se ha establecido alii y se 
h I 11I't'l1O pueblo con el pueblo, carne de su carne, vida de su vida». 

" II) Wilhelm Schlegel :
 
Vorlesungen , t. 3, prig. 1GO.
 
(Cit. Paul Van Ticghem: Le 1JlOll Vement ronumtique, pags. 84/85).
 

::0) l1en/\ Gnignard:
 
Un poetc romnntique allciun nd : Clemens 13rentano.
 
(Pub!' F ac llite de Lettres d' Alger, seric II, t . 5) .
 
Paris, 19:-13. 

Achiru von Arnim· Clemens Brentano : 
Anuucio de In ohm Des Knaben W"/l1ulc/·llOl"l1. en Inlellig eJlzblatt cia 
,/ n w i..c/u' /I AU.qemeillc/I L itcrat urzcituno. 1805, NQ 106. 
( Oit , 1':1111 Van Tie ghcm : 1,(' mouvcmcnt rOlllllJll i,/IU', p{lg. 115) . 

" I 11" 11" llniJ:llllrtl : Un /", i: l c romant iqur u l lrmn nd , p(lg~ . :I,1V y HiJ:s. 
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]<;1 aporte popular, «forma en cierto modo el elemento primitivo 
de cada literatura, el rnicleo de su vida propia, el fundamento 
interior de todo su ser fi sico, en tanto que s u vida superior se 
desenvuelve entre las clases cultivadas. ;,Se ha hecho bien en 
despreciar estos escritos como abortos obtusos del espiritu popu
lar? ;,Y de engafiar al pueblo con restricciones arbitrarias? .. 

Hay otro punto sobre el que debemos poner una atenci6n par
ticular; rechazamos completamente la «vulgaridad» como tal 
y la distinguimos del «espir itu popular», del sentimiento popular, 
que no se comunica con ella sino POl' su degeneraci6n y su co
rrupcion . .. » :13 " I 

En Francia la cosecha bibliografica seria agobiadora. Multitudj 
de trabajos paremio16gicos, sobre costumbres, supersticiones y

\ mitologia, ven la luz POl' esta ~ I> oca . «George Sand» se distingue 
)	 en su empefio de divulgar USOR y ceremonias populares en sus 

novelas campesinas, En La 11/(('/'(; (LIt diable dedica el apendice 
a describir, diria folk16r icamentc, una boda en Le Berry. 34 

Sobre un programa redactado 1)01' ('I Fisico Am per e, una Junta 
academica procur6 uniforma r III rccol ' (' (~ i61l de cantos tra
dicionales. Este impulso tuvo su CO11Hag'l'al' i6n ' 11 01 decreto de 
1852 que ordenaba formal' una «Colcctd61l du )lOI'HlaH popular es 
de Francia». 35 

Ejemplos caracteristicos y abundunt lxinms podrlumos citar 
para tod os los pa ises de E uropa a lcan zudus pOl' III fi brc ~ o~an

t ica. No hace fa lta mcncionarlos, sino 1'1010 d" H!.Hell l' III unanimidad 
del aprecio r oma nl.ico por III pr oducc ion popu la r y tradicional. 

En cuan to a este ultlm« llH\ll'('l.o, I ' , snhido cl enfasis con que el 
Romant icismo abord6 ,I 'Htudio d,' la II istoria. Y ya aludimos a 
Ia opini6n de eminentes maesf.ros plll'a quienes el Folklore no es 
sino una disciplina his torlcu . La mil' 'Hti6n y el encanto de los 

33) .roseph Gdrres : 
Die deutschen Volksb iichcr (Einleitung ) . , , 
(Ci t . P aul Van Tieghen: L e mouV" 1II III romant ique, pag, 86). 

34) «George Sand», seud, [Lucie-Auro ra Dupin]. 
La Mare au diable. 
Paris, 1931. - Edit. Calman - Le vy, prlg'H. 102/63, 
(Cfr. Paul Fortier-Beaulieu: 
l\Iariages et noces campagnardes, . 
Paris 1937. - E dit . Maisonn euve, ca p. I , pags. 194 y slgs.) 

35) Alejandro Guich ot s Sierra': loroti cia hist Orioo del Fol klore, pu.gs, 59/ 60. 

Ii"l1l /10,' idos, presentes como POl' uric d e /l('UII l. u u 1' 11 1 

d i('ioll 's Y supervivencias, acuciaba el intcres K(' /Il'r II v 

I,Ji~t o l' i o g rMica y folkl6rica. La Edad Media, r eli io, II ~, 
Jil l: como el area encantada de donde salier on j oyaH V it' lJ ( 

conjure de poetas, novelistas, drarnaturgos e histOl'Jlldol" , I 
popular, ya sean poesias 0 costumbres, trajes 0 viv icllci ll . I i 

0, danz~s, conserva, POl' su propia naturaleza, con ah inc:llil I I 

:-ast.encla, los vestigios de su oriaen remoto. DOble motl v.. P il I 

excitar el entusiasmo de la escuela. . 

POI' fin, el Folklore es rico en elemento pintoresco y ex6t i '1/ ; 
~rae ~ nuestras manos noticias de costumbre remotas y de 11 1'10 

l~laudltos. A su origen popular y a su sabor historico, POI' trnd l 
clonal, 10 folkl6rico agregaba pues, el adorno estimulante de 10 
agradable y pintoresco, ;,Y no es acaso invencion rormintm 
aquello del «color local»? 

Este clima, este ambiente tan propicio, fue como un adveni
~iento primavera!. El in teres publico se volc6 hacia estas cues
hones, Pas6 la hora del desprecio y de la burla incomprensivoH. 
En todos los sectores de la cultura se dieron a germinal' y des
arrollarse,. las semillas que vivian oprimidas porIa tierra yer ma 
.v POI' el tiernpo hostil. Literatura, Historia, Antropologia Arte 
Religion, Derecho, Filologia y tecnica, vieron nacer en sus' viej o~ 
troncos nuevos brotes. Fue en Inglaterra donde el proceso hall6 
su culminaci6n feliz, 

Recordaba yo estudiando este as unto en otra oportunidad 30, 

que «las guerras napole6nicas tuvieron en Gran Bretafia POI' con
icuencia, un replegamiento de la nacion en si misma, con objeto 

de oxtraer d,e los mas profundos estratos de su historia, la savia 
ron que habia de sustentarse. Ningiin t6nico mas poderoso para 
ol'talecer las modalidades distintivas de su caracter, El cultivo 

dc las tradiciones nacionales, no s6lo facilitaba 1a uni6n de t odos 
10 I's fuerzos en pos de un ideal comiin, sino que comunicaba una 

Ill' confianza en las propias fuerzas, POl' eso, de las direccio
pl'incipales del Romanticismo continental: la exaltacion del 

\ I'o~t c s romantieos e~ Ia .const ituc i6n de la eieneia folkl6rica. 
( C ~ I rHO en el Coleglo Libra de Est udios SU]Jcriores de Bu enos Aires,
. '" Jumbre de ]940). 



1"1 ' 1, 1' l 'l lI'i ll por 10 tradicional, Gran Bretafia adopto 

II, I ,',1111 ,' 

111 1 I I 

10 

I'I Jl Jt ra 
.\' 

rcconocen 

III III dllll ' , il l' I'. ta ultima. De temperamento conservador y 
1111'1110 , ,, ' III h':-; !lO hubiera repetido en su suelo las batallas de 

I II su clima brumoso se hubieran apagado los tones 
II .: llt'l chulcco desafiante de Gautier y se habrian marchitado 

I 10 1'0 nos de las corbatas flotantes. La flema nordica inmunizo 
«el mal del siglo», incitando a tomar rumbos mas visibles 

fl rticti cos. Acuciados por los duros trances de comienzos del 
s ig lo, se volcaron hacia su pasado medieval, tratando de retemplar 
el caracter con los atributos morales y las recias virtudes que 

en esos tiempos de hierro. El insincero «siglo de las 
luces» queda comoencerrado en un parentesis, y los hombres del 
XIX se sienten continuadores espirituales de los caballeros me
dievales. Se encandilan ante ese modo de sentir de sus mayores, 
cuyos gustos, monumentos y rudas canciones se conservan toda
via en la memoria y en los usos del pueblo, 0 perdidos en las 
florestas de Escocia. Ese frenesi arcaizante pudo hacer posible 
la supercheria de Macpherson y la gloria de Ossian. Tambien 
Chatterton, el joven poeta, habia hecho surgir de los c1austros 
evocadores de la Iglesia de Santa Maria, don de segun el encontro 
los manuscritos, la figura fantastica del poeta Rowley. Y para 
este fantasma del siglo XV, POI' timidez 0 POI' audacia, cincelo la 
gloria de sus propios poemas. Se comprende que Chatterton, 
glorioso y suicida a los dieciocho afios, haya side para los roman
ticos un heroe simbolico. 

Otra circunstancia, tambien de origen politico, coadyuvaba : la 
simpatia POl' las clases desheredadas y oprimidas, primer resplan
dol' visible de la hoguera revolucionaria francesa. EI pueblo fue 
ensalzado como depositario fiel de las reservas morales y esteticas 
de que debe echar mano la nacion en horas de crisis». 

Como prueba de la estrecha interdependencia de factores poli
ticos, histortcos y esteticos, se advierte la aparicion, y luego el 
exito rotundo de obras como las Reliquias de la antigua poesia 
'inglesa de Thomas Percy; 31 los poemas regionales escoceses de 

:17 ) 'I'homns Percy (Edic. not. y glosario H. B. Wheatley): 
1ll'Iiqllc s of ancient English poetry. 
LUIIl.lOIl , 1887. - 3 vols, 

I 111 1 lI y Y lIt'1 j ncobino Robert Ferguson ; Ias POC:lill:; qu 

I

II I 

II II vida til' 10H humildes campesinos, como las de Robert 
v sobre todo las Lyrical Ballads de Wordsworth y Cole
,precedidas, en su segunda edicion de 1800, POl' palabra: 

11 11 Icul.ivas, que glorifican «la vida vulgar y rustica», ela s (':I 

Y s ituaciones tomadas de la vida cotidiana», 

I lolllillan do estos procesos con un sefiorio imponente e incues
fi ll 11 .1 " extendido no solo a Inglaterra sino a Europa entera y 
I II I nuestro pais (basta pensar en Vicente y Lucio Lopez), He 
I I III I'igura del padre de la novela histdrica romantica, Sir 

,, 111'1' Scott. Es imponderable la influencia de esta magna obr a 
I. vnlor acion de 10 tradicional y popular, en eI animo y concepto 
It I publico. 

L'habile magicien», como 10 llama Victor Hugo en un 
('olllentar io sobre Quentin Durward 39 atrae, con el encanto de 

II pluma y la fascinacion de su doctrina, a escritores famosos 
II ' todos los paises: Vigny, Dumas, Manzoni, Tieck, Lana, Ger
Irudis Gomez de Avellaneda, Vicente Fidel Lopez, entre los mill'! 
ramosos, han dado muestra de su adhesion teorica y de su admi
racion personal. En la misma Inglaterra, la devocion fue des
hor dante. EI aporte de tantos entusiasmosen memento historico 
propicio, fue dando a la atmosfera intelectual de Gran Bretaii n 
lu «temper at ur a moral» apropiada, 

POl' otra parte los metodos se renovaban. Acrecia la fe en In 
ciencia. Las conquistas coloniales dieron preponderancia It 10:-; 

estudios antropologicos y etnograficos. Factores estes import I II 

tisimos, que no podremos desde luego analizar aqui como OW l' \!

cerian. 
Los auosos troncos de las viejas ciencias, que scn t lnn (.\ 

cozor de brotes nuevos, florecieron con bri o primuver II. 
La hora habia llegado. La inquietud se concn -to f il l 

:18) William Wordsworth- Sa muel l'" lt' ridJ.:" .
 
Lyrical Ballads
 
[2~ edlc ., 1800]
 

:l!l) Victor Hugo :
 
Litternture l't I'hilll~ 0l' h i l' 111.,1", .
 
(Oeu vre.•, .'tlit. Nat illll:Lh')
 
('aI'i M, 1 811 ·~ , 1'''11{. :'::': :1.
 



\I JlI I I /lil t llH t imns disperses dandoles un sentido, una cone
I till 1' 1 O(lIHitu, un metodo, nuevos y especificos, 

/lolllbl'amOH a Thoms y transcribimos el concepto con que 
11111'011 1 1 l'S ' estudio y el nombre con que 10 bautizo. Hasta el ma

II ~ In'ai '0 de las palabras sajonas «Folk» (pueblo, gente) y «Lore» 
( a bel' , cunocimiento) son signa de la epoca. 

La experiencia del siglo transcurrido desde el 22 de agosto de 
I S4G (fecha de publicacion del articulo de Thoms), prueba el acier
to del bautismo. Hoy el termino es internacional. Y no POI' falta 
de contrincantes. Se han propuesto y parcialmente adoptado, ter
minos como tradicionismo, mitografia, antropopsicologia, y hasta 
«cui-dire» (rumores, voz corrtente, hablillas), propuesto POl' 
Gaston Paris, recordando a Rabelais. En Italia demologia, demo
psicoloqui y ciencio. demica; en Grecia lcooratia; en Portugal 
demotica; en Alemania se han impuesto Volkskunde y Volkslehre; 
POl' fin en Espana saber popular, segtin Machado y Alvarez; 
demosojia segtin Cejador y de acuerdo can Guichot y Sierra, de
mosofia para el material y demotica para la ciencia que loestudia. 

No faltan tampoco intentos de adaptar a las lenguas particula
res la aspereza sajona, y asi se usa «folclore» en el Brasil. Algo 
semejante ha propuesto tambien entre nosotros Ricardo Rojas. 4() 

Pese a tantas tentativas, se impuso en el mundo la denomina
cion primera. Bajo ese pabellon se ampara una ciencia [oven, 
apasionante y respetable. Con la ayuda de todos, sera gloriosa 
en sus conquistas cientificas y fecunda en sus resultados efecti
vos. Y hasta sin hablar en futuro. Las sociedades especializadas, 
los congresos internacionales de Folklore, los museos, las cate
dras, los cursos y seminarios, las revistas tecnicas con medio siglo 
de existencia, las bibliografias particulares, dan fe de su presente 
actividad. 

i.Como no poner nuestro esfuerzo y nuestra fe en este estudio 
a la vez profundo y grato? Es este el camino para llegar al cono
cirniento documentado y preciso de nuestra propia realidad colec
tiva, EI erguido ideal de Patria, necesita un basamento de verdad. 

I II ) Hit'urdu Rojns :
 
1.1l restuurucion nncionalistn.
 
1IIlI'II"'~ Ain'H, isos, prig. 40, nota 1.
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Itolll la " e ll lil t 141m vida popular, deseubriromox iIlHOH/l _ 
"lI lll'omita ncillS e identidades con otros nucleos soc ia lr
fIll mismo origen. Nos sentiremos mas hermanos al Haber 

11111 0 , ta n parejos, no solo en 10 externo y visible, sino en el 
1/111' so manifiesta limpida y pura en el cuento de la abuela 
I 11I1'g'0 del nieto. H 

par te de este tesoro, depurado POl' el tiempo y POl' tan tns 
IlI'iIlH sencillas y honradas, podemos ponerlo en manes de 

uiiios, en los bancos de la escuela tutelar; hacerlo cono
iujero curioso, para que nuestra fisonomia no se deformc 

vlsiones parciales 0 incomprensivas; ofrecerio a nuestros 
para henchir de riqueza ya poetica, ya pictorica 0 mu si 

inspiracion y su talento. Y esto, lejos de falsificacion eH 
() de arrivismos fugaces. EI rigor tecnico del cultivo, no 

I (·hi l.a r ii la belleza de la flor. POI' el contrario, la solida estruc
mctodologica realzara la imponencia del monumento, armo

eterno, 

III I:alph Steele Boggs: 
Folklore in Panamericanism. 
(Publ, en University of Miami Hispanic-American Studies, 1940, Nt) I). 
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BREVE RESUMEN 

I I d ll ,jK tenido la gentileza francamente heroica de seguirme ell

'IIII ut iva de pasar revista a las mas caracteristicas defin icioues I

I 

I II 

1II 

1 1111 

III 

"
1'1 ' 11 

pOI'

t ' , 

I I 1, '011 lore, con 10 cual empezamos, no solo a vel' claro en su 
'lll ,,'plo, sino tambien a vincularlo con las ciencias progenitor ns : 

huh iis acompafiado luego en la discriminacion de los caracte
que parecen ser los mas salientes; y escuchasteis tambien , 

1111 ntc ncion benevola, como rastreamos su formaci6n desde remo
untecedentes hasta que se inicia el movimiento romant ico ; 

I 1I1l () ~ rasgos de esta verdadera revolucion espiritual nos sirvie
para explicar como Y POl' que el eterno interes POl' 10 popular 

Il l'l llil'io reciedumbre de ciencia y jerarquia de disciplina aut6
I " Ili a ; POI' fin, despues de aclarar el sentido de su nombre y dunu

uuciones equivalentes, espero que hayais llevado vuestra con
ti.. ccndencia hasta participar de mi fe en su glorioso porvenir y 

«ompar t ir mi esperanza de que nuestro pais contribuya, no solo 
material exotico y aprovechable POl' los doctos, sino tambien 

\ I'.'\cncialmente, con toda una escuela de folkloristas, apasionados 
su ciencia, e insuperables en la tecnica rigurosa, en la am

nli f.ud de la cultura y en la fecundidad de sus trabajos. 
l Iasta ahora hemos visto al Folklore desde fuera. Ya es tionipo 

dl' que hagamos una brevisima incursion POl' Sll interior, i,l ~11;'d 

su contenido? ~De que trata esta materia? 

VISION DEL CONTENIDO DE L Jo'OLI( LOJ Jo: 

lma gi nemos una ideal y f elicis imu excur~ 

qu icr u del pais. Estamos insta lndos I' ll 

imprit ico. La gento nos COIl OCI' ,v 
dl ' vir-j os a mi gos, Resolva mn: 1111 dfa 
loclo cuanto a nosot ros Ilpg a , C'OIl " I i l l' l 

\ 'C' I'l ' IlIOS .orno, dc.- plll's d t, adY!'!'II !' (I II 

i II ( II 111 1 

1111 JIl H hi 
('Ollllll ll ) II I 

r uu I I 
II 



I los dominies de disciplinas colindantes, si pro
I II

I IIIP I' ' 11(.1 er lo 
II ur iosidad. 

II I nu-rumos

dll recoger 0 consignar eI dato, sino tambien expli
c interpretarlo, Ya el nombre da pabulo a 
La 'I'oponirnia debe venir en nuestra ayuda. 

de que es un nombre indigena, uno de los varies 
11 11 I i (I «P ucara», POl' ejemplo. Subsisten en la proximidad 

r ulnns que fueron, segtin dicen, santuar io de un dios. Una tra
d jei6n alude a Ia tragica historia que las nimba. La explicacion 
110 sut isf ace. ~ Que indigenas ocuparon este punto? ~ Como C()IIl

pr obar lo ? La Arqueologia y la Historia deberan responder. 
No lejos de aIH, en el fondo de una hoyada, hay una laguna 

de placido aspecto pero de triste fama. Nadie deja sus ganados 
sueltos POl' los alrededores. Es que en el fondo insondable, hay 
un palacio sumergido, cuyo ocupante atraia a todos los animales 
que se acercaban a beber. EI encanto pareci6 desvanecerse una 
vez que, en procesi6n, llegaron al borde del agua e invalidaron el 
conjuro con aspersiones de agua y sa l benditas. 

j Cuantas sorpresas puede pro porcionar este sencillo relato, 
henchido de elementos maglcos y super st lciosos l Consultando 
obras especiales, constatariamos la existencia, en Escandinavia, 
del motivo del palacio 0 castillo encantado bajo las aguas ; 10 ha
llariamos registrado por Penzer en Th e ocean of story, POl' 

Welsh como un mito celtico y POl' Sebillot en el folklore de Alta 
Bretafia ; objeto de un estudio Ie Comault en la Re vue des Tra
ditions populaires, e incidente de un cuento de la colecci6n de 
Clouston, Popular tales and fictions. 

No digamos nada de los conocidos poderes magicos de Ia sal, 
que se caracteriza POl' hacer inofensivas a las brujas, segun 
Hartland, el famoso autor de La ciencia de los cuenios de hadas, 42 

No podemos dejar de advertir que casi todas las especies del 
Folklore dan lugar a explicaciones y rastreos de origenes intere
santes y reve1adores. Ya el hecho hist6rico de la ascendencia 
hispana que da sentido a un cantar, segun 10 documenta Juan 
Alfonso Carrizo 43; ya el proceso de las danzas, que van pasando 

,I:!) E dwin Sidney H artlan d: 
T he science of fa iry tal es. An in qu ir y into f ai ry mitho logy, 
Lond on, 1891. - Edit , W. Scott, pag, 128, 

.1:1) \' '' 1' I'I'(,JoJ: o ~ y not us a la colecci6n de sus Cancionero,~ (especialmente 108 
d,· Halla ,}' 'I'ueuuuin ) . 

1.1) ( 'lIl'1os Vcgn : 
IIlI nzns y I'lIIll'i OIH'll al'/ot" 11 1inn , 
BUl'1I08 A ir(' ~ , I H:Ut, P(IK . 

I..) ll" I'IHl n lo Ca ll1l l ~',·i.i{,lI: 

:\I it o!l 1't'!'Ili.(,,,•. 
Illlc-lIoS Ail"'s, I!I:IS, • ( 'III. 

I I t ncru ciu Ill' Ill, sulones europeos a l (lSI)(~I'(I eSl:(·J1·lriu d 
I 11'1. ('OmO 10 sost i me Carlos Vega H, Pensemos q ue ciert 

• '0111 0 lu leyen da local 0 migratoria, las f tibulas, cuentr • 
I" I I • adivinanzas y hasta los piropos, nacidos ante el eslf

10 cll ' pla ntas 0 animales locales y caracteristicos, proporcion \ 11 

I I 11'1 «tuciones precisas y curiosas. EI quirquincho soca r ron 
I I urk- a personaje literario como rival 0 amigo del zorrunu 

J II III trudicional, y hasta se oculta traviesamente en adivinan
\, OIllO esta.: «ancho y bola, fortacho en la cola ». El sapo 

1" 11 to .panza arriba atrae la lluvia; el cacuy 0 el crespin suscitan 
I, \ ,'nelas 0 mitos etiol6gicos. 

~ su vez el origen de creencias, supersticiones, practicas ma
ie llS y ritos, transformados otrora en especies literarias, nos 

II Irorlucir ia en los dominios de la religi6n, 1a mitologia, y acaso 
I I Ps icolcgia y el Psicoanalisis. Es bien conocida la interpreta
, fill psicoanalitica de la leyenda del cacuy, intentada POl' Bernar
do Can al Feijoo. 4~ 

I'oro retornemos a nuestro pueblecito. Alli la gente enca nta 
" Oil su parla expresiva y arcaica; oimos nombres locales de COSUII 

II nctos, vocablos indigenas que a su vez reclaman aclaraci6n his
I rica 0 etnografica; gritos 0 pregones callejeros que tienen su 
Imbolismo y su porque. 

Un Iingiiista gozaria anotando cambios foneticos y part iculari
dudes semanticas y morfologicas. A poco hablar, los dichos, re
f'rnnes y proverbios matizan la conversaci6n. Un paremiologo 
v ir Ia, aca, una formaci6n metaf6rica, alla el resumen moralizanti 
o didactico de una fabula, que puede muy bien ser de E sopo, Pur 
IIIJ~o «lvoc en griego, significa tanto fabula como proverhio. J. II 
ot ros casos son refranes surgidos de la observaci6n del dlur 
vivir 0 de narraciones divulgadas. 

Y asi hechos historicos, la sa t ira social, 101'1 

r ices, la medicina, las practicas j urid icas, son ot 
lIU \ nos dirian del sentido y del origen <1 I 

J,a conversaci6n se interr umpe COil 10 e ) 



• 11·'·11 11·'·.·. IQ lI ', umplias perspectivas se abren! 
" lIpl l '! 1" " ':-1 1. 'llIllS atencion : 

Tan tas letras tiene el si 
como letras tiene el no ; 
con el sl me das la vida, 
y la muerte con el no. 

I, f) l ' tl6nde procede? l E s puramente local 0 aeaso la oyeron 
,,,, " 11 i II otraa gentes distantes hace varios siglos? Pululan las 
vuria II Los, y a cada paso se presentan problemas de difusion y 
tI i !lI')·s i6n. Con respecto a la copIita transcripta, pensamos que el 
IH'II -mer ito Juan Alfonso Carrizo la ha recogido en alguno de sus 
L'u uciouero s. Efectivamente, en el de Tucuman, NQ 1222. Y en 
lu not a se nos informa qu e aparece en Canto s populares eepaiio
lr« , de Ro driguez Marin; en el Camcionero omui onee de Jimenez 
tie Aragon; en Esfoyaza de cantares asturianos, de Llano Rosa 
tic Ampudia; en el Cancionero popular de Lafuente y Alcantara 
.\' ell Canuires populares y liierario « de Melchor de Palau. 46 

Si tomamo s al azar otra cualquiera, POl' oj emplo : 

A f uego mandan toc ar
 
con las campanas de olvido,
 
como s i fuera posible
 
olvidar 10 que es querido, (NQ 154!)
 

sa bremos que su difusi6n esta documentada en eancioneros de 
Artur ias, Aragon y Antioquia, de Colombia, con leves variantes. 47 

Si la copla es tipica y valiosa, acaso eonvendria fijar su migra
c ion en un mapa; como veremos despues, la cartografia ha su s
c itado todo un metodo fol klorico. 

La poesia forma con la musica un todo indisoluble, si se quiere 
ILPI' cia r todo su valor. l Con que instrumentos se acompafian los 
III usicos ? l Cual es la estructura, la tecnica y el origen de la melo
dill que e,iecutan? El musicologo tendria aqui un nutrido progra
ilia de estudio. 

·I t; ) . 11111 11 .\ If '' lIso Ca rr izo (Co rnpi l. p r61. y not. ) : 
( ' ''lI"j''I 'l'ro popu lar de TUCUIl1,l l1. 

I "11" 1. I n ive rsidud N a eionnl de T'ucumun). 
H ll l ' l ll l Ai rex, l U:1i , t. ~J pag. 4 33. 

,) ,1"'" 1 \ 11'"" ",, , ':! I'r i 'lo : Cunciunero de T ucumrin, t . 2, IJ5g. 4Q5. 

pm'o de .onc lukl o el ca nto, comionza 01 hail ', campo f 'I '1 1 
"'" PIlI'Il cl cor ,oS{rafo. Figuras, procedenciu y si mbo lism o <II 
c1 I Il ZIl . Tal vez el sentido ritual de algunos de sus g ir os y 

Ie Il li cit's, 

1':11 1111 rancho proximo no se baila. Alli una mujer fabrica y 
c1l'l' /II '1l una olla de barro, y el duefio de la casa corta tientos pa ra 
1I'I'IIwr un lazo. Una chica ceba mate. En la cocina, el tulpo haec 
nlr su hervor como un murmullo entre solemne y rezongon, He 
uqu! ceramica, decoracion, tecnologia , costumbres y hasta diete
t ica, en contribucion convergente, si queremos dar de cada cosa 
una explicacion cierta, documentada y cientifica. 

'I'odos los oficios y las tecnicas populares merecen atencion. 
j Cuanto ganariarnos si se multiplicaran las monografias qu e 
estudian los trenzados 0 las monturas, el mate 0 las boleadoras, 
las botas de po tro 0 el chambergo! Hay verdaderos mundos det ras 
de los primores :de la plateria, 'que justificaron un gremio, cuyo 
estudio dernanda la intervenci on del hi storiador, del economistu 
y del sociologo. E spera el Folklor e de las nifias capaces y estu
diosas, trabajos definitivos sobre tejidos y comidas, indumenta 
rias y adornos. 

El doctor Orestes Di Lullo ha puesto su capacidad personal 
como medico en el analisi s de la alimentacion popular. 

El mismo gaucho trenzador de lazo s, es el a rquitect o de su 
rancho. Ha debido poner en juego s in duda conocimientos y 
practicas tradicionales para aeertar en la ubicacion convenien u -, 
en la or ientacion correcta, en la solidez perdurable, Instint lvn
mente 0 POl' costumbre, ha elegido los materiales mas apropindo 
y los ha somet ido a una preparacion dada. Ha debido n'l'llll v t' 1' 

problemas de hidraulica a fin de traer el agua desdc PI rio II d l tI, 
la vertiente, para nece sidades de su casa 0 de su SI'Il1JII'/lllitll, 
efecto, el hombre es agricultor y cuida adem.is 111 1 

cabras. Acaso agronomos y veterina r ios qui. ic ru n ( \ II 
de su teoria libresca por la pract ica eximiu rk- \' II' II I 

Es ilimitado 10 que podria r CCOg'I'!'SC' ('11 ' I, I 1" I C 
la vida del campo. Labores r uru les " II ' 1'111 rl, III I I 

mentos de trabajo, curacion ell ' nu imuh- I I 
cos 0 magicos, Tengamos Jll't' ~ ;"ldl ' (Ill I' 111 1 I I 11 



I' I I 

II I ca ba llu Y perderemos el hilo de los temas que 

I I I ugrfcolas de alternan frecuentemente con ceremonias 
or ias, en algunas de las cuales s ubyace la idea ritual de 

I I ,II f r dl 'll mdencia entre la fertilidad de la mujer y de la tierra, 
qlll infurma tambien viejas leyendas, como la inglesa de Lady 
(; odi\'a , seg un la explica Hartland en The science of fairy tal es. 4~ 

1iii'S de otras cosas y asuntos podrian llamar nuestra atencion, 
y j ust if'icar un estudio en cada caso. Desde muebles y armas, 
Inst r ument os de labranza y juguetes, ferias y mercados, basta el 
.oucepto popular del alma, de la conducta, de la vida y de Dios. 

i Cuantos campos cientifieos deberiamos recorrer! Ya deja el 
Folklore de ser la seccion 0 ca pit ulo de la Antropologia 0 de Ia 
llistor ia , para elevarse a la categoria de disciplina autonoma, que 
.xige a su turno auxilio y colaboracion de todas las materias. 

Acude desde luego a Ia literatura, a lu miisica y a Ia coreogra
f'ia ; a la linguistica y a Ia hi storia; a la paremiologia y al derecho; 
a la filosofia y a Ia teenica : a las ciencias exactas y a la geo
grafia humana; a Ia sociologia y a la medicina . 

Hemos dado un vistazo por la superf icie, cie rtarnonte no dimi
nuta, de nuestro campo. Muchos sectores y parcelas escapar on a 
nuestra mirada, pues no es inventario ni clas if'icacion del conte
nido 10 que intente en Ia grata compafiia de vuestra atencion, 
S610 quise sugerir la curiosidad universal que debe animar al 
·folklor ista , y la necesidad imprescindible de una base cultural 
suf icientemente amplia, como para que «nada de 10 humane le 
re sulte extrafio». Las palabras, los hechos, las cosas, el mundo 
y In. vida del pueblo, no pueden escapar a la captacion de su pers
picacia. Una vez observado, todo dato debe a su vez provocar 
una re sonancia en su espiritu, remover el arsenal nutrido de su 
informaci6n y sus recuerdos. Puesto sobre la pista de un tema, 
110 ha de arredrarse ante consultas 0 investigaciones imprevistas, 
que pueden llevarlo de Ia Astronomia a la Literatura. Hecha la 
rocorri da en extensi6n, practiquemos algunas perforaciones en 
prof'u nd idad, 

1'; l'I «luro que In hondura no sera mucha. No 10 admitira el mo-

I II III i,,",,·.I' 1I:,rtlllllol: 'rhl' science of fa iry tales , p{IJ::R, il Y ~ igR. 

II1l' ll l " ni mi p ropia posicion ante asuntos 110 i-stu d iud o I 

ciulmente. 
'l'ornemos un relato imaginario cua lqui era, PO!' j r-m p ln, I 

[lor del lirolay. Este nombre extrafio ha sufrido notable...; t rnn 
for maciones en boca del pueblo, desde la prirnitiva «flo !' del ll ir 
blau», es decir, «del lido azu l» en dialecto valenciano. hit ta 
«ilolay», «lir ola» 0 elilola» , como se dice en Tucuman ; llega vn 
su deformacion a «f lor de la deidad», sin duda en el empeiio II I' 
hallar una expresion foneticamente semejante que tuviera sen 
tido, .pues a braves de la forma «Iirolay» actual, no se !'eCOllO'1 
la primitiva version valenciana. En la coleccion manuscritu cl l 
folklore del Institute de Literatura argentina de la Facultad il l 
Filosofia y Letras de Buenos Aires, hay versiones recogidas t nrn 
bien en Salta, Jujuy, Cordoba, La Rioja y San Luis. Asi 10 h ac« 
notal' la Comisi6n Especial (de la que es alma la culta senora 
Berta El ena Vidal de Battini) que ha preparado las Antu/,lIgill 
jollcl6ricas arqeniinas publicadas POl' el Consejo Nacional d· 
Educacion. 4n 

Aun antes de entrar en el estudio del asunto, se Ie plantonn ,II 
especialista problemas de tecnica, relatives a la fidelidad de la \'(' 1'

si6n, al lugar de origen, .a la condici6n del recolector. Lue 0 II 
cla sificaci6n, para no confundir especies a veces muy proximas, 0 

rna cuentos, leyendas, tradiciones, mitos, fabulas, cuentos an imul! 
ticos, parabolas 0 apologos, Llegarnos al cuento mism o : ;, l'IlI 111 

lisis y comparacion se hara en total, considerado el cuento '0 

un bloque? El moderno metodo historico-geograf ico aeon f 

desglose 'y caracterizacion sintetica de los «rnot ivos s . i, U 

Y como se utilizan los motivos en la nueva tecnica roll I 
los elementos mas simples e irreductibles de llll ( ' 1I1 nt . 
yenda, tradici6n 0 romance, que, par 10 caractcrl -- ,,- ,..•_
adquieren persistencia tradicional. Los motive 
tualmente a los protagonistas, a episodio: d 
b6Iico 0 supersticioso y, en su gran mayo)' I, 

de infinita variedad. La. [lor lid li-1'II/1I /I, cuento . ll.ldo 

4!J) COIIRCjO Naclun nl rle E,hwlIl'i o't11 I l'III ,\' I 
Antol og fu folk\('T it' li :I Tj{1'1I1 i ll" I ' II I 
B Ul' n UH Airl'H, 1!I~n. 

C UII :-ll' j n Na(·iotwl el l ' 1': II III' fI U 

,\ nl.oloj{lll folklo',r il':1 u r I III n I
 
1I111'II0H AiTI ' H. I!HII.
 



ell' hnrur W I unalisis semejante a los admirables 
I~'l 11/((' /1 negr o, nos proporciona los motivos si

1'.1	 r.-y hn quedado ciego, 
IJII	 mngo recomienda la flor del lirolay para la curacion, 
( ' 1111 ln promesa del reino, salen los tres hijos del soberano 
a huscar la flor. 

I.	 Toman tres caminos. 
I . I'rometen encontrarse al cabo de un ana.
 

Ii. Pusan pruebas terribles.
 
7.	 S610 el mas joven, can sacrificios y riesgos, obtiene la flor. 
H,	 Los hermanos envidiosos cavan un pozo y entierran al 

joven, de cuya cabellera brota un canaveral. 
D.	 Un pastor corta una cafia para hacer con ella una flauta; 

esta dice una estrofa que aclara el misterio. 
10, Con ese indicio, el principe es desenterrado, todavia vivo. 
I I , Perdona a los hermanas. 
.1 2. Llega a reinar en tiempos de paz y abundancia, 

Cada uno de estos motivos es susceptible, a BU turno, de una in
vest igacion independiente. POl' ejemplo : cl caracter real a prin
!'ip 'sea de los personajes, es un rasgo casi ubicuo. La imaginaci6n 
popula r entiende dar asi realce y dignidad al relate. Con fre
('U mcia se intercala la descripcion, par cierto deslumbrante, del 
pulucio soberbio. Ya estamos habituados a esto desde Homero. j" 

I,:l ntribucion de magicos poderes curativos a hierbas y flores, 
l"S s in duda, tan antigua como el hombre. Con cientifica justifi 
('lll'ion en algunos casos, y como simple atributo sobrenatural en 
otros. Asi se ve a traves del estudio y ejemplificaci6n de supers
f i ' ion 's terapeuticas del norte argentino, estudiadas POl' Rafael 
./ ijt -un Sunchez y Bruno Jacovella. 51 

r' lI) ~I, ' he oeupu do de estas descripciones en : • .
 
A \ ~nll os asp ectos de la vida privada g ric ga a t raves de la Odts e,~'
 
( A II II If'.' tid In .•tituto de L iteratures c16sicas de 1a Fa cuiuul de Ift1oso/fa 
y I" Ira s , Bue nos Aires, t. 1 ( H)39) }) (tgs. 3(}8 J' slgs.). 

01 ) U II 1'111'\ .1ijenu S:mehez . Bruno Jneovella ; 
1.11 Hllpl'l'sticionl's,
 
1I111'II 0 M " in 's, 1113!), P:lgs. 130 y sigs,
 
(1 ' 1'1', On 'Hll's J>i Lullo:
 
1. 11	 lI",rli,' illa populnr en Sant iago del Estero.
 

11 111 hIIi II ,h' l 1':Hll'l'o, 1!I:1l ).
 

EI n -y ticne tres hijos, que se separan P Ol' Otl'OH tantos eum lno • 
1,11' umos a un motivo fecundo y sugerente, que j ust ificu pOI" t 
H(lIo una monografia. Se trata del sentido superst icioso de 10 

11 iimcros. Entre eIIos sobresale con mucho el 3; ti enen m llJ{ icll 
supcr vivencias el 2, relacionado con el nacimiento de los Dioscu
ros, vinculado a su vez con primitivas supersticiones relati vas II 

los mellizos en general; la creencia en el mimero 7, quiza por In 
astrologica influencia de los planetas se ha extendido hnstu 
Siberia; el 13 es de mal augurio para todos los pueblos, y Salomon 
Reinach cree ver su origen en el pasaje evangelico de la ultima 
cena, en la que hubo tambien trece comensales; y asi otros como 
el 9, el 12 y el 9999. ;12 

Es frecuente que sean tres los personajes principales y preci
samente el tercero el vencedor, como en La flor del lirolay,' 
tres los misteriosos golpes dados con el aldab6n; tres los dragones 
guardianes; tres los afios a los dias de los plazas, 10 que hace pen
sal' en antiguas reglas procesales, asi como el termino de un aiio, 
presente en el cuento que examino. Podriamos elevarnos hasta 
los tercetos de la Commedia dantesca, dividida en tres partes de 
33 cantos cada uno. 

Hagamos notal', de paso, que tal trinidad de personajes 0 de 
hechos, ayuda a la tecnica del relata, facilmente graduable, ald, 
en creciente progresi6n de intensidad narrativa. 

Otros rastreos podrian hacerse de la transformacion de I \ 
cabell era en canaveral, de la flauta de cafia que habla, ,,:I lI!'l ))( 
don a los hermanas y del fin feliz, casi sinexcepci6n lI l' III I III " 

tos maravillosos. 
En otras especies folkloricas, la leyenda local P OI' l' ' In ,I I 

la que Esteco y su fin ejemplarizante - seri an UII ' I • lrlmUltm 
hallamos motivos que reflejan concepcio nes ruor II ' 1 I 

52) Alexander Haggerty Krappe : Th e .." jrll c" o] 
otras, 

53) L a Srta. Maria Rosa Lidu, "II 1111 r, 'c,j , ' ,,1< I 

pre eiso como todos Jos suyo ) 1111 " 11 ' 

el pasaje de la s AIctamo rf ns ! ( X I , I II 

leyeuda del rey IIIidas. (Vor : / , • U 11/ " "~~~~~:::~J 
lilcratul'a, )'11111 . l nst i t u t u ,1,- I "I t ll r I I I lnll...'I,N..... 
F'ilosofin y Letrus , lIu I'no I , I I, 



Oil /I11 11'I'iOI'CH II III I .llI 

II I ,' , 1,1 lujo provoeut ivo, , II II 
I I v (' II III lu-rr udurus de oro, la soberb ia y I III II I i ll , 

I III ,d o 1'1 ('/lsi ig'o divino desde Sodoma, Comor ru ,\' III 

II ,n IH' IL , cuyas ru inus, segtin se dice, flotan hace diez siglo« 
,I, . I I IL IIIlH del mar, 
" 'odo s('IL timos todavia los ecos de aquellos cuentos que llena

111 11 ( '0 11 HII vibracion el mundo de nuestra nifiez, Caperucita Roja 
, II l1 1'Htm amiguita de la infancia. Recordamos que, con su ca

1'I " ' II Za roja y su guirnalda de flores, iba con regales para la 
1l11\1l'1a . Se aparto del camino, desob edeciendo a su madre. Al 
1Il'g'al' a la cabana de aquella, se encontro con que el lobo habia 
u in ludo a la viejecita y que se fingia la abuela para comerse a 
Ca perucita Roja. La devora en efecto, hasta que un cazador 10 
rn uta y rescata a Caperucita de sus voraces entrafias, Asi termina 
-I cuento, en la version nordica mas antigua. • 

Sa lgamos del ambito ingenue de los nifios y pasemos al grave 
mundo de los folkloristas. La caperuza roja, que da nombre a la 
h ir oina y titulo al cuento, no es una prenda cualquiera, Simboliza 
III luz matinal, segun Hyacinthe Husson; el 1'0.10 del alba, segun 
Andre Lefevre. El bonete 1'0.10 y la guirnalda (tal color y las 
Flores se usaban en ceremonias liturgicas consagradas a Maia y 
a Flora ) , representan, dice Saintyves, los atributos de las Reinas 
de Mayo. Caperucita personifica a la Primavera. 

De ahi las recomendaciones de la madre, recuerdo de los actos 
prohib idos tradicionalmente en esta epoca. En los regales para 
lu ab uela, sobreviven la manteca fabricada con agua bendita y 
Hal, y las galletas de avena, elementos rituales de estas fiestas. La 
viej ita no es mas que la anterior primavera, que muere en las 
g'arras del invierno, el lobo del cuento. Los momentos que pasa 
Cnpcr ucita en las entrafias del lobo, son los doce dias subsiguien
t l'S ul primero de mayo, Iniciacion de la primavera. Esos dias eran 
rh- luchu entre el tiempo malo, aun dominants, y la debil prima
v 'ra nuciente. Enefecto, esta lueha se simboliza hasta hoy en 
('flllIhHlcHri tualcs entre un viejo y un .1 oven : el invierno y el estio. 

n(l ]111 'S d{~ CHOS momen tos de zozobra y de inquietud, ya los dias 

prop] ' i OH vicncn triunfantes : el cazador matu HI lobo y III 1"1 Jill 

nn Cnper uc ita Roja aparece al fin, radiante y feliz . ~ I 

Hill mucho esfuerzo, y desde luego sin invest igucic n especial, 
acnbamos de encontrar fuentes productoras de hechos folklor- icos 
e n la magia, la supersticion, las tradiciones literarias 0 histd ricas, 
la religion y la moral. 

Pero sin salir de 10 mas cotidiano y domestico : las tareas dia
rias, con su compas preciso y caracteristico, ;,no explican la 
genesis de ritmos musicales y de formas poeticas ? Las canciones 
de cuna, los cantos de remeros, las albas y las mayas, las «cant i
lenae molares» estan en este caso. 

Avanzando algo mas POl' este camino, ha sido sugerida la nove
dosa colaboraci6n de la Psicotecnia con el Folklore, precisamente 
en la influencia de los «ritmos de trabajo», que imponen su nece
sidad fisiologica y psiquica a gestos, actos y costumbres inexpli
cables oextranos a primera vista. Gr. 

En Ia propia ciudad de Buenos Aires, yo mismo he participado 
en la preparaci6n de fogatas Ia noche de San Juan. 

;,Quien pensaba en su significado y trascendencia ritual? Desde 
luego, no seriamos los pilletes que interveniamos. Quiza menos 
aiin, los graves senores que nos reprendian. Pues bien, en tOdSH 
las zonas templadas del mundo, sin duda por Ia proximidad de 10H 
solstlcios, las fiestas con que el mundo cristiano recuerda Navidad 
y San Juan, coinciden POl' su fecha con antiquisimas ceremonias 
rituales, que se celebran con hogueras y fogatas. ;,POl' que? por
que el fuego, no solo representa al sol sobre la tierra, sino fJU ' , 

POI' semejanza magiea, puede actual' sobre el y hacerlo propic I , 

P Ol' 10 demas su poder purificante de hombres y animales \' 
con ocido y hasta tiene su manifestacion clasica en In 1' " I • 
romana. "I; 

54) r. Saintyvea :
 
Les cont es de Perrault et les l'Gcits pUl'Il11 (l " , ~, I f( II "
 

(Coutumes primitives et liturg ics populni r« )
 
Paris, 1923. - Edit. JoJ. Noun," , p {I l{S. 111:1 ,\' ,
 

;'5) Andre Varagnae ,
 
Folklore et Psychote chn iquc.
 
(En : Definiti on du Folklor/', p{'KIl. rill \'
 

56) Vel' In descrtpclen de es tn fit III "11 :
Dictlonaire des I' r::: : fintiqu it t'ill 1', '1"" "
 
les mo numen ts (LJirig. Vhnrll VI. Lv. 0
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0.1'1'11111111, cI vIllIllIUIH () juguetes, se redimen de su aparente 
cI 11111 10H r ef'lejos que en ellos ha dejado el espiritu 

It ' t il IIH m{IS genuinas manifestaciones religiosas, histori 
\I cl ll ' I. ' II literarias. Tal ocurre con todo 10 folkl6rico. 

METODOS 

Au te« de navegar por estas aguas, dilatadas y hondas, es in
cl iHpcnsable, desde luego, precisar el rumbo. Muchas rutas pueden 
II 'val' al mismo puerto. EI metodo elegido sera la brujula que 
«ucauce nuestro viaje. Recordemos las pal abras ini ciales: segtin 
sea la ciencia a la que vinculernos 0 subordinemos el Folklore, 
Hcril el metodo consiguiente. Os hare merced de la explicaci6n 
circunstanciada de cada uno, de sus problemas, de sus soluciones 
y de su tecnica, 57 

Quede esta tarea no renunciable, para el folklorista, que debe 
cntrar en esos pormenores con minucia y con pausa. En tal caso, 
no s610 adoptar, sino adaptar los postulados de las escuelas a las 
condiciones especiales de su invest igucion. 

EI metodo puramente hist6rico pa r ' " hoy insuficiente y 
exiguo. Primero, porque nuestro Int ercs HI' desborda por otros 
muchos campos muy alejados de la II isioria ; d 'HpU',S POl' una 
raz6n de distinto enfoque. Dije ya que al Iolklorl s ta preocupa 
10 actual, 10 contemporaneo, 10 recogible y documentable como 
manifestaci6n viviente, EI historiador proyecta su vista hacia 
el ayer, Ie interesa el pasado. No ent ro a puntualizar los estre
chos lazos de Historia y Folklore. Desde luego ese pasado expli
cara en mil casos nuestro presente, y esto sera un apoyo vital 
para el investigador. Pero como metodo exclusivo, dejaria fuera 
de su foco gran parte del panorama folkl6rico. 

La escuela que con tanto brillo y eficacia formaron en Inglate
rra las magrias figuras de Tylor, Lang, Frazer, se llama precisa
mente antropol6gica, POl' haber adoptado el metodo de esa ciencia. 
Llegan a sostener que el estudio de las sociedades primitivas y 

(7)	 No faltan r eferencias sobre metodos en los manuales eorrientes, So pueden 
eneontrar titiles indicaciones en los capitulos sobre historia y escuelas 
del Folklore. Por otra parte, las obras que aplican un metodo dado en 
una vinvesbigaeion eualquiera, son, diriamos, eje mplos vivos, la teorfa 
en aeei6n. 

1'( t 11111111 ('II • II vida de hoy un]i11lliHimaH {' fap I 

11 11111 /II cI.· 10101 pucblos c ivil iz.ulos, H '1':'1 cl m cd lo 
Il II Il II I IIIH II i f istaclones folkl6ricas. E I protngu
II t ll II d/ ll alfHtico, POl' ejemplo, no es sino la I'l up ' r

"""11 totemico ; si el hijo menor sucede al padre 
111111. c' II I' la I' ivela ndo la influencia de un sistema her d i
1111 III :I! cit , pr imogenit ura ; si el heroa que desposa a III 

I rl lll'lll'UI (' i t" .lI p ,· ' un extranjero, salta a la vista que la exogarnia 
" lill . 1110 el ilmbito jurfdico que molde6 la concepcion de 

1 11 111, 1' . 1':11 los cuentos de hadas sucede tambien que el 
III III ' rnsado can la princesa, hereda la corona del padre 

11 I I 1'1 I': ,I Inuestra, segun Ia escuela antropol6gica, la conta
II d t,( s istema segtin eI cual, sucedian las hijas y no los 

I, III I Illdo esta exageracion, se ha observado con gracia que 
( /I I . , lIoVl' l a s .~ peIicuI~s am~ricanas de hoy, el galan pl;beyo 
( 'II 1'110 111 II Ia hija del millonario y hereda a su debido tiempo la 

01 '1 111 111 del ..~;u~gro.:. Si es~as expresiones sobreviven, l no pensa
I II I dc' uq ui ~Il ano~, quienes las tomaran en cuenta, que los 
II O • •d ' los millonarios de nuestros dias estaban exclufdos de la 

1I1'1'H16 11 paterna? 

( :" 11 sentido moderno distinto, revive eI metodo antropol6gico 
('II I·'ranz Boas, el insigne autor estadounidense, y en su solida 
,Y bl'illa nte escuela. w 

M:llinowsky, en su estudio sobre los mitos, preconiza el metodo 
funelonal, que reclama la atencion del investigador hacia todos 
IOH xector es de la cultura del pueblo que se considere. Solo a ' 
t ' llie11110 In vision integral del coniunto, podra interpretarse ade
~uadHm c n tc cada una de las manifestaciones folkloricas que 10 
in tegran. Antes de explicar un cuento, POl' ejemplo, se debe 
conocer la orgnn izaclon social, la religion, las costumbres. Pue
de ,haber mas datos en esas relaciones que en el texto mismo del 
relato. 5D 

58) F ranz Boa s (Direc.) y otros : 
General Anthropology. 
New York, 1938. - Edit. D. C. Heath and Co., especialmenta cap. 9 
y 11 a	 14. 

59 ) B. Malinowski: 
Myth in primitive Psychology. 
Lo~don, 1926. - Edit. K egan . 
( CIt. en : Th e stu dy of S ociety, pugs. 348 y sigs.), 



NIII allies teorias e investigaciones realiz adas en campos pre
]lfmd .rantemente literarios, han tenido saludable repercusion en 
los metodos folkloricos, Tal el estudio con que Theodor Benfey 
prologo su edicion del Panchatantra. Su agudisima intuici6n 
afirmo el origenhindii de cuentos, leyendas y mitos hoy corrientes 
en el mundo occidental. 

Tales tambien los magistrales trabajados de Ramon Menendez 
Pidal, relacionados con el romancero y las leyendas espafiolas, 

Muller trataba de probar, en cambio, la procedencia digamos 
astronomica 0 naturista de dioses, mitos y motivos literarios. Fue 
el suyo un metodo f'ilologico. Dafne, a quien Zeus visitd bajo la 
especie de la lluvia de oro, deriva su nombre del «dahana» sans
crito, y no es sino la auro ra fecu ndada POI' el sol naciente. EI 
metodo literario ha tomado 'n nuestros dias direcciones mucho 
menos fantasticas y mas prec isus. Lo prueban empresas como 
la magna del Indice de m oti uos de literature popuuir, de Stith 
Thompson y la orientacion dada pOI' Krnppe a la corriente de la 
escuela finesa. 

La Sociologia puede proporcionur a mpl iu» perspectivas al 
Folklore. POI' 10 menos el conocimieuto (!P H1I:-I metodos capitales 
y sus sistemas de observaci6n y de encuustu, H imprescindible, 
Como antecedente, basta pen sal' en los Iuti 'OHOH vinj 's de Le Play 
para indagar la organizacion de la familia. I';n Il1U ChOH aspect os, 
pareceria hoy practica folkl6rica. 

EI metodo psicologico se apoya en la ohm de Wu ndt. Aunque 
esta algo desacreditado, ha recibido rcnovudos impulsos con Ia 
teoria del subconsciente colectivo, de JUlIg, y en general con las 
interpretaciones psicoanaliticas de Freud y de su escuela. 

EI metodo considerado hoy como desideratum, entre otras cosas 
POI' ser especificamente folkl6rico, es el f undado en Finlandia POl' 
Lonnrot en su tentativa de reconstruir las epopeyas nacionales a 
traves del analisis de las baladas. Sus discipulos, Julius y Kaarle 
Krohn, padre e hijo, encauzaron la corriente, hoy magnificamente 
concretada en la «Folk-lore Fellows», de Helsinsky. 
D~ alii ha surgido el primer intento de clasificaci6n de los 

motivos, cada uno de los cuales es luego objeto de estudio especial. 
Se recogen todas las variantes conocidas y se ordenan geografica 
y cronologicamente, cuando tanta exactitud es posible, con el 

objeto de compararlas, Julius Krohn partia de la ba: ' d 
«t radit io non fecit saltus» y que se propaga, modi f icandose ' 0 1' 

Iativamente en las variantes, de una region a otra contigu I. 1 
simple constatacion de la analogia de las variantes es insufici 'Ill. 
si no se apoya en la ordenacion geografica correlativa. Menend 
Pidal, perfeccionando a su vez el enunciado de la escuela fin u, 
afirma que el estudio geograf ico, «no debe basarse en el exarnnn 
de la distribuci6n t erritorial de las versiones en su conjunto ... 
sino que ha de examinar primeramente las variantes de que las 
versiones se componcn, considerando cada variante POI' sl, como 
un memento poetico apa rte en la vida de la cancion». (;0 

Luego de mi nuciosos est udios historicos que lleguen a precisar 
el lugar de ori gcn, las fechas de composicion, las direcciones se
guidas P Ol' los motivos en las «ondas» de difusion, etc. se llega, 
POI' cotejo, a la forma-tipo, e'S decir, la que tiene existencia 
ind ependiente y tradicionaI. Los motivos no se combinan de ma
nera capr ichosa y arbitraria, para constituir Ia forma-tipo, asi 
como los atomos no se agrupan al azar en Ia molecula, Cada tipo 
esta eondicionado por muy precisas circunstancias, que hacen que 
«haya podido ser compuesto solo una vez, en un lugar definido, 
en un tiempo dado, como producto de un espir itu individual». 

POI' eso este metoda, el mas rnoderno y cientif'ico, recibe el 
nombre de historico-geografico-compara tivo, y resulta, en cierto 
modo, una superacion de los anteriores, 

Finalmente, mencionemos tambien, como procedimiento auxi
liar, el metodo cartograf'ico. Tengo el grato privilegio de pre
sentar un notable ejemplo de aplicacion de tales metodos com
binados. Con su simpatica carta de 6 de junio de 1940, M. Paul 
Fortier-Beaulieu, Secretar io de la Societe du Folklore francais, 
me adjunta un ma pa de la region de Saint Etienne, cerca de 
Roanne, referente a la costumbre de la «Fiancee cache». Acorn
pafia varias descripciones y testimonios, y en el mapa se indica 
con signos diversos, no s610 las variedades de la costumbre elegida 
como ejemplo, sino ta mbien su evolucion en el tiempo, Los signos 
convencionales son impresos POI' medio de un ingenioso aparato 
cartografico, patentado POI' M. Fortier-Beaulieu. 

60) Ramon Menendez Pidal: 
Sobre geograf'ia f'olklor-ica . 
(Revista de Filolao fa espanola, Madrid, t. 7 (1!}20) ,p {l g S. 317 Y sigs) . 
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I', I hubolos representan, ya costumbres generalmente segui-
II \ vnr iuutes locales; y desde el punto de vista de su evolucion.. I	 I 

II" Ill'! unlcs, regresiones, epoca aproximada de desaparicion, etc. 
J .0. aig nos fundamentales: cuadrados, circulos y triangulos, 

1011 las infinitas combinaciones posibles, hansido propuestos en 
( ;III1 g"l'C HOS internacionales de Folklore, a fin de que sean adoptados 
uui v .rsalmente, con la notable ventaja que de esta uniformidad 
n-sulta r la , para la validez y comparacion de los mapas de diversos 
puises, regiones y epocas. 

Los trabajos de Menendez Pidal y el Atlas der deusche 
Vollcekumde abonan la eficacia del rnetodo. 

BIBLIOGRAFIA 

Si un aficionado quisiera, en la realidad, seguir el camino aqui 
suger ido u otro semejante, para especializarse en Folklore, nece
sitaria libros, muchos Iibros, incontable cantidad de Iibros. l Como 
saber cuales son? l Como elegir los m:'IH series y mejor infor
mados? Es que en Folklore como en cualqu ier cstudio sistemati
zado, es imprescindible empezar porIa bibliogrufia, Esa es la 
lIave, la bruj ula de las bruj ulas. 

De 10 contrario estamos condenados a perder tiempo precioso, 
a Iullar en las conclusiones POl' falta de datos; a duplicar esteril 
mente un estudio que alguien ya hizo en otro pais 0 en otro 
t. i .mpo ; a prohijar, POl' fuerza de intuicion, soluciones invalidadas 
II ·aducas. 

I';vito insistir sobre el tema para que no parezca debilidad de 
hihliogrufo. Seame solo licito, en oportunidad tan propicia, co
mu ni .nr que hace dos afios, en el seno del Instituto de Literatura 
H I ' n-ntina de la Facultad de Filosofia y Letras, con el estimulo y 
1'1 nlicnto de su director ilustre, D. Ricardo Rojas, estamos com
pllurulu metodicamente la bibliografia folkl6rica argentina, EI 
• uminurin crnado con esc fin, funciona con no mas elementos que 

nluulu d d('l'id ida. Media docena de alumnos del doctor Rojas, 
.\' HII cu pn .idad, r ef uerzan mi entusiasmo dia aII II -dkll l'i ' 11 

1111 plnn, I'"dlll'tt', nor mns, y udemris del fic hado, 
( I' H I , 1I)'lIdll II l rnhnj» ci t' mi« intcli rent S cola

boradores con esquematicos cursos sobre Introduccion al Folklore 
s a la Bibliografia, 

Espero ahora ilusionado la contribuci6n de los autores. Todo 
libro 0 publicacion que se reciba a mi nombre en el Instituto de 
Literatura argentina 0 en el Musco Etnografico de Buenos Aires, 
enriquecera el fichero y upurcc -1':'1 en las Contribucionee perio
dicas que se publiquen . Si no s - pu xl • rc mit ir el libro 0 el articulo, 
POl' 10 menos los da tos .ompl tOH y n .les, 

He hallado hasta a horn ell iustituciones y bibliotecas compren
sion y ayuda. Pcro ralta ell parte cl aporte del interior de la 
Republica, qu izri« -I m{lH intercsante en este caso por Ia indole de 
la materia, peru con Frccucncia ausente de ficheros y catalogos 
de la Cap ital. 

La honr osa confianza del padre de la bibliografia folklorica 
Iatinoamcricana, Ralph Steele Boggs, permitira que nuestras fi 
chas scan incluidas en publicaciones acreditadas de difusi6n 
universal. 61 

RESUMEN 

A esta altura, proximo ya el fin de la jornada, hagamos un 
alto retrospectivo. Como esos modestos guias que destacan un to 
la atenci6n de los cultos visitantes las cosas memorables () :-I II 

rentes de un lugar, asi yo os he acompafiado en esta 1'1' ' 01 ' 1 ld 
relampago. 

Mencione algunas definiciones caracteristicas, mos! ru n I 
vinculacion con la tendencia cientifica en ellas cr islnliz I Ii I 

de caracterizar los fen6menos folkl6ricos, para II - \1 ill IdlJ ,t~ ¥l1l 

(i1) Entre las .ma s importantes blbliografias pUIJli" 

{ , II I III ,' ft,..,,__
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ll dll
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o Il II if'inicion, r ealista y no tendenciosa; re vise deter

lilt .cedentes que han condicionado el nacimient o de
 

, II I d " lIcia, y me detuve especialmente en el periodo roman

I II I 1I1' IIP'O ; insinue el magnifico desarrollo poster ior, funda

monu«!o POl' el valor espiritual, pa trioti co y practice del Folklore.
 

Iloy mismo, os hice vislumbrar la compleja extension de su 
rlom iuio y la posibilidad de profundos buceos, que nos comunican 
p..rlcticamente con todos los sectores de la cultura; insisti sobre 
III necesidad de esa cultura general como preambulo de la especia
lizuda ; en rapida revision acabo de mencionar las principales 
cscuelas y su s metodos r espect ivos, destacando solo las orienta
ciones contemporaneas mas ponderadas; roce por fin el problema 
capital de la bibliografia, rogando vuestra ayuda para , que sea 
pronto realidad la primera compilaci6n argentina en este campo. 

PRACTICA Y TECN lC A 

He aqui un plan, un esboz o de inlroducci6n al estudio del 
folklore argentino. Es claro que con deliberada ornision de asun
tos especializados y aridos, como la cla sificaci6n del material, y 
el analisis, que debera ser monograf ico, de las princip ales espe
cies catalogadas. Pero con todo eso, no se r ia mas que una intro
ducci6n al estudio y a la practica del Folklore. Despues de esta. 
p ropedeutica, y s610 entonces, concibo yo el estudio particulari 
r azo sobre el terreno. 

Y este mismo trabajo, al parecer despreocupado y libre ; ese 
vugabundeo sin prisa y ese conversar sin tasa , tiene a su vez prin
cipios y normas que constituyen su t ecnica propia, Modos de 
ohscr var y recoger ; perspieacia y exaetitud; anotacion rapida y 
escru pu losa.; manejo de equipos auxiliares foto y fonograficos ; 
clns ificaci6n y comparaci6n, euest ionar ios, encuestas, guias, etc. 
etc., const ituyen importantes capitulos de esta tecnica indispen
lmhle, Tan importante es la capaeidad del reeolector, qu e de la 
f1 1c i ~i6n de s u trabajo dependera el acier to de las conclusiones 
C1UC 1\ ' ohtengan. 

No ntro en ,I cxamen de los problemas suscitados porIa tee
i !olklI'J 1'i i ; quede a cargo de estimados amigos que 10 hacen 

I p 1'ienciu y uutoridad, POI' otra parte escapar la a los 
I \ n ouulrnc nte f i.i acl o~ a cstn convcrsacion. 

CONCLUSIONES 

Tengo Ia esperanza de que ahora, convenga is conmigo en qu 
se hace preciso alimental' la lampara con informacion y con tcor 
general, y s610 despues, proyectar la luz sobre un punto dudo, 

Los pocos casos y las sugestiones super f iciales que acabo d 
exponer, no tienen otro fin que ins ist ir sobr e mi reclamo d 
siempre. 

Los fol klor istas de hoy debemos inspirarnos en el ejemplo de 
los grandes maest ros, que ponen al servicio de nuest r a clench 
amor por '10 popular; sensible inquietud espiritual para capt It 
los mensajes de esa alma colectiva; amplisima cul tura p UI" 

interpreta r la y comprenderla ; metodo riguroso y seguro ; tecnl : I 

perfeccionada; desinteres y consagracion, que llega en muche 
casos al esfuerzo an6nimo y al sacr if icio ignorado. 

Surge de aqui, como consecuencia natural, la neces ldud 1I 

gente de divulgar estas nociones, de exponerlas s istemat iz III 
en cursos y catedras, de dar coherencia y unidad a la inv L 
gaci6n que se realiza en el pais, si pretendemos lograr resultud 
valederos. 

Sobran aficionados Y «dilettant i» ; no fal t an vocnc ionei 
ras. La catedra universitaria debe ser el indice de una inl t I 
comprensi6n colect iva de la jerarquia de esta ma ter ia . J 
cia es POl' todos senti da. Un esf umino cosmopolita )I ll . 
fiado en borrar nue stros rasgos mas t ipicos y IIUC' I rn 1 ' I Il~m3JJ11!1 
mas autentica. EI anhelado Instituto Nacional d , I' I I 
el que concentre, difunda y organice la investi n 
charan en tonces arm6nicamente todos los es Iu I 

ca pac idades dispersa s, Se entrara en (' 011 

profesores y cen tros cientificos de Europ 
se han adelantado a nosotros en este eumi 
veces perdidos por falta de difu: i lII , 

documental, tendran bibliog raf'I I lI U' LOCll'Ia 

EI archivo conaigna r ti en ·1 
cinema tograf'ica, los hech os I I 
lidad, EI MliSCO II lIa,.:'t . u 
dora; cl cnnje de publ i . t i 
eambio de profeso re: y t 111101JJ1i. tlliI 



" " r-nh-utc, e ll la ca ruvana cientifica que marcha hacia 
• III	 I I II . U II id 'a l de vcrdad. 

uizu de ot ros pueblos de America, tambien en nuestro 
I I pronto el arbol para dar su fruto. Se siente en todas 
1111 unhelo, una inquietud, una esperanza. 

I. I 1"11 .ultad de Filosofia y Letras, la Direccion Nacional de 
1ll'II1lH Artes, el Consejo Nacional de Educaci6n, el Museo Nacio
nul II , Ciencias Naturales, solo en Buenos Aires, dan fe, con 
l'lll ud l'a s , institutos, departamentos, seminarios 0 comisiones es
Pi' .iules, del interes general y de la preocupaci6n oficial. 

I~ n terreno privado, los Cursos de Cultura Cat6lica, con su De
pnr tnmento de Folklore, la Sociedad Argentina de Antropologia, 
Amer india, la Sociedad Folkl6rica Argentina y otras entidades, 
.oncentr an en micleos importantes el fervor de muchos investiga

dores y estudiosos. 
En el interior, Tucuman marcha a la cabeza de este movi

miento, POl' obra de esta Universidad, de su Instituto de Historia, 
Lingiiistica y Folklore y de sus publicaciones, entre las que se 
cncuentran muchas de las principales obras argentinas. Las Uni
versidades de Cuyo y de La Plata, estan orientando tambien su 
accion en este sentido. La Comisi6n Provincial de Cultura de 
Salta, acept6 mis sugestiones y proyectos, encaminados a la fun
dacion del Instituto saltefio de estudios folkl6ricos. En fin, mu
chos de los mas destacados escritores e intelectuales provincianos, 
alimentan con sus trabajos Ia llama cada dia mas radiante, del 
Folklore argentino. O:! 

Falta ahora la coordinaci6n y el encauzamiento de estas co
rricntes convergentes en un solo caudal. Tal es mi aspiraci6n y 
mi csp,eranza . 03 Mientras eso se logre, con Ia seriedad de prop6

II:: )	 Vcr la ,breve notn Panomma de los estudios f oUcl6rieos en la 41'gentina 
(I. bl,~rUucion es ofieiales y privadas) , que publique en V erbum, Buenos 
Aircs, nov. 1941 (11ueva epoca) N O 1, pags. 77/ 82. 

li:l)	 I':n la conferellcias pronunciad as en Ill. Faeultad de ]o'ilosoffa v L etras 
tI" 1I1It'l108 Aires, a pedido del Centro de Estudiantos, sobre 0.1 mi;mo tema 
,I.. ",I,' trahajo, me pareei6 oportuno aiiadiT las palabras sigllientes: 

I.a ,'oll,lidon primcrlL es orgll.nizarnos a uosotros mismos. La dispersion 
01 " 10" ,·..nlros, cl lllut uo desconocimiento de a etividades eonvergelltes 0 
"" " ,pl" IIH'lIlaria" 'las roscrva,s y recelos injustifieados, las ,po lemieas sin 
" I" I'rIll'('. il ll elo ,'oop eraci 6n eient ifica, conspiran cont ra Ill. ef ieacia y 

11 01"1" " , ,, 01 .. 10 , '~ 1,1l ( 1i ()~ folkl6 ricos. 
I '"" 1<1 ,·.. ·"' " • por ('o lltra~t(', la s ~· entnja.~ de centralizar eier tos aspectos 

01 I ,1"" " I11" II l al'\(,lI, para illforllla r y or icnta r a Ifrs a fi cion:ul os y est.lIuio

sito, elevaci6n de miras y rigor cientifico que todos d s amo • 
esta iniciativa de la Universidad de Tucuman, tiene trasccnd mel ~ 

simbolica. 
Desde luego (i Iibreme Dios de creerlo!), no POl' las pCrHOnUI4, 

que somos aqui 10 circunstancial y pasajero, sino porIa inicintiva 
misma. 'Hay en mi gratitud, que reitero gustoso, algo mas que lo 
puramente personal. Agradezco al Sefior Rector y a las autorida
des universitarias y de la Facultad de Filosofia y Letras, ~II 

80S, encauzundo las ini clntivas y los esf uerzos, y presentando a los n(Il'I"o 
ei entificos del mundo, el espectaoulo de un t odo urrnonioso y eolu-n -nte , 

Para.	 scmejante empresa necesitariamos : 
1. Itounir ·111. bibliografia mIlS eompleta que pudiera f'ormarse de In 11\" 

teria, ordcnandola y cla aif icfindola eonvenientcmente. 
2. Las seeciones americana y a rgen t ina nos uyudartan a lao vez a conocer 

que instituclon es, sociedades y personas. ti enen obra relaelouada ",0 11 "I 
Folklore. Ll egariamos aa i ma s f {lcilmente a reunlr el f ichero de cn t.idndes , 
autores y estudiosos especia liza dos. 

3. Con esto se f acili taria Ill. dlstrlbucion de las publicaeiones, Ia cnrru 
pondcncla, el pedido de datos 0 eola boracion , las ncti cias sobre tra llllj n. 
conexos, etc. 

4. Una so la of'icina se eneargar ta del canje nncional e Iu ternnciounl e(, 
publicaeiones, eon las infinitas ventajas qu e derivau del or den, cunf.inu l 
dad y exnctltud en las rocepeiones y envies. 

5. Obtenida lao colaboracion eomp rensi va de todos, hastn pod ria 1" ' 11 Ill' , 

en refundir Ios ma teriales y recursos para publicar co opc ru t lvanu-nt « r 
vist as serins, autoriza das , presentables y regula res en 811 :l.pari,· i(II', 
elevarfa nuestro prestigio, al par que eonst ituh inu un est tm nlo pa m I" 
autores y recolectores. 

6. Lo recibido, Iugresarta, ya a la b ibl ioteca cent ral , ~'11 1I III 

nal es de la s entidad es coneur rentes, eon ca rgo de fad,lila r I,, ~ I" 
De un modo u otro, siempre el fi chero, cou tod os 10. dIll,, ' h\hli" 
rc queridos, seria cent ral izudo y eoopera t ivo. 

7. Sabicndo que se posee, que so roeibe y doud,' I' trl r ll,l" I It ) 
eolu eeion, la s ,inst it l1~ iolles y auu los .p a r ti cul nrx-«, ...II' " ,·i" ," " I II ' 
lizarian las compras y snbscripieiones, para r-vitn r I" 'I II' 11 11 I 
U IllfL8 omplca n re eursos en Ill,. a dqui sieion fl.. III " ' 1"" ,, \ , 

'l' r il'{i llllmio ('n (:onsc eueneia de <l t ras ()Ill' IIl1 d;, 
illlporta nt"", "0111" las primeras. 

H. A , '. ll , Ioiloliol" "a cent ra l 0 a 8 11 l'i,·I" ',, •• I
 

~111l :lpa r""i,'ra n ,'u ~' I p ais soh r.. la 1I1ll 1,' r1I1 ,
 
triMil'IIlIll'III,' a In d il'u,illll d(' In 1"1,,,,' i ll l " I"
 
I' i r. eli , · a ~ ( 'o/l/ri /II/I·io/l('" a la Ioil~lio " r:Lt'\ " 1,01 I
 

H. J\ pllya rt ll IlHI:1 la~ g-(l Mti u n t~ 1111 1' I I ,I 

iu tl' rlo j'loI ioh ·'·IIl·jo, I'll IlL fOrJIl1I .' "," ' I" :i~~~t~W~' en 1" , plll ~I' 111:'8 "IIIt,,~ d,'\ 1I111 " d" I I
 
l()~ lilJr,, ~ () I II H11' ri :a1 illlpTt· 0 . ( 'OIJ II II
 
,Ic IlL lJll i"" I'Mi rlarl 01, ' ' l' n" 1I 111 "1I, , It
 
m ra.' 0 I'ali" ,, ~ III. llli li ni r i rl
 
( ' ~ 1'l!('i:di 1Jl clll ' , 1'01 """:! n llllo
 

10. ('un r"I'lIr " M lallllo' , II
 

h io dl' 1, 111111 110 .'"
 



\I cs t. imulu. Presiento que atravesamos una en
VII . 

1 lil li '

do, y 

Dios 1'1 gracia de que fructifique una semilla por 
tanta s como arrojamos al viento, Seria una gloria 

t ro corazon, dejar al fin de la jornada la mancera del 
il canzar a ver los prim-eros cosecheros del fruto en saz6n. 

U.I'l'ihiria entonces esta Universidad, a justo titulo, el homenaje 
til III .icncia y la gratitud de la Patria, 

Tucuman, agosto de 1941. 

II. P Ol' fin, y como munlrestnciou ta l \'('70 la nuis impor tante, despu es 
de formal' Jos .prirneros te cnlcos en las ci.tcdra s y semina r tos, 0 aprove
ehan do desde ah ora muehos espeeinlistus ('a paces , se empcza rfa , de ma
nora metodica e integral, la recoleeeion H('I-(Unt de nuestro riquisimo folk
lore. Se haria la triangulaelon Hnica del pa is, j' cou recolectores instruidos, 
cqu ipados con los upa ra tos 0 in strumcntos IIIr..S moder nos, con f'ichas cspe
dales, se emp eznria n recoger sist emat icnmeute. La.8 J.: uias, cuestlonar los e 
Iustruecioncs previamcnte redact udos, llcunrfuu HU impnr tnnte funcitin 
a ux ili a r, 

12. Sobre In base de los existentes, completnrtnmoa t.:tIuhion museos folk 
lorieos, que en Suiza, Alemunia y Norueg u, ha n llogndo a In maravilla, 
de los nlU!>COS cvivienteaa, con verdnderas .pohluciones, construldns y habi
tud as con miras a Ia ensefianza de como so usun v f'un cionun todos los 
objetos que intcgran In vida popular de una region ' det er minada. 

Del conj unto imp onent e de pupelctns, dibujus, map as, obje tos, f ot ogra 
fin s, pcliculns clnematografl cns, etc ., ver iam os surgi r III imagen ver idlea 
y grata del alma popular argent iua . 

Eutonccs, y solo cnt onees , habria Ilegado el memento de emprendcr, 
sohre cimiento scg uro, cl progrnma de est udio, interpretacion, cote]o y 
stntesi s. 

Las tentadoras conatrucciones te6ri cas, como 01 zumo sabroso, no son con
eeh ibtes si el f'ruto CSt(l en agruz. En eiertos campos ha Ilegado hoy feliz 
rucnte a la snzdn, pero en otras parcelas estamos se mbrando la semilla. 

Qucd o 111, dicha de la s eoncl usiones atrayentcs para In. novi sima genera
('ibn, que hoy Heua eon sus cnt usias mos las aulas univ ersitarias, dond e no 
luu-e mueho, pulimos con arnor ln. gema trnnspnrente y firme de nuestra 
Hmp ida cspcrnnzn..
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