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Observacionessobreelfolkloreespañol
y elfolklore búlgaro.

Convergenciasy divergencias

DenitzaBocoMíLovÁ ATANASSOVA

Debido al caráctercolectivo y a las particularidadesde su divulga-
ción, el folklore sc relacionaconla sociología,comoestudiode usosy cos-
tumbres,y tambiéncon lageografía,perono lacreadaporla delimitación
arbitrariade paíseso regionessino la queva másallá delconceptode pro-
vincia adentrándoseen elcomplejoámbitode las diferentesetnias,instala-
dasmuchoantesde la historia,y cuyasdanzas,costumbresde los cicloses-
tacionalesy prácticasritualesconservaninquietantesanalogíasconlas de
poblacioneslejanaso civilizacionesdesaparecidas.

El folklore es,como el lenguaje,un patrimoniocolectivo, un legado
cultura> de épocaslejanas.Esteinmensocampode búsquedasespecializa-
dascomprendea la vez los ritos y las creencias,las técnicasartesanalesy el
artepopular.Cabeinsistir igualmenteen el aspectoliterario de lo quees,en
resumen,unavastareservade tradicionesnarradaso cantadasya queel fol-
klore puedeser, segúnlos casosconcretos,unaliteraturacreada,elegida,
salvaguardadapor el puebloy propagadaporél o paraél.

En las civilizacionesantiguas,se venerabaa las divinidades,a los se-
midiosesy a los demiurgosen la mismamedidaen que, en épocamásre-
ciente, se ha honradoa los héroesculturales,protagonistasde la civiliza-
ción, o ya en tiemposcristianosa los santoscuya protecciónse invoca. Y
otro tantocabedecirdefigurasdecarácterhistórico-legendariocomo el Cid
en España,evocadoen poemaspopularesquehanllegadohastahoy gracias
a las tradicionesdel folklore español,comoel príncipeIgor y otrosnobles
feudales(bogatires)de la vieja Rusia,comoRobin Hood en Inglaterrao
como Kralí Marko entrelos eslavosbalcánicos.Todosestoshéroesadop-
tadospor el pueblosonguerreros,caballeros,paladineso tambiénaveces
seresal margende la sociedad,por ejemplobandoleros.Estospersonajes
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puedentenerasimismo un carácterbufo o burlescocomo es el casode
Tul Uylenspiegelen Flandes,NasreddinHodjaen Turquíao losespañoles
JuanitoMalastrampas,Pedrode Urdemalas,PedroMalasartesy el búlgaro
Pétarel Astuto queincluso guardanun interesanteparalelismofoníco-se-
mánticoen los nombresy apodos.

El folklore pertenecea la comunidad,escaracterísticode todoagrupa-
miento humano,duraderoo transitorio,reglamentadoo no porinstituciones
sociales.Se fundeen el rito de las ceremoniaspopularesy las fiestas,lo en-
contramosunidoa lo gestualy lo ritual,a la danza,al trabajoy al juego,a
los ratosde ocio y al libre vuelo de la fantasíacolectiva.

EL CUENTO, «ESTAVIEJÍSIMA Y CURIOSAMENTE
SIEMPREJOVENFORMA NARRATIVA»1

El Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispónico de Coro-
minas-Pascualseñalaqueel vocabloneolatino‘calcular, computar’,pro-
venientedel clásico ‘computare’, tiene como un segundosignificado la
acepciónde ‘narrar,relatar’,queresultasertan antiguacomo la originaria.
Su primera apariciónen romancecastellanopuedefijarse hacia el año
1140,fechaaproximadaen la que,segúnMenéndezPidal, se compusoel
Cantar de ¡Vilo Cid. Aquí raramenteencontramoselverbo ‘contar’ emplea-
do en su acepción,secundariaen aquelentonces,de ‘referir, narrar’: cuen-
ten ge/o de/ant; mientrasque la variante sustantivada‘cuento’ estádel
todo ausente,quedandoreemplazadaen su actual sentidode ‘acción y
efectode contar’ por la voz ‘cuenta’. Y al revés,encontramosen el Cantar
frecuentesaparicionesde la acepciónoriginaria de ‘cálculo numérico’:
«seancontados,escriviendoe contando,quenon soncontados,quenon se-
ríen contados,qui los podriecontar».

Paraestablecerya el primer paralelismoespañol-búlgaro,añadamosa
lo anteriormentedicho queen búlgarono existeesedesdoblamientoléxico-
semántico.Sonmuy distintos los vocablosquedesignan,porun lado, la ac-
ción de ‘narrar,relatar,exponerconpalabras’ y, por otro, lade ‘contar los
objetosporsu orden,calcular,enumerar: razkózvam (relatar,narrar)vsbro-
yó (contar,enumerar).Es curioso,no obstante,el hechode que la misma
ideaquerecogela oposiciónde los verbosespañolesse expresaen búlgaro

Mariano HaqueroGoyanes,¿Quéesla novela?¿Quéesel cuento?.SecretariadodePubil-
cacbonesde la Universidadde Murcia, 1993, Murcia(¡988).p. 24.
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en otro ordende signoparecido:chetó (leer)vsbroyó. Estoquedailustrado
por el dicho «qe~a~MU ce pe~paTa»(estoyen los huesos,estoytande-
macradoy canijoquese me «leen»[cuentan,enumeran]las costillas)y por
los siguientesejemplosqueencontramosen las coleccionesde cuentosde
Ánguel Karalíychev:

1. Ha4HHKHa B TbMHaTa K~XHH~ U ocTaHa nopa3eH. l4zna
ROuiHULta ~6i1H xyóaBn zíiua. flpoucrne FU — Toqr¡o
neT~eCei¡ Seasoméa la oscuraoquedaddel árbol y se quedó
perplejo: habíaunacestaenterade bonitoshuevosblancos.Los
contó [leyó] y eran exactamentecincuenta.(Karalíychev
1982:1:47-48).

2. CeraMOcTTbT e K~TO KaJW —(0 TOn iia ro 6MW, He MO>f<CW FO
pti3óH. X113W40 )KbATHLLM HaueInoX Ha MaflCTopHTe3a HCFO
1 Ahorael puenteestácomounafortaleza:no lo tirasni con fuego
de artillería. Mil monedasdeoro quepagué [conté=/eí] por él alos

albañiles.(Karalíychev 1982:1:59).
3. Ha’-iefi Tb~FOB~I{bT HapI-ITC H riput5paii Fle¡w qoBek. ¡El co-

merciantedio [contó=leyóJ) eldinero y se llevó aMeñiquito.(Ka-
ralíychev 1993:1:27).

Discip/ina clerica/is, obra atribuida a PedroAlfonso (el judío con-
versoRabí MoisésSefardí,nacido hacia 1062), contieneunanarración
queejemplificaconelocuencialarelaciónexistenteentrelas dosentida-
des:el calcularnúmerosy el relatarhistorias.El texto latín de Discip/ina
c/erica/is comprendevariosproverbios,fábulasy apólogos.Unode estos
relatosnos cuentacómoun rey habíacontratadoa su servicioa un nana-
dor conel encargodecontarletodaslas nochescincofabuijUasparaayu-
darleaconciliar el sueño.En unaocasiónen la queel rey se encontraba
desveladoy pidió al cuentistaquesiguieraconsushistorias,ésterelató la
del aldeanoquedebíatransportarala otraorilla de un río dosmil ovejas,
disponiendoparaello de unabarquitaen la quesólo cabíandosovejasen
cadatravesía.Cuandoel reydespertabaal fabulistavencidopor el sueño,
ordenándoleproseguir,éstecontestabaqueeraprecisoquepermitiesenal
pastorpasartodaslas ovejas,tiempo aquélmásquesuficienteparades-
cabezarun sueño.

Nosencontramos,por lo tanto,anteun ejemplode muchaexpresividad
quenos ilustra el procesodedesdoblamientosemánticoromancedel mismo
étimo latino: el cultismo ‘cómputo’,reservadoal ámbitomatemático,y la
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voz vulgar, ‘cuento’, vinculadaa la sempiternainclinaciónhumanade en-
treteneral interlocutornarrandoepisodiosy anécdotasdivertidos.

Estees,pues,el tradicionalmotivo de contarcuentosparadormirque
tambiénutilizó Cervantesen el Quijote poniéndoloen bocade Sanchoen el
episodiode losbatanes(CapítuloXX de la PrimeraParte):«OfloleDon Qui-
jote quecontasealgún‘cuento’ paraentretenerle...»Y entoncesSancho,para
distraera suamodurantela esperade lanoche,le narrala historiadeLope
Ruiz y lapastoraTorralba: «Erasequese era,el bienqueviniere paratodos
sea,y el mal, paraquien lo fuerea buscar,el pastorcabrerizoLopeRuizy la
pastoraTorralba»2 Y, luego, cuandollega el momentoen el que Lope
Ruiz se disponeapasartodaslas cabrasde surebañoa la otra orilla del río,
Sanchodice: «Tengavuestramercedcuentade las cabrasqueel pastorva
pasandoporquesi se pierdeunadc la memoria,se acabaráel cuentoy no
seráposiblecontarmáspalabradél»~. Cervantesdaun toqueburlescoaeste
relato confiriéndolepropiedadescasi mágicas,mientrasqueen la variante
apócrifade Avellanedaestecuento vuelve a situarseen el contextotradi-
cionalmenteneutralen el quese ha heredadode Disciplina ¿lericalis.

En el acervopopularbúlgarotambiénexisteestaespeciede cuento-
nana,asociadamásbiena la enumeraciónde ovejasquesaltanunatapiao
entranen un corral.Estetópicose encuentraasimismoen las letrasmoder-
nas, aunqueaducidocon otras intencionesy objetivos artísticos,como,
por ejemplo,el Cuento para dormir del escritorcontemporáneohúngaro
Feren~Molnar.

Desdelas civilizacionesmásantiguas.cadaliteraturaescritaha venido
incorporandoa susmecanismostodaunaseriede elementosde la expresión
artísticaoral y reflejandoal mismotiempo,de forma máso menosdirectay
segúnel gradode realismode la creación,las másdiversasformastradi-
cionalesde vida.Losgrandescorpusy autoresde las literaturasorientales,
clásicasy medievales—elRama yana, Homero.el Kaléva/a finés, los fa-
bliaux, Dante, etc, ofrecenun elocuentetestimoniode ello. Por otro
lado,simultáneay paralelamentea esto,ha habidodesdesiempreunaserie
de escritoresque,a la manerade los folkloristas, se han interesadodc

2 EnEl Quijote Apócrijá de Avellaneda, la misma fórmula de comienzo se amplía y adorna de

estamanera:«Frasequeseera,queenbuenahorasea,el bien que viniereparatodossea;y el mal
parala mancebadel abad,frío y caleniurapara la amigadelcura,dolorde cosiadoparala amadel
vicario, y gola decoral parael rufo sacristán,hambrey pestilenciapara los contrariosde la igle-
sia».Alonso FernándezdeAvellaneda,El Quijole (apácrifig, SextaParte,Capítulo XXI, Barce-
lona: Marte, 1972 (1614),p. 207.

Miguel de CervanÉes,El ingeniosohidalgo Don Quijote deLoMancha,Barcelona:Planeta,
l992(1605).p.196.

Re Isla tic filología Romónica
1999,16.107-128 1 It)



DenilzaBogomilovaAtanassova Observacionessobreelfolkloreespañol...

modoespecialportransmitira suobra,o bienpor recopilarsencillamente,
los másdiversoselementosde laculturaoral y consuetudinaria:Hesíodo,
Virgilio en susGeórgicas, Apolonio deRodas,Apuleyo, Petronio;juglares
y trovadoresmedievalesy en generaltodoslos escritoresdel Renacimiento
europeoaquienesno debeconsiderarseúnicay exclusivamentecreadores
de arte sino tambiéncompiladoresy consolidadoresde culturasnacionales.

Fuentey a lavez obradelarte griego,la mitologíaclásicapresentaun
númeroconsiderablede esquemasfolklóricos merceda los cualesmuchos
mitos, sin superponerseporcompletoaningúncuentoposterior,poseenim-
portantesrasgosqueapuntanal caráctercomúnde ambosfenómenos.

Paramostrarla complejidadde los problemasrelativosa la concate-
naciónmitología —* folklore —* literatura,es suficienteexaminar,aunque
fuera sólo someramente,algunosejemplosheroicoso Legendarios.En li-
neasgenerales,las leyendassobrelos héroesde lacivilización tienenentre
sí unasemejanzaasombrosa.Puedenrecordarsecomotípicaslas aventuras
de Perseo,expuestoal mar apenasacababade nacer.Como es sabido,
Moiséstambiénfue abandonadoa lasaguas,aunqueestahistoriade laBi-
blia tampocoesoriginal puestoque la precedeun relato del s. XXIV antes
de Cristoquecuentaunahistoriaparecida,la de Sargón,conquistadorde
Caldea.Todoslos elementosde estetipo de relatos—el niño abandonado
en las aguas,elárbolmágicoo el animalquele sustentan,el jardineroo el
pastorprovidenciales—luego pasana formarpartedel fondocomúndel
folklore internacional.Esteantiquísimomotivo siguesin perdervitalidad
puestoqueadoptalas másvariadasformas:Moisésy Sargón,Karmaenel
Mahabharata, el cuentode las hermanasenvidiosasde Las mi/y una no-
ches, Amadísde Gaula,Hay benYacdánen la novelade Abentofail, el
cuentode «El zar Saltán»,variantedel citadocuentodeLas mi/y una no-
ches, dondemadree hijo, encerradosen un cofre,sonarrojadosalmar.El
cuentode «El aguaamarilla»de la colecciónde Guelbenzu(1996: 56) al
igual que el cuentobúlgarode «Los hijos del voivoda» (Karaliychev
1993:1:40) tambiéncontienenelmotivo de lahermanaenvidiosa,queen
un arrebatode maldadmeteasus sobrinosen un canastoembreadoy los
arrojaal río.

Perseologracasarseconlahija del rey de Etiopía,Andrómeda,dando
muerteal dragónqueamenazabacondevorarla:motivo típico querepite in-
cesantementeelcuentopopularde todoslos lugaresy épocas.El triunfo de
Perseosedebeen parteaqueel héroese ha valido de tresprendassobre-

Vaivoda. Título quesedaenlos Balcanesa los soberanoso alos jefesmilitares.
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A

5>

hnógencsdelSoly la Lunaencimadela puerta surde la t4esiadeNuestraSeñora(1837)
en la ciudad de Jóskovo,sudeste deBulgaria.
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naturales:la cimerade Hadesquetieneel donde hacerinvisible al que la
lleva; las sandaliasaladasquedanvelocidad;y el morral mágicoqueha ad-
quirido por astucia,segúnunaversión,o por don,segúnotra.La primera
haceusode un motivo queluegovemosactualizadonuevamenteenvarios
cuentosde Grimm y otrospertenecientesalciclo de las treshermanasca-
sadascon príncipesencantados;mientrasquela segundaseve continuada
en el difundidociclo de los tresobjetospreciososotorgadosal aventurero
por suamoo por algunadivinidadbenevolente.La vitalidad deeseúltimo
motivo y los ampliosdominiosen los quese extiendevienenaconfirmarse
unavez máspor su presenciaen el cuentode ~<JuanSoldao»(Espinosa
1965: 82) y en el de «El mozobizarrocon la estrellaen la frentey suuni-
cornio»de lacolecciónde Karalíychev(1993:11:13).

Antesde casarseconAndrómeda,Perseohabíasido enviadopor el rey
Polidectesa buscarlacabezade Medusa.Despuésde pasarpor el paísde
las Ninfas quele donaronlos objetosmágicosanteriormenteenumerados,
llegó dondela Gorgonaestabadurmiendoy, paraqueéstano le fascinase
consumirada,se valió dela imagenreflejadaen el broncede suescudo,ar-
did semejanteal del héroe quematael dragóncon la ayudade un espejo
(por ejemplo,Los caballeros del pez de FernánCaballero).El castigodel
malvadorey Polidectesy sus cortesanos,transformadosen piedraante la
vistade la cabezamuertade la Gorgona,es,sinduda,un relatoetiológico
quetiendea explicarla formaparecidaa la humanade algunospeñascosen
la islade Sérifodondese localizabala leyenda.El tópicodelapetrificación
es el principio configuradorde algunoscuentosde encantamientoquefor-
manpartede lacoleccióndeEspinosa—«El castillodeIrás y no Volverás»
(1965: 137) y «El pájaroquecantael bieny el mal» (1965: 143>—o «La
estatuademármol»de lacoleccióndeGuelbenzu(1996: 184).

Otro mito queha legadoa los cuentosun buennúmerode rasgoscons-
titutivos es el de Jasón,legítimoherederode Jolco,aquienel usurpadorPe-
hasenvíaa la buscadel vellocinode oro custodiadoporun dragónqueestá
siemprevigilando el remotopalaciodel hijo del Sol. Jasónse embarcaen la
nave Argo, cuya quilla tiene el don de hablar, y asociaa su arriesgada
empresaa los campeonesmásfamosos:Heraclesel forzudo,Cástorel pú-
gil, Polideucesel jinete,Linceo queve bajotierra, los hijosde Bóreasque
vuelancomolos vientos,Orfeoel cantormágico,etc.

Esteelementode la trama«novelesca»del mito, luegoperduraen uno
de los tiposmásdivulgadosdecuentopopular:el héroesuelerodearsede
varioscompañeros,cadauno de los cualesposeeunahabilidadespecial.Ci-
temosalgunosejemplos:
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• En el cuento n.a 134 de Cuentos asturianos de Aurelio del Llano
Rozade Ampudia(1993: 325),estoscolaboradoressonFuerzasUni-
das,Gran Soplón,OídosLargos,Vista Largay Piernasde Hierro:
FuerzasUnidas arrancaárbolescon lamanoparallevarlostodosde
unavez a su casa,Gran Soplón muevesiete molinos sin aguaso-
plando los rodeznospara moler maíz, OídosLargos se tiendeen
mediodel camino,conun oído pegadoal suelo,y oyeunamisaque
dice el papaen Roma, Vista Larga es un cazadorque permanece
apoyadotranquilamenteen suescopetay mira al cielo en esperade
quebajede las nubesun avequehabíaabatidoel día anterior y que
todavíano acababade bajar,Piernasde Hierro corre comounaex-
halación,se va a hacerun recadoamuchasleguasde ahí y vuelve en
un abrir y cerrarde ojos mientraslos demásle esperanen un mesón;

• en el anteriormentecitadocuentopopularbúlgaro«El mozobizarro
con la estrellaen la frente y su unicornio»,tambiénencontramosa
dospersonajessimilaresen funciónde auxiliaresmágicos:el hombre
quesearrodilla, pegael oído a la tierray escuchatodaslas conver-
sacionesdel mundoy el hombredelabarrigagrandequese agachay
sebebetodael aguadel río:

• en ~<Juanilloel Oso»de Seis cuentos de tradición oral en Cantabria
de Julio Camarenay FernandoGomarin (1994:29), los compadres
—concierto matiz deparodia—del héroesonArrancapinos,el hom-
bre másfuerte,y Ruedamolinos,el quejugabaa la tejaconunarue-
da de molino;

• en estemismocuento,recogidopor Julio Camarenaenotra colección
suya,Cuentos tradiciona/es de León, (1991:1: 115) dichospersona-
jes sonel hombrequebebeel aguade un río paraquepaselagentey
el queestáallanandounamontañaconelculo: a culazos;

• en los prácticamenteiguales«Juanilloel Oso»y ~<JuanOso»delaco-
lecciónde Aurelio M. Espinosa(hijo) Cuentos populares de Casi/i/o
y León (1987: 100 y 1987: 106),los personajesqueayudanal héroe
en susandanzasporel mundosubterráneoy queJuegose convierten
en pretendientesfalsos de las princesasdesencantadasse llaman
Arrancapinosy Arrancapeíiasen unavariantey Arrancapinosy ApIa-
namontesen otra.

Laspruebasque pasaJasónantesde hacerseconel vellocino—--domay
siembrasobrenaturales—aparecencomo tareasdifíciles en el ciclo de la
Hija del diablo, del quehay ejemplosen la obra mencionadade Llano
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(1993:cuentonY 24), en la coleccióndeAurelio Espinosa:«SieteRayosde
Sol» (1965: 114) y «El PríncipeEspañol»(1965: 153),asícomoen «Rían-
caflor» de la colecciónde Guelbenzu(1996: 98). Aquí el aventurerosale
vencedorgraciasa la ayudade la hija de su enemigoque,como Medea,
acabaporhuir conél arrojandoobstáculosparadetenerlapersecucióndesu
padre.

En los cuentospopulareses muy frecuentelaecuaciónacto de narrar =

vida humana, y el vínculoentrehéroey narraciónse manifiestade modo no
sólo ideológicosino tambiénargumental,comosucedeen algunoscasosre-
cogidosen la colecciónde Kuzman Shapkárev(1894:nY 118 y 119). Por
ejemplo,unamuchachaoyeporcasualidada las hadasmadrinaspredecirel
destinode suhermanitoreciénnacidoy luego,durantetodasuvida,lo pro-
tegede los peligrosquesabequelo aguardan.No obstante,cuandodecide
contara suhermanolo queha escuchadolanochede sunacimiento,se que-
da petrificada.Oesteotroejemplodel príncipequesaleen buscade supa-
dre.Por el caminosejunta conun hombreimberbe,queconengañole hace
jurarque,mientrasviva, no contaráa nadielo queha ocurridoentreellos.
Luego,cuandoencuentranal padre,el imberbese hacepasarpor suhijo y,
queriendoquitar de en medio al verdaderopríncipe, le exige el cumpli-
mientodetres tareasdifíciles. Superadala terceratarea,el héroevuelve con
laBellezadel Mundo,peroel imberbe lo mata.La Bellezadel Mundo lo re-
sucttay el príncipe,liberadodel juramentopor lamuerte,cuentaal rey la
verdad,esdecir, lahistoria de suvida y heredael trono, mientrasqueel im-
berbeesajusticiado.

Otro ejemplode lavigenciadel axiomaacto de narrar = vida humana
encontramosen «Lostres leones»de lacolecciónde Guelbenzu(1996: 172)
dondeunamuchacha,cuyoshermanosfueronconvertidosa fuerzade he-
chizoen leones,vivía encerradaen un castillosin puertasni ventanashas-
ta queseenamoróde un príncipey decidió casarseconél. Cuandose dis—
poníaa contarlesu extrañahistoria,escuchóunavoz quele dijo: «Durante
tresañoshas de estarsin hablaro morirásy tus hermanosquedaráncon-
vertidosen leonesparasiempre.»El hechizose rompiósólo despuésde que
la hermanapasaraporun terrible trance,en el queporpocopierdela vida
calumniadapor susuegra.Por semejantepruebatuvo quepasarasimismola
muchachaqueestabahechade cal del cuentohomónimode la colecciónde
Karalíychev (1993: 43). Suspadresle prohibieronhablarcon su novio
hastaqueésterompierael encantamiento,cosaqueocurriósólo despuésde
quela muchachapasaraunalargatemporadaolvidadapor el príncipey re-
cluidaen un cuartoen eldesvánhastaqueun díaéstepronuncióde casua-
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lidad las palabrasmágicas,escuchadasen la conversaciónde doscantim-
ploras.Acabóconel hechizoy pudo oir la historiade la muchacha.

Así pues,en unaeventualtraducciónal españolde «Muchachade cal
hecha»,podemosguiamospor «Los tresleones»:la semejanzaentrelas dos
microsecuenciasdel desarrolloargumentalpodríadarnosideassobrecómo
contarestapartedel cuentobúlgaroenespañoldemaneraqueno resultein-
comprensiblea los lectores.Sin embargo,dichalección serámuy general,
puestoqueel cuentobúlgarotieneunaseriede rasgos«deformados»o «ter-
giversados»queapuntanaunaépocade creaciónposteriora la del cuento
español:todoel afánde las princesasenvidiosasquetambiénpretendenca-
sarseconel hijo del voivodaes mantenera la muchachaencerraday lejos
de su prometido,mientrasque la suegracalumniadoraconsigueque un
Tribunalcondenea muertea sunuera;el silenciode la muchachadecal he-
chaes encumplimientode un deseopaterno,mientrasquea la jovenespo-
sa del príncipe le es impuestopor unamisteriosavoz sobrenatural.El
cuentode los tres leonesesde unatonalidadtrágico-dramáticaquesólo tras
grandestensionesterminaconun final feliz, mientrasqueen el de la mu-
chachade cal hechael dramatismoestásuavizadopor la comicidadde
todocuantoocurre: la muchachallegaa casade su novio a lomo de un ja-
melgo; despuésdeque laprimeraprincesase quedasin narizel hijo del voi-
vodamandaa por la segundaquela tienemuy larga;despuésde quetam-
bién la segundaintenta imitar sin éxito a la muchachablancay se queda
chamuscaday ahumadacomounacecina,el hijo dcl voivodala devuelvea
supadrey se marchaa la guerra.

RITOS,COSTUMBRESY CEREMONIAS

En la CuencaMediterránea,en los Balcanesy en el Sur de Italia se en-
cuentrantodavíaciertostemasreligiososde origencretenseo egeoquere-
presentanunade las expresionesdela «religiosidadcósmicay pluriteista»:
la diosa de la fertilidad Demétersobreviveen el folklore. Se puededecir
queGreciaha fecundadoEuropa(actoquequedasimbolizadotambiénen el
motivo mitológico del deseoeróticoqueZeussientepor Europaen dospla-
nos: la religión «cósmicay popular»pasadaal folklore y al cristianismo
campesinoy los diosesdel Olimpo asimiladosporlos eruditosy la cultura
libresca.

Al ámbitode la llamadareligión cósmicay dela vocacióncristiano-pa-
gana(cristianismocampesino),bien podríamosincorporarunareferenciaal
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temade las sagasmedievalesen tomoal amor cortés.Conocidaes suat-
mósferamatriarcal-femeninaquehace del poetaun vasallo de la señora.
Muchos autoreshanrelacionadodichaefervescenciamatriarcal-femenina
de la EdadMediaconel trasfondode la vieja religiosidadagrícola.Piénsese
en las culturasy las religionesde la AntigUedadClásicaen las que se es-
culpíanfigurasde las DiosasMadre(la Damadel Elche,la Damade Raza),
pensadascomo progenitorasdel desarrollode las culturasagrícolasdel
Neolítico antesde que resultaranrelegadasy reemplazadaspor el Dios
Padre.

Intentandoecharun puenteentreel Estey el Oestedel continenteeu-
ropeo,es de resaltarquetodaestaatmósferaencuentraun esplendormuy
especial,no sólo en las sagasceltasy en lastendenciasal pacíficodescan-
soquese hanatribuidoal carácteribérico a travésde investigacionessobre
la lenguavasca,sino tambiénen la específicaliteraturay folklore eslavos.
ComomostraronSchubert,Soloviov y Bulgákov, el «alma»eslavatradi-
cionalcelebraiconográficamenteunaevidentematrologíabizantinade sig-
no orientalizante.

Los primitivos habitantesde la Hispania—cántabros,astures,íberos,
lusitanos,vascos,galaicos,licios— habíandesarrolladounaoriginal civi-
lización, en la que llama la atenciónel DerechoFamiliar cántabroque
asombrosamentese ha conservado,aunqueconciertasmodificacionesatra-
vésde los milenios.Inclusohoy, en los paísesvascosespañoly francés(es-
pecialmenteen el Lavedan,quese extiendedesdeLourdeshastaEspañaso-
bre los Pirineos,y en el valle de Harége)se puedendetectarcuriosos
paralelismosconel DerechoConsuetudinario,registradoen las antiquísimas
prácticascántabras.La ginecocraciade los cántabrosse expresabaen el ex-
clusivoderechohereditariode las hijas y en la dotenupcialqueéstaspre-
parabana los hermanoscasaderos.El pacifismode los cántabrosse ha
conservadoentrelos celtíberos,quealgunoshistoriadoresdela Antiguedad
llamaron íberoso /ce/ti/coi. En 186-179a. C., algunastribus celtasde filia-
ción indoeuropeay parentescoconel troncogermano-eslavoentraronenIli-
ria; otras se dirigieron a Italia y las regionesalpinas; otrasa Bohemia,
Tracia,Panonia,Escitia,Eslavonia,Croaciay Bosniahastaqueen280 d. C.
penetraronen Macedonia,Tesaliay Grecia.

Aristóteles,Estrabóny Sénecainformande los siguientesdetallesentre
los vizcaínosde Guernica:la elecciónde parejaporpartede las doncellas;
el comportamientofemeninodel padrecuandonacíaun hijo; la noticiade
filas de mujerescombatientesen las Islas Baleares;y la sacralidaddel
principio femeninoen Sicilia porqueestasislasestuvieronoriginariamente

Revista de Filología RomÁnica
199916.107-128t t7



DenilzaBogomilovaAtanassova Observaciónessc.,breeljblkíoreespañol...

ocupadas,comoCórcega,Aquitaniay las riberasoccidentalesde Ródano,
por pueblosibéricos.Mencionemosademásalos etruscosmatriarcales,a la
vascadiosa Mari quecual unaDemétero Cibeles indígenaocupael lugar
del Dios supremoexpresandolasacralidaddel cosmosy de la vida, o alos
magosTúathaDé Dannan—tribus irlandesassemihumanas-semidivinasde
la diosaDana,representantede la Tierra-Madrede la quesurgentodaslas
cosas—quienesprocedentesdel «Norte del mundo»arribanala Irlandamí-
tica en barcoo abordode nubes.

Restospaganosse puedenobservartanto en la cosmovisióny en la cul-
tura popularescomoen el sistemade creencias,usosy costumbresy su jus-
tificación mitológicay teológica.Por ejemplo, la tiestabúlgarade los ká-
keri, que se siguecelebrandohoy día, se relacionacon las festividades
queantiguamentese organizabanenhonora Dioniso.Los juegosde los tú-
Icen tienenlugardurantela primerasemanade Cuaresmay se ejecutanpor
mozosvestidosconpielesde cabray oveja, con cascabelescolgandodel
cinturón y sujetandoen la manosignosfálicos y espadasde madera.Los
principalesaccesoriosrituales son los disfracesdetoro, machocabrioo car-
nero,mientrasqueentrelos ejecutantesdestacanporsu importancialos que
vandisfrazadosde novio y novia, de vieja y decrío. Una función primordial
cumplenlos ritos mágicosparaasegurarla fertilidad, las danzasespecificas,
las visitas a casade los vecinos,etc. El elementocrucial de toda la repre-
sentaciónson unalabranzay siembrasimuladasquese realizanen la plaza
del pueblo:uno de los táIcerí estáarandoy cl rey, con sucoronay subarba
larga,siembray bendice;mientrascl restode los Icókeri se dedicaa saltar,
puescuantomásalto consiganhacerlotanto másabundanteserálacosecha.
Al ñnal, los kúkeri matanal rey. la vieja llora su muertey, acto seguido,
ésteresuctta.

La ceremoniasemtmágica- semicarnavalescade los kúkeri dejaentre-
ver las huellasde antiguasprácticasrituales:losjuegosagrario-lunares,las
danzasqueencierranun significadoseade laberintoseade ciclicidad-cir-
cularidado los carnavalesquecelebranla tnuertedel inviernoy laorgíade
la primavera.Semejantescelebracionesde festividadescristianasque,sin
embargo,no hanemergidoplenamentede La resacadel paganismo,se or-
ganizanporestasfechas Domingoo Martesde Carnaval,variablesegún
caiga SemanaSanta—en toda la Europade rito católico. Citemos, por
ejemplo, los carnavalesen Navarray el PaísVascoya queantesmencio-
nábamosla descendenciade los vascosde la primitiva población ibérica
quehabitabala Penínsulaantesdetodaconquistao colonización.Así pues,
en Lesaca,Ituren,Zubieta,Lanz,Goizueta,Arizcun,Alsasuay Unanuaen-
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Bajorrelievecon la imagendeun águila bicéfalaene/murooestede la iglesiadelArcángel
SanMiguel (1846) en e/pueblodeStudena,zonade Pérnik, oestedeBulgaria.

Hebilla de cinturón con/a imagendeun águila, zonadeSmolian,sudestede Bulgaria.
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tre otrosmuchospoblados,el carnavalconsisteen un tumultuosodesfilepor
las calles de la villa de monstruosossaku-zarrak, esperpénticamenteata-
viadoscon sacosrellenosde paja,de mairus y goitarrak que,bajadosdelos
caseríosmontañeses,recorrenfrenéticoslos pueblosrepartiendovejigazos.

Existenotrosusosy costumbresquese relacionanconlaceremoniade
la iniciación quemarcala llegadadela madurezsocial,mentaly sexual.Por
ejemplo la iniciación femeninaesel clarotrasfondode los ritos quecele-
bran el advenimientode la primaveray al mismo tiempo contienenele-
mentosmatrimoniales.Estosritos, denominadosen BulgariaIcurníchene y
lazarúvane (el primertérmino contieneel semade kunz, Icumó —padrinoy
madrinade boda—y, el segundo,el nombrepropiode Lózar queremitea
la celebracióndel respectivosanto),proclamanla plenitudalcanzadapor la
muchachay suderechoacontraermatrimonio.De significaciónsimilar son
asimismolas FiestasMayasquese celebranen Navarray en el PaísVasco
cualquierdomingo del mesde mayo y quehoy en día sobrevivenúnica-
menteenArizcun y Baztán.La fiestay susprotagonistaspersonificanel ad-
venimientode la primavera,simbolizadapor laErregine o ReinaMaya,que
emprendesualegrerecorridopor lascallesde la villa cantando,bailandoy
recibiendolos donativosde los piadosos.El inicio de estasfestividades,que
ensalzanla bellezay el poderíorevitalizadorde la primavera,se pierdeen la
oscuridadde los siglosy probablementeprovengadelos ritos paganosy de
los cultos fertilizantes que se rendíana la diosa mediterráneaDeméter,
variantegriegade la frigia Cibelesy de la feniciaAstarté.

En las religionesantiguasel fallecimiento se concebíacomoenlacecon
larespectivadivinidad de lamuerte:el difunto celebrabasusbodasconella.
Porejemplolos griegosconsiderabanlamuertecomounaespeciederapto
por amory representabanla bodaen los sarcófagos.En estesentidosería
posibleun nuevoenfoquede la escena«banquetefúnebre»tallada o es-
tampadaen muchosdelos monumentosde laAntigUedad.Últimamentelos
arqueólogosy los etnólogosestándandounaexplicaciónsumamentecu-
riosade la escenaprincipal queprotagonizalos frescosen el sepulcrotracio
de laciudadde Kazanlak,Bulgaria: la interpretancomounaceremoniama-
trimonial que,sin embargo,no tieneun significadosimple y unívocosíno
querepresentaunaboda-funeral,entendidaen el sentidosimbólicoal que
aludíamosantesde la muertecomocasamientoconel dios o ladiosade la
«otra» vida. En algunaspartes,las chicasquemuerensin llegar al matri-
monio sonenterradasen los trajesqueteníanpreparadosparael día de su
boda,y un joven vestidodenovio acompañael cortejo fúnebrehastala igle-
sIa.Estacostumbrevuelvea hacerreferenciaa la ideade la ciclicidadde la
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vida quetiene quesercumplidainclusodespuésde lamuertequese piensa
comootra forma del pasodel serhumanopor el mundo.

El universofolklórico estápobladopor seresquetienenno solamente
un pape]conceptualsiendopartede lavisión generalsobreel mundo,sino
que tambiéndesempeñanunaimportantefunciónestética.Segúnlas cre-
enciaspopularesbúlgaras,las samodivassonbellísimasmujeresquehabi-
tan en las altasmontañas,en las orillasde ños, lagosy fuenteso debajode
la sombrade viejos árboles.En estesentido,sonmuy valiososlostestimo-
nios quedejaronlos misioneroscatólicossobrela poblacióncristianaen los
Balcanesy su costumbrede seguirpracticandonumerososritos paganos.
Porejemplo,parano incurriren la ira de las samodivasy las demásdivini-
dadesdel hogar,lagentelesdedicabamisasy ofrendas:«sifa la sluschba5
ai Dei penateper olagerei samodivi».

En el mundodel folklore las samodivastienen hermanas,madrese
hijos, mientrasquesu relacióncon los hombreses esporádicay brevey
dura sólo hastaquecrezcanlos críos. Es interesanteel ejemplode Kra/í
Marco 6—un personajehistórico,cuyabiografíafue reconstruidasegúnlas
normasmíticas—,de quienafirmanlascancionesfolklóricas queeshijo de
unasamovila(sinónimode samodiva),al igual quelos héroesgriegoseran
hijos de unaninfao de unanáyade.Tambiénsuesposaesunasamovila,a
la queKrali Marcoconquistaconvariasartimañascuidándosede esconder
bien sus alas portemer aquelas encuentre,alcevuelo y lo abandone(lo
que, por lo demás,ocurreen ciertasvariantesde labalada,despuésdel na-
cimiento de suprimerhijo).

El baile y la músicasonocupacionesfavoritasde las samodivas,que
gustanpracticarlassobretodode nocheal igual quelasbrujasdel cuentode
Guelbenzu«Los dos jorobados»(1996:48),las anjanasde Cantabriay las
meigasde Galiciaqueinclusobailande la mismamaneraquelas samodi-
vas: cogidasde la manoy encono. Estasinclinacionesartísticasdelas sa-
modivaslas llegana emparentarhastacierto puntoconlas musas.Es muy
probablequetantoel propionombrecomoelculto haciaellas seande ori-
gentracio.En estesentido,podríamosestablecerun paraleloentrefolklore

S/uschbaos/uzhba.Transcripcióndela palabrabúlgaraquesignificamisa,oficio religioso,
liturgia.

6 Kralí MarLo, unodelos protagonistasmásqueridosdela epopeyadelos eslavosmeridio-
nales,fue unapersonareal quesedestacóporsu valentíadurantela segundamitaddels. xiv: es
elpríncipeserbioMarkoKrajlevic(hijo del rey valkashin),quiendesde1371 hasta1394 residió
enSkopje,dondeaúnseve la lápidadesu sepulcro,y perecióenun combateentreturcosy cris-
nanos.Su recuerdoes muypopularen los Balcanesy estáasociadoagrannúmerodeepopeyas.
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Li/ith, Diosadela Muerte,figurada enun soportedebarro cocidodela cultura sumeria,que
floreció dosmil añosa. C. Sela presentaalada, conpatasdeavederapiñasobredosfelinos.
fianqueadapor doslechuzasyostentandola tiara ritual. Muchasdesuscaracteríslicaspasa-
rán mástarde a la sirena . mujerarpía de la mitologíaoccidental,pero tambiéna la lamiade

las tradicionespopulajes.
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y mitología: el mito del cantortracio Timaris, quienosórivalizar conlas
musasquelo castigaronprivándolode lavistay del talentode cantary to-
car instrumentosversus el motivo folklórico del pastorde ovejas,quien
tambiénse atrevió acompetirconunasamodiva.Otro elementodeproce-
denciaantiguahallamosasimismoen la canciónpopularde Ive, quien se
poneacantarenel bosquede las samodivasincurriendoen la ira deunade
ellas,llaniadaVida, queprimero lo matay luegolo resucitaconunapócima
de hierbas.El asesinatodel músicoa manosde las samodivasesconside-
rado por algunosestudiososcomo motivo orfeico puestoquecomunica
semánticamentecon las leyendasde la AntigUedadGriega sobreOrfeo
descuartizadopor las bacantes.

En la aparienciaquese sueleatribuir a la samodiva—montadaen un
ciervo y armadaconarcoy flechas—podríamosrastrearla huellade la
iconografíaen las placassagradasdel culto paganoque,sobretodoen tie-
rrastracias,representaaArtemisacomounacazadoragalopandoalomo
de un ciervo o de unacorza.Segúndecíamosantes,las samodivashabi-
tan en las altasmontañas,en las orillas de ríos, lagos y fuenteso debajo
de la sombrade viejos árboles.Estasemánticanos hace pensaren el
nombrede «Silvanus»,en relacióncon«silva»,personajeéste,cuyahis-
toria tieneunalargay ramificadalista de descendientescomopuedenser,
por ejemplo,lasxanasde Asturiasy las /amiak vascas.En opinióndeJu-
lio Caro Baroja,

el nombrede lasprimerasse relacionacon el nombrede dia-
nae,pluralde ‘Diana’, comolascompañerasde aquella deidad,a las
que,segúntestimoniode sanMartín Dumiense,sedaba cultocomodi-
vinidades también de las selvas,enla EspañadeNoroesteenel s. ví, y

queel santo procuró combatir, segúnindica en el tratado especial, lla-
madoDe correctionemsticorum:y allí, a lapar, serefierealculto que
en los ríos se daba a las lamias.Justamente,hastanuestrosdías,co-
rren en muchaspartesdel Pafv Vascoleyendasfluvialesacercade la-
miak,lamiñako laminak,y hay también corrientesdeagua o lugares
de ríosy arroyos quereflejan creenciaen ellas. En Cataluñaseen-
contrará creenciaen las donesd’aigua7.

Julio Caro Baroja, «Tratadode las leyendas»,De los arquetiposy leyendas,Barcelona:
Círculo delectores,1989,p. 120.
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AI’ómbra decorarlacon elementosdel¿¿árbolde la vida»,zonade Iciskovo,
sudestedeBuNaria.

Revisia de Filología Románica
1999. 16. 107-128 124



DenirzaBogomilovaAtanassova Obse,-vacionessobree/folklore español...

CONCLUSIONES

En funciónde las coordenadasespacio-temporales,algunosde los gé-
nerosfolklóricos desempeñanun papelvertebradorrespectoa la cosmovi-
sión del pueblo.Estepapeltan importantequecumplenlas nocionesfol-
klórico-mitológicasa su vez respalday fomentala fe en suveracidad.El
advenimientode laépocarenacentistasuponeun cambiodecisivoen las re-
lacionesentrefrí Iclore y conceptodel mundoy en el sistemadelos géneros
folklóricos queya empiezana pensarsecomounavariedadde la culturaar-
tísticaque tienesu lugardeterminadoy susfuncionesespecíficasen la es-
tructurasocial.La decadenciadela función relacionadaconlacosmovisión
y el afianzamientode la funciónestéticade lasimágenesmitológicas,vie-
nenaconfirmarla ideadequela elaboraciónestéticadel mundoequivalea
liberaciónespiritualy racionaldel hombre,quiendejadecreerquesuvida
y su futurodependende un entornomitologizado.

El optimismoy la fe en las fuerzaspropias,llevadosal terrenode lami-
tologíapopular,setraducenen faltaabsolutade seressobrenaturalesqueno
puedanservencidospor el hombre.Estees precisamenteel mensajeque
contienecadacuentopopularquetransformaen acción, intriga y personajes
la lucha contralas dificultadesde la vida y laconcienciadequesi uno no
huyesinoquese enfrentaa las privacionesinesperadasy a menudoinjustas,
llegaa dominartodoslos obstáculosalzándoseal fin victorioso.En psico-
logíaestaposturaserepresentaporel psicoanálisisque se creóparaqueel
hombrefueracapazde aceptarla naturalezaproblemáticadela vidasin ser
arrolladopor ellao sin cedera la fácil opciónde evadirseo autotraicionar-
se. Freudafirmó queel hombresólo lograextraersentidoa su existencia
bregandocontralo queparecenabrumadorasfuerzassuperiores.

Los cuentostransmitensu mensajetantoen los niveles de lo cons-
cientecomo enlos de lo inconsciente,rasgoquelos hacemásatractivosy
seductoresy por el cual los objetosqueen ellos aparecense adecuanno
sólo a unainterpretaciónconscientesino queprovocanastmismoasocta-
cionestotalmentedistintasa su significadoevidente.Son tan ricos y exu-
berantesnarrandoy sugiriendolas facetasde la soñadae imaginadadi-
mensIónmágicade la vida queel pensamientoteórico que pretendesu
explicacióny clasificaciónes igualmenteheterogéneoy diverso.Resultain-
teresantecomprobarcómo algunosvenen la escenaen laque Caperucitaes
devoradapor el lobo el temade la Nochetragandoal Día, al tiempoque
paraotros éstaes unaclara alegoríade la Lunaeclipsandoal Sol, del in-
vierno sustituyendolasestacionescálidaso del dios engullendoa la víctima
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del sacrificio, mientrasque hay tambiénquienesinterpretanel episodio
comola muertede la inocenciade Caperucitaquevuelvea naceren un pla-
no superiordeexistencia,en el queel ello es humanizadoy socializadopor
el super-yo,o donde,trasJa experienciainiciática, la niñaseconvierteen
unajovendoncella.

Los hombrestienden a solucionarmuchosde sus problemasvitales
de forma similar, de modoquelas respuestasquedana las cuestionesque
siempreleshanpreocupadotambiénsebasanen estructurassimilares.Di-
cho repertoriode temasdependeen gran medidade la tecnologíay de la
economía,es decir de cómo los humanossatisfacensus necesidadesfun-
damentales,peroel folklore no nosmuestraal hombrecentradosolamente
en sí mismoy en sus interesesmásinmediatossino tambiénabiertoa hori-
zontestrascendentales.Es decir, apanede confirmar la uniformidadpsí-
quicay cultural del serhumano,definidocomounaunidadespecíficaporla
antropologíafísica,cl folklore superaestavisión poniendodemanifiestolas
peculiaridadesde ámbitosculturalesconcretosy de idiosincrasiasdistintas.
A travésde] folklore, se puedenaprendermásdetallessobrelos diversos
sistemasque integrancadaculturaconcreta:

1. Ayuda a desentrañarel significadooculto de las antiguascreencias
mágicasy a descifrarlos procesosde evolución y continuidadde
las ideasquegeneranla convivenciaentreel culto cristianoy las
ancestralesprácticaspaganas.

2. Informasobrelaestratificaciónsocialy surespectivaorganización
política: el hijo del voivoda y la mujer del chorbadzh,vaen los
cuentosbúlgaroso el hijo de la comendadoray el coiregídor,
enamoradode la molinera,en los españoles.

3. Hablade herramientasy utensiliostípicos o decostumbresy hábi-
tos característicos:en los cuentosbúlgaros,la viejecita coge el
cazo,la artesa,el cedazolleno de harinay el trípodey se ponea
amasarunahogaza,el maridova al mercadoa comprarun cordero
parael asadode la fiestade SvetíGueorgui,el viandantesalea re-
corrermundoy lo único quelleva en el zurrón espany queso,el
rey no quieredevolverlaherraduraencontradapor casualidadque,
segúnse cree,le traerásuerte;en los españoles,un grupode niños
caminapor el montea esperara los Reyesaver si lesdanaguinal-
do, una gitanamira a la princesay la embruja,un herreroque,
comotodoslos herreroses un granjugador,pidea sanPedroquele
regaleunabarajaconlaquenuncapierdaen el juego.
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Los cuentosno son solamenteuna reduccióno banalizaciónde los
mitos localessino másbienla personalizaciónde los mitos universalesen
formas localessobrelas quecadagruposocioculturalva dejandosushue-
lías. O, dicho de la manerainversa,apartede ofrecer sistemáticascoinci-
denciasconotrasnarraciones,los cuentoscontienenestructurasde un com-
portamientoejemplary susceptiblede servivido no sóloen unamultitud de
ciclosculturalesy momentoshistóricossinotambiénen situacionesúnicas
quese distinguenpor su tipismo, en ámbitosconcretoso en etapasy entor-
nosdeterminados.

Cuandose escribeo reflexionasobreproductosculturales—el folklore
en el casoconcretode esteartículo—,creadosen dosdistintoscódigoslin-
gúisticos,es inevitable pensaren su traducciónquetirará abajolas últimas
barrerasanteel conocimientoque los hombrestienenunosde otrosafron-
tando,además,la peculiartareade hablaren términosnuevosy familiaresa
la vez, de maneraqueel lectordel texto traducidopuedareconocerloscomo
pertenecientesal inconfundiblecampodel folklore. Estecampotieneel doble
atractivode ser, por un lado, algoconocidodesdesiempre,queridísimoy
evocadorde los mejoresdíasde la infancia,en losquecadapersonaaprende
a serpartede un colectivoy a identificarseconsuentornoy consu culturay,
por otro, algo queenriquecelas experienciaspropias—individuales y na-
cionales—medianteel acercamientoa lo quelos demástienendedistinto.
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