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C O N C E P C I Ó N T E R E S A A L Z Ó L A , F o l k l o r e del niño cubano. T o m o i : For

m a s c a n t a d a s . U n i v e r s i d a d C e n t r a l de las V i l l a s , L a H a b a n a , 1961; 
250 p p . 

P r i m e r o de u n a serie que abarcará e l fo lk lore i n f a n t i l cubano e n su 
t o t a l i d a d , este tomo merece ser b i e n r e c i b i d o p o r los estudiosos y los 
amantes de l a poesía p o p u l a r en lengua española. L a colección, bas
tante representativa d e l género, aunque no m u y extensa (294 ejem
p l o s ) , facilitará e n parte e l estudio c o m p a r a t i v o de estas manifesta
ciones populares infant i les e n los diversos países hispanoamericanos y 
e n España, estudio i m p r e s c i n d i b l e p a r a u n a caracterización apropiada . 

Es lástima, en este sentido, que n o h a y a n p o d i d o coordinarse hasta 
a h o r a los métodos y las técnicas de investigación, de m a n e r a que los 
materiales recogidos e n los dist intos países, y l a m a n e r a de organi
zados, respondan a u n m i s m o p l a n y a u n a m i s m a f i n a l i d a d . Estamos 
d a n d o apenas los pr imeros pasos. Precisamente desde e l p u n t o de vista 
de l a organización h u b i e r a p o d i d o mejorarse e n varios aspectos e l pre
sente l i b r o . 

L a autora l o i n i c i a c o n u n breve ensayo sobre " L a naturaleza y 
práctica d e l f o l k l o r e " , que pretende dar u n p a n o r a m a d e l fenómeno 
folklórico y de l a h i s t o r i a de l a c iencia d e l fo lk lore . M e preocupa su 
v o l u n t a d - p o r l o menos t e ó r i c a - de a p l i c a r e n e l fu turo e l método 
histórico-geográfico de l a escuela f in landesa a estos materiales, y que 
considere que sólo así podrá hablarse de u n " p u n t o de vista estricta
mente científico". A p o y a d a e n u n trabajo de S t i t h T h o m p s o n , " E l estu
d i o m o d e r n o d e l cuento p o p u l a r " , l a autora dice que este método puede 
aplicarse únicamente "sobre u n a base que no puede ser n u n c a m e n o r 
de las 500 a 1000 variantes de cada e j e m p l o " - l o c u a l podría funcionar 
c o n cuentos y leyendas, pero no puede n i debe aplicarse cabalmente a 
l a l írica p o p u l a r , que tiene que desarrol lar su propias técnicas. 

A u n q u e e l conjunto de materiales sea de veras representativo, los 
informantes no parecen serlo. E n p r i m e r lugar , se n o t a u n a escasez 
asombrosa de testimonios infanti les . Además, casi todos los i n f o r m a n 
tes son cultos o de c u l t u r a m e d i a , y n o hay n i n g u n o analfabeto o de 
baja c u l t u r a . S u extracción es u r b a n a o s u b u r b a n a , n u n c a campesina. 
O sea que f a l t a n expresiones netamente populares de las tres zonas. 

C o m p r e n d o que l a ordenación de los cantos es difícil, y expuesta 
a resultar a r b i t r a r i a (como casi toda clasif icación). S i n embargo, h u 
b i e r a p o d i d o haber u n mayor empeño p a r a ajustaría a los materiales. 
Frente a u n a sección t a n coherente y b i e n organizada como l a de 
R o m a n c e s y r o m a n c i l l o s , hay otras, como l a de C u e n t o s d e n u n c a a c a 
b a r , que sólo i n c l u y e u n a c o p l i t a (p. 207), y l a de C a n c i o n e s a s o c i a d a s 
a l b a i l e , que sólo inc luye dos (pp. 109-110), de m a n e r a que n o se sostie
n e n . Parece que a veces podrían fundirse e n u n a sola dos o más secciones. 
¿Por qué n o j u n t a r las C a n c i o n e s a s o c i a d a s a l b a i l e (2) c o n las inc lu idas 
en C u e n t o s (7)? ¿Por qué, si l a autora considera que las D i a n a s son "pa
r o d i a s m n s i V a l e s d e t o n u e s mi l i tares de c u a r t e l " n o i n c l u i r l a s c o n las 
Parodias^"constituyen l a sección anterior? 
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E n l a de C o p l a s sólo aparecen, arbi trar iamente , estrofas picarescas 
q u e n o siempre son coplas e n sentido estricto, o sea cuartetas octosilá
bicas (véanse los nums. 38, 39, 43, 4 6 ) , las cuales, por cierto, a b u n d a n 
e n otras secciones (cf. C a n c i o n e s , C a n c i o n e s d e c u n a , A r r u l l o s . . . ) . Y 
o t r a cosa: cuando se trata de u n a canción compuesta de coplas, n u n c a se 
separan las estrofas, de m o d o que l a canción queda como u n a sola 
l a r g a t i rada de versos, error de clasificación que l leva a Concepción 
Alzó la a a f i rmar que " e n las coplas h a d i s m i n u i d o notablemente l a 
r i q u e z a mater ia l , ya que las melodías son monótonas y uniformes, y 
e l interés se encuentra en l a letra, generalmente picaresca, obscena o 
s implemente cochina [!]" (p. 144). U n a ojeada a su p r o p i a colección 
deja ver que l a copla está t a n vigente e n los cantos del niño cubano 
c o m o en el resto de l a tradición "hispánica e hispanoamericana. ( P r i 
macía que sólo parece ser d i s p u t a d a p o r la décima excepcionalmente 
en países como Puerto R i c o y ta l vez Santo D o m i n g o ) . 

A l g u n o s apuntes comparat ivos se encuentran entre las notas espo
rádicas de los diversos ejemplos; pero n u n c a se da l a procedencia 
bibliográfica de los materiales de comparación - r a r a vez se alude a 
a l g ú n l i b r o - , n i se registran variantes, n i se hacen apuntes léxicos. 
S i se h u b i e r a i n c l u i d o u n a bibl iograf ía de obras consultadas, esto h u 
b i e r a hecho m u c h o más úti l el l i b r o como o b r a de consulta p a r a el 
investigador. L o que sí h a sido u n acierto es el haber dado l a nota
ción musica l de los textos. " A falta de grabaciones" (por no tener " l a 
ventaja de contar con e l aparato técnico elemental que tal l a b o r re
quiere") , se recurrió a l a notación directa de l o que los informantes 
cantaban, tarea m e r i t o r i a m e n t e real izada p o r l a musicóloga M a r í a A l ¬
varez Ríos. 

Y V E T T E J I M É N E Z D E B Á E Z 

E l Colegio de México. 

S t u d i a p h i l o l o g i c a e t l i t t e r a r i a i n h o n o r e m L . S p i t z e r . E d i d e r u n t A . G . H a t c h e r 

et K . L . Sel ig. F r a n c k e V e r l a g , B e r n , 1958; 430 p p . 

D o s años antes de m o r i r L e o Spi tzer (sept iembre de 1960) apareció este 

v o l u m e n j u b i l a r , d e l c u a l c o m e n t a r e m o s los estudios re lat ivos a l a f i lología 

hispánica. ' 

D . A L O N S O , " F r a y L u i s en l a D e d i c a t o r i a de sus poesías. ( D e s d o b l a m i e n t o 

de p e r s o n a l i d a d ) " , p p . 1q.30.-Se c o n f i r m a la tesis de Coster de que la D e d i 

c a t o r i a es u n a ficción l i t e r a r i a . E n e l l a l a " p e r s o n a r e l i g i o s a " ( P R ) c i t a d a es 

e l p r o p i o fray L u i s , y e l " A u t o r de l a D e d i c a t o r i a y de las Poesías" ( A D P ) , 

u n d o b l e l i t e r a r i o tras e l c u a l se escuda e l m i s m o maestro, p e r o m a n t e n i é n 

d o l o c o m o a n ó n i m o . C o n razones suficientes m u e s t r a A l o n s o que A D P n o 

p u e d e ser el p r o p i o fray L u i s , p o r l a e n o r m e c a n t i d a d de incomprens ión q u e 

de e l l o derivaría; s in embargo, las i n c o n g r u e n c i a s desaparecen si A D P es u n a 

p e r s o n a l i d a d i n v e n t a d a . P o r o t r a parte , P R t iene todos los rasgos de fray L u i s , 

s e g ú n se v i o ya e n u n o d e los más autorizados mss. de sus poesías (ms. de 

S a n F e l i p e s i r i o x v i i ) E n la segunda parte d e su trabajo, A l o n s o trata de 

e x p l i c a r las causas q u e p u d i e r o n m o t i v a r e l d e s d o b l a m i e n t o de l a persona

l i d a d (respeto a u n a costumbre , y, sobre todo, e l tratarse de u n a poesía de 

http://1q.30.-Se

