
Pablo Schoatakov5ky

El folklore ruso
O r i del folklgen y géneros ruso; 

Las partícula- 

es morales

ore
do desu esta conservación .

ridades del intelecto
ífiestan

y de las facultad
con mayor relieve

identificaban 1

de
un puebl en su idio-o se mam

1. P * +os antiguos rusosma or eso a nocion
¿e «idiomas con la de blo», expresándolas porc< pue

dio de 1 a misma palabra: c<iazy 

líente de la 1
L»-lengua. La par- 

engua rusa en su fuer-
me
ticularidad mas sa
za expresiva, lo colorea 

que nosotros 11 

concentrab 

forma inicial fue la

do, lo imaginativo de su ver-
b o . Lo alamamos poesía, princi-

1 verbo cuajado de imágenes,pío se 

y su
a en e

canción. Todos 1os mo-
de 1 a vida de antaño, 

cotidi
penas y alegrías, sus 

de cauto.
mentos 

fiestas
A través de la canción se manifestó la inclinación na-

* • 
ritmo, que es una partí-

canto que acorapa-

sus
lanas se acompañabany tareas

k • *

tural del bombre bacía el 

cularidad propia de la poesía. El
1 trabajo común tenía que someterse al ritmo deñab

este, y así nacieron e 

rítmicas

a a
1 1ritmo poético y 

de trabajo.
as can

ciones
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El trabajo y luego 1 

bre consagraba e 

ritual.

a los cuales el bos juegos,
# r# •e su energía Iisica y espi-

om -
1 sobrante d
la gente, y así nació el

ba sido 1
Sin-reunían a coro

crético al principio, el 

géneros de la poesía popular. El d

Rusia se

dcoro a cuna e varios 

lio extraordi- 

las
esarro

li apti tudesnano que tomó en explica por
especiales del pueblo ruso para el canto. Ya 1 os escri-

bizantinos señalan este becbotores como una particu- 

tan naturallandad eslava . Cantar en coro es para un 

doquiera; en1 elruso que
ejercito, por ejemplo, cad 

tería posee su coro. Estas f
ciertos fenómenos sociales, con 

as ciudades y 

campo, con e 

se destacó en

os coros se improvisan por
ba-a compañía, escuadrón o 

acilidades artísticas cua-
ran muy bien con 

antiguo v e c 

colectivo

d 1 el
b e de 1 elcon principie
1 1 f (i)-en e amoso m i r

1E 1seguida e 1 o ,n e¿ coro z a p e v a
el d 1 ¿1 1 de 1corifeoque conduce e coro, anaiogo a
gedias antiguas* a cuyo cargo estaba el d

coro repetía solamente 1 

1 estribill

as tra-
11o delesarro

de 1 el as ulti-• *texto 

mas pa 

pues
a responsa 

improvisar; tenía que cantar cosas que 

conocieran, y así nació 

efecto directo la profesionalización

a canción;
latí del v o que volvía dras verso o e

es de cada estrofa. C
es-

ba toda1 lo 11orno ei zapevaio 

la actuación del
eva

1 bilidad díapor coro, no po 

sus compañeros
ió 1 d i c i 6 n , que tuvo por 

de los cantores, la
a t r a

(1) Aíir quiere decir mundo, universo; en sentido figurado se llama 

a la asamblea general de los jefes, padres de familia, de una aldea o po
blación que. en el campo ruso fué, basta la revolución social, el órgano de 

auto-gobernación.

mir
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idealización de los Léroes 

tal o
y la generalización 

tema. H

• /
de la

factura, apropiad 

profesionales 1
1 ido los 

genero épico; 

ar. Alrededor de 

impresiona tan 

llata el relato

a a cua an si
1os que crearon e

especial de la poesía populuna rama
los Lectos Listóneos o los kéroes que
mayormente la imaginación, se d 

al acrecentarse el numero
esarro

de de Lectospersonajes y 

, seepisódicos
cío é

agregados al tema principal formó el c i -
_ épico.
En el sentido de la factura, los rasgos peculiares

del género épico ruso son las repeticiones, la tend

Lrayarla mayormente y 

la atención de los oyentes sotre sus detall

encía
a d 1 • *esmenuzar a acción para su
llamar es:

Tomaron ellos potros Lriosos, 

tomaron ellos sil 1 

ensillaron los potros briosos;
as sircasianas,

tomaron azotes d 

y botaron ellos azotes de seda, 

tomaron en manos varas de ro 

líos a potros briosos .

da,e se

ble,
subieron e

• i

ra particularidad

os, no varían nunca; por ejemp
ros son siempre «perros», aun cuando babl

# * > si mismos.
La poesía popu

Ot los epítetos fijos que, 

lo: 1
son una

pegadvez os tarta- 

en ellos y de

1 1 'lírica nació, coipo e1• *a r
género épico, del sincretismo coral. Los manuales de
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literatura contraponen 

je ti va del género épico a la 

de la lírica popular. N 

tada. Las formas primitivas del género épico 

bjetivas; la única

habitualmente la o tipo e s i a
t> j e 11 ▼ apoesía su 

o sé si tal clasifi • #cacion es acer-
son tam

bién su dif reside en• * erencia que su
es colectiva, mientras que la de la poesía 

individual. El
bjetividadsu

lírica es 

entre los sentimientos y 1 

do exterior,

1 e 1 i s m o 

humanas
para 

as acciones
poético 

y el mun-

1;es su rasgo peculiar:

Se quebró un ramito
del buerto, 

y rodo la manzanita;

se despide e 

de su madre queri 

parte el bijo 

a tierra lejana.

del manzano

1 hijo
ida;

particularidad de la poesía popul lasOtra
comparaciones y apariencias negativas:

ar son

blanquean la tierra,No son 1 

blanquean las canas
as nieves que

la barba del viejo . . .

Al igual del género épico y de la poesía lírica, el 

tiene sus raíces en el sincretismo1drama p o p u
primordial, al cual tomo prestado su carácter complejo

e relato y

a r

de dialogo; pero,de acción y de mímica, d
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la antigua Rusia este género apuntaba apenas y susen
dimentanas.formas eran muy ru 

Rl inmenso tesoro del folklore ruso, que consiste
de poesías rituales, cuentos, leyendas,en un sinnúmero

históricas, d«blina s5>, canciones Lurnas iiKramanas, can
tos religiosos y canciones populares, transmitiénd 

durante siglos oralmente, d 

nía que sufrir mutilaciones 

, faltas d

ose
• 0e una generación a otra te- 

notables adiciones,por
e memoria, mezclas y confusiones,

os investigad
1errores

Lacen muy ardua 

de restabl

que 

ores, an-la labor de 1
el texto original de tal

llegan basta ba-

1015,

1SIOSOS ecer o cua
1 eyenda. L• 0canción o 

cer 

los tártaros

os anacronismos
batall Vladimiro, muerto ensar a an con

di siglRusia dos
de, y ser ayudado en sus bazanas por su «so 

mak», atamán cosaco que conquisto la Siberia occi
dental en 1582. No obstante, la intensidad 

ceridad
tes y rescatan d 

timientos colectivos

os mas tar-que inva íeron
brino Er-

y 1 a sin-
i 1que respira la poesía popular son impresiónan

os sen-bra la ingenua sencillez de 1e so
que transmiten.

El interés por la poesía popular se despertó en 

muy tarde. Los antiguos cronistas la despreciaban 

como algo perjudicial a 1 

nandole sus raíces paganas. Los primeros apuntes fue-
siglos

Ru
sia

a salvación del al ma, íncrimi-

lostomad XVI y XVII,ron
tend

os en pero con^
encía a mejorar la inspiración popular, adaptándo- 

a al gusto contemporáneo de la gente letrada. Puede 

íble que las mejores anotaciones del folklo- 

tido d

1
1

parecer incri 

re ruso, en e exactitud, Lecbas en e lsi-1 e susen
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glo XVII, pertenezcan a un ingle?,
(1592-1638). Teólogo, graduado en

, conocedor de 1

Ri-ci un cierto

cbard J
Oxford, lingüista 

a mayoría de 1

a tnes
os idiomas clasicos y 

idiomas modernos, edito el «Dide 1 ICOS 1

libro titulado: «Ob* 1 *cionario ruso-ingles» y 

bre e
serva- 

de Rusia»
un

1 país, los usos y costumbres 

(1619). Fue él quien anotó por primera 

canciones rusas con la escrupulosidad d

ciones so
vez ciertas

bi1 e un same, 

ifestó ínteiés bacía 

literato 

estudio concienzudo del

El siglo XVIII tampoco mam
Pusbkin fue el 

dio el ejemplo de un
la poesía popular, y primer

ruso que
Gogol, que se 

y las canciones popul
ireévsky (1808-

11o a1, interesandfolkl o en eore naciona
dedicó a recoger los diebos 

El amigo común de ellos, P. V". Ri
ares.

bis

su muerte, e
1 de• * | reunió 11856), • 0 cancionesa primera colección 

editadas
1860, bajo el título de C

después delíricas,toncas y
juntadas 

or ei camino así abierto siguic-

editó C

an ciones
1ky PK;i r e e v spor

delRy bmk p u e - 

iccio-
ancionesov, queron

(1861-1867); Dal, autor del Dib 1 o ruso
licativo de lal engua gran-r u*s a 

dio
nario exp

Las(1861-1868); Gilferding, 

bylina s de la 

Afanasiev, 

e y e n d a s
turaleza poetiza
1869); y su famosa

a conocerque
(1877);

con una serie de trabajos capitales: L
(1860); L a

de O n e g aregión
a s

11 n a -ares rusasp o p u
(1866-11da p a v o sos eso r

colección de Cuentos popu-1
(1863). El trabajo abnegado de los1 ares rusos
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os salvo del olvid 

ras escogidas de la poesía popular.
precitad 

de ob
cantidad inautores o una

mensa

1.Lírica r i 111 a
as hasta

Las muestras de la lírica 

nosotros, son restos disgregad
as a las creencias cris- 

ugar común atribuir su conservación a 

pueblo ruso.

ritual
os de anllegad

tiguas practicas paganas adaptad
Es un 1 • *tianas.

la birre ligiosidad del
la poesía popular no baya conservad

¿Como explicar,

o nientonces, que 

un solo ncmbre de los diloses paganos? Nosotros 1 
a través de 1

os co
bras de la anti-nocemos únicamente 

literatura
as o

rusa. ¿No sería esto una 

cabal del cristianismo sobre 1
investigadores de la poesía popular atri- 

íen a la birreligiosidad la conservación de
dedicad

comprobación• *gua 

del triunfo as creencias
paganas? Los
buyen tambié 

algunas fiestas 

tos días
as antiguamente a cier- 

a las fecbas astronómicas de 

en el rudo clima ruso te
las fecbas d

dos «vueltas del sol bacía
las

paganas 

año solar,del
cambios de estaciones, que

# * • cman tanta importancia, juce
noccios y de solsticios, llama

o el inviernos» coincidieron o, casi con
cristianas de ^Tavidad, del Domingo de R

y de S

dió que e equi-

el verano
fiestas esu- 

Bautista., de la Trinidad an J uan 

des fiestas

• *rreccion 

Así, por ejemplo, una 

la de «K
de las paganas 

que
gran

decir, la. del baño ritual, 

calendario pagano el 22 de junio, día 

1, de «la boda del sol

1úpala», esera 
#caía en e 

solsticio 

P ero, 

jarlo dos

del1
la tierra».converna

una vez cristianos, los feste-
días más tarde, el 2A de junio, día en que

rusos empezaron a



359El folklore ruso

U 1 nacimiento Je San J 

e otros Jías conmemo- 

el nombre Je Ivan-

!a Iglesia OrtoJoxa ceie 

Bautista; y para Jistinguirlo J
, le Jil 

1 Je Kupala).

uanra e

JJe S íeronrativos uana n
Kupala (J

La Iglesia R
uan e

ella 11a- 

1 fonJo
1lucba con 10 que

paganismo», protestaba en e 

Je festejar, que por cierto era paga- 

Je festejar» en e 

toJavía e

usa, en su
Jelba « restosma

1contra a manera
1 universo ente-, «la manerana; pero

1 calificativo Je «paga-ro merecía y merece
contraJice la Joctrina . Las ficristiana es -na», ya que

tas consisten principalmente
Jistracciones 

los bail

beber en exce - 

1 cristiana
en comer y

que la mora 

es, por ejemplo, 

capítulos»
a conmemoración Je los muertos que se ce-

Jespués 

os y al-

so, o consagrarse a
Je aJmitir, comono pue

(siglo XVI) pintfEl «CóJigo Je cien
1como sigue

Je la séptima semanalebraba el Jí 

Jel Domingo Je Resurrección: «En los puebl

Jeas se juntan los

la jueves

1y 1bomb os ceas mujeres en 

tumbas con gritería gran-
íri-

res
lloran sobre lasmenterios y

y, cuanJo empiezan 

mistas,

cbiri1Je a tocar los payasos y
os lloros, empiezan a saltar, y

• » •
a cantar canciones satánicas

, JejanJo 1
a bailar, y palmotear, y 

sobre 1

ellos

tumbas, [engañaJores y laJrones que 

e el relator inJignaJo.
as mismas

son:», anaJ
ToJos los acontecimientos familiares: nacimiento,

funerales Jaban

J

lugar a cere- 

Entre es-
bautizo, matrimonio y

acompañadas por canciones rituales, 

las más interesantes se refieren al «Juego
Je Jramatismo, compleja

momas
matri motas

llenaíal», • * en su com -acción
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posición, que tiene sus raíces en la antigüedad
dio del

lesquiera otros usos y costumk

remota
y kasta ak pueklo mejorora se conserva en me

. En 1que cua res as ca
ltas de la sociedad el Ipas a

lia tradición lo dio el
rusa, primer golpe a aque-

Alei Aiijailovick (1645-zar ejo
1 576J, cuya koda tuvo un carácter estrictamente reli-

kanas, 

akand
gloso. Las poklaciones ur 

de sus superiores, tamkién 

las tradiciones

1 ejemplosiguiend o e
onaron, poco a poco, 

seculares, pero en el campo, el «juego 

todavía el carácter dematrimonial» 11 

entre 1
luckaeva una 

os prometid1 de 1os parientes y os amigos os, si
mula e 1 rapto de 1 palaka novia, constituye, en una ra,
1 o que anteriormente j no era un juego sino una acción

serie dde De de la poesíasangre. e temasaquí una
matrimonial: el espanto de la novia ante la perspectiva 

de encontrarse en medio de la gente extraña; su temor

de la

i

al novio extranjero; los recuerdos del saqueo
de la novia por los amigos del novio, etc. Lcasa 

ta de 1 

kien

a v e n -
que sukstituyó mas tard 1 roko,a novia, tam-e a

dejo muckas kuell 1• # • *
as canciones matrimonia-as en

les; 1 a novia suplica de no venderla, d 

ara trakajar penosamente, enve-
entregarlae no

le pegará, la k 

jecer antes de tiempo; llora su pena de akand
a quien

laonar
casa paterna, perd 

El tono 

de a la triste kistona de 1

kkertad.er su
general de la poesía matrimonial correspon-

: 1a mujer rusa as canciones 

orar es 

suavizarse 

matrimoniales

de 1 lloros y llantos; para ella, 11a novia son
okkgación. Sólo ko más tarde, aluna 

las costumk
muc

1res, aparece en as canciones
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el momento Je glorificación Je los cónyuges, mientras 

a refriega sangrienta Je antaño se traJ 

chistes costeaJ
1 bur-que 

as y
uce en

1 1os por ei novio, 

conclusión Je la viJa h 

roJeaJa Je una serie J
umana, la muerte, 

e ceremonias sugeriJas por
La esta 

las 

Je los1 iJa eterna y 1 1a vicreencias en en las relaciones 

Los llantos ritual1 bliga-muertos con ios vivos.
la traJición 1

es son o
Jo una serie Jtorios y ía crea e canciones

rítmicas, expresanJo la Jesesperación Je 1 

los fin
a viu J Jea y

huérfa nosíjos que quejan 

1 llanto
. El ritual era tan cora

se volvió una especialiJaJ; 

recieron mujeres lloronas, paga Jas para 11 

los funerales. Los llantos, sobre toJ 

norte, f

plicaJo que e apa- 

Juranteorar
la R usía Jelo en

Je los » 1 * > • capítulos mas poéticos e ín-
la extrema

orman uno
Je la ]teresantes

Jiversi Ja J 

estajo Jel al

poesía popular rusa, por
Je 1 Je 1 ela muerte,as imágenesy riqueza 

ma y
Jros Je la viJa

pueblo ruso:

1el Juelo, asi como por lo pintoresco 

popular, características JelJe 1 os cu a
JelJo J e sermo

1 Jeslumbrante,Huyó Je mi, mi so 

tras montes altos,
tras bosques espesos, 

tras nubes pasajeras, 

estrellas orientales.tras
A4.e Jejo a mí pobrecita,

1soia con casa y ñiños; 

[me Jejo
para siglos Je siglos!

a mi pena penosa
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¿Como voy a criar a mis liijos?

os van a vagar por e 

y pedir caridad en 

¡qué estreck 

sin su

Exorcismos 

ritual

Eli 1 do,mun
1 as puertas; 

os serán sus caminos
mis poLrecitoslpadre! [Ok,

Un de lay conjuros, 

os exorcismos y conjuros;
ramo

1' ' lírica

tal
1 el género,

vez, más estable de la poesía popular. La f 

fuerza mágica de la palabra 

o religioso y
cía junto con la lengua y d 

del kombre. Entre el

son

lae en
que, entre paréntesis, tie~

fond psico-fisiológico a la vez, ere- 

e su significado en la vi
la todavía un

1ne un
ida

blopue
gran numero de exorcismos y conjuros cuyo un es pre

sanar o inculcar enfermedades, enfriar o

un negocio o en

ruso circu
É

venir, provo-
I * ‘ *a realización 

era aquellas
1 dar en 1carino, ayu 

deseo, etc
car e 

de un . La Iglesia, que consiid
de kasupersticiones como restos 

luckado contra ellas 

sugestivo que la mayoría de los 

un carácter religioso; 

ñas, que nacieron d 

oración. He

paganismo, siempre 

enérgicamente. Desde luego es

exorcismos presentan
supersticiones, pero cristia-son
fe ingenua en la f de lae una uerza

í el laconjuro para sujetar sangreaquí
(cortar la kemorragia):

Dios del cielo con unaLlega 1 aguda;

sujeta la sangre del tiro, (2) y del puñetazo,

del kack

anza
fuentes,cierra arroyos y

killadde 1 a ya cuc azo . .

(2) Es decir: de la herida de de fuego.un arma
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Habitualmente el
cion épica, que describe los gestos que 1

eseo,

de introd

o acompañan;
n que 

e una ayuda 

de (da 11

conjuro consta una uc-
• *

sigue la parte lírica que expresa e
uego la del pe 

as palabras
que consolida definitivamente la f 

conjuro; por ejemplo:

1 d el fi
1 ; 1 dido dpersigue el conjuro 

sobrenatural 

duraa
fin, 1 , lay, en aves

<t cerra uerza
del

labSean mis pa 

mas fuerte
fuertesras y pegajosas; 

y el acero;que la piedra 

con tres por nueve candados, 

con tres por nueve 11 

nada les falta, nada 1
1aves a cierro; 

bra;es so
ni el sabio, ni el astuto

acer mi obra.podran desb

La fuerza principal de los conjuros estab lasa en
ave que se transmitían generalmentepalab 

re e

de IIras so-
b 1 lecbo d dee muerte; por eso un gran numero 

conjuros apuntados carece de palabras conclusivas.

b; d i c b os y a di 

más vital de la poesía popular, la mejor con-
los

P IOS,r o v e r 

La forma 

da en

ívinanzas.

el os proverbios y1uso corriente, sonserva
popular en su apli-dicb 1cristalizan 

ida cotidiana 

ba proseguido durante mi 

moraleja, becbo histórico, 

relaciones entre 1

biduría 

. Es una obra que el
os, que 

cacion a la vi
a sa

blo• * pue
creencia, 

cboque o 

los extranjeros

il bayanos, y no
aspecto jurídico,

as clases sociales con
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algúnque no se refleje enbra literaria, pro-o gran o
vertió o dicto. En los cuentos rusos aparecen a menú-

, LatíanLo P¿o personajes que, al igual de S 

un idioma cuajado de proverbios 

Hay proverti

anzaanc
, dictos y adivinan- 

procedenciaios que traicionan suzas.
pagana:

« El Dios que moja es el 

Pero son una gota entre los que re
que seca».

ás Ér-flejan las mas

mes creencias cristianas:
las montanas».«La fe mueve 

Dios no esta en la f la justicia » . 

, etc., etc.
uerza, sino en«

El Lomtre propone, Dios dispone»
Otros comprueban con qué fuerza estaba arraigado

beranía del

«

en la conciencia popular el sentido de 1

blo. El
a so

tíosdo en 1fi os provergura a menúa mir»pue 

rusos:
Lomb«El re».mir es un gran 

«El mir es una gran cosa».

dobl«El mir muge, el bosque se a».
tara».El mir escupirá, un mar 

Los acontecimientos 

tíos como estos;
«Un Luéped insperado,

Como si
«Se perdió como el 

Cayo
1 desastre de Napoleón en

«

Listóneos se rememoran en pro

ver
peor que un tártaro».

i jMLamay guerreara».«

PoltLa jo 

a sopa

a va ».sueco
francesa». (Alu-1como un cuervo en«

1812).sión a
metáforas Lien compues-Las adivinanzas rusas son

tas. El verbo de la poesía popula-bo antiguo, elver
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Lo más arrai-: admitía metáforaslia sido metafórico; muc
gadas que las literarias. Los literatos 

lfombra d
mientras que el pueblo dice:

se contentan con
Ida dele nieve» o con «la esmera pra-«una a 

do»,
Enturbiarse, entristecerse».«

se enojo el11«Se enturb • * ma-agua con a arenaío e
rido con su mujer».

La audacia metafórica 11 11 di-ega a su colmo en as a
la imagen y la id; la distancia entre ea es yavi nanzas

demasiado grande para que ésta sea evidente:
bailo, trepida 1 (El trueno), 

palo». (Arvejas).
1 ca«c a tierra».orre e

«Sin manos, sin pies, sube por e 11
«¿Qué bay por encima, patas arriba?» (1VÍ ).

é
osea

El pueblo ruso contrapone el cuento aCuentos, 

la canción como forma y 

to de vista, el
contenido. Desd e su pun- 

íeu construida,
como

fantasía bi
dio de

cuento es una 

lata 11 . * veras, asuceo que
forma rítmica. Los cuentos son de una gran

mientras la canción re 

pesar de su
movilidad. La forma prosaica se 

con mayor dificultad que la forma poética. El 

de los cuentos siempre improvisa, mezclando 1
y lugares

lafija en memoria 

narrador 

os temas, 

. De aquí una gran 

os esquemas
do fórmulas comunesusan 

abundancia de 

fundamental
1vanantes, mientras que 

lativamente
1 carácter mixto de los cuentos

escasos.es son re
La complejidad y e

bacen sumamente difícil su clasificación por grupos 

Como es de suponer, la mayoría presenta 

fantástico. Ot

se

parados.
0carácter

un
delmodo dflejan el e serros re

5
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tío ruso;; Lay cuentos didácticos; tay Instoricos y,pue
en fin, Iiay cuentos conucos.

Entre los cuentos fantásticos forrnan un grupo Húme
los cuentos sotre I I de «genero épico 

se conservo excepcionalmente Lien, 

y eso es fácil de expli
car. Las generaciones posteriores no tenían que añadir

coítumL

roso os animales,
zoográfico», el 

casi en su

1cua
frescura primitiva,

a I as descripelones de usos y

antepasados, cuya vi 

zoológico.
cual aquellos cuentos pintan admiratl 

carácter de 1

de 1res os anima
les, tedias por sus 

diatamente del
ida dependía

do laRazón por 

emente tien
licidad e

inme mun
el

1 deos animales, a pesar 

sin pares 

os cuentos ce

su simp
idad si 1. L fingenui 

tucia
os animales cuya uerza o as-

1 leb el loto, el 1ran son: oso

muy voraz y tonto; 

zorro, astuto e in
truso, es un personaje que sabe arreglar sus negoci- 

tos . . .

y e
. El loto dinariamentezorro es or

oso muy torpe, pero totiaclión;el el
1

El antropomorfií 

el sol, la 1
] 1 os cuentos ensmo se reveía en 

el viento y el frío, aparecen
que 

tajo as
ida de los Lomt

• •
ermosaj), pasa un jinete 

anco, y se tace 

o rojo

una,
pectos tumanos y se asocian a 1 

En el cuento «\^asitsa la H 

vestido de tlanco en catallo ti

a vi res.

diía;
tallvestido d• •

pasa un jinete 

dece; pasa un jinete negro en catallo negro 

noc

atar-e rojo, en ca
lacae

Le.
I

Los espíritus del agua 

del tosque

elvodianoy, del mar,
liesty, del togar----domovoy

: tatl

zar
, ani-marino,

lem entos an, comensus respectivos e o reinosman
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los k1 , lucky teten, aprecian 

tres.
an conas canciones

TJn lugar preeminente entre 

ocupa la «Bata-yaga», una 

que vive en 

cta colocad

om- 

fantasticos1 os seres
1truja vieja, mala

osque, en una casu- 

gallina; vuela en 

as con una escota, y

y fea,
fundo del t1 o mas pro

a sotre cuatro patas de
tuell, tarriendo susun almirez

todos 1 . Otd os que caen en sus manos ros per-
emoníacos, trujos y curanderos, relacionados 

1 diatlo, figuran en muctos cuentos, pero su papel
dificultades a los téroes tuenos y

evora a 

sonajes d

con e
dse reauce a crear 

asustar a los oyentes. 

Lo notatle es 

el triunf
las fuerzas malvadas nunca loque

o sotre los téroes positivos, que son siem- 

ortodoxos y satén vencerlas por la cruz *

cristiano. Los cuentos sim

gran 

pre t

la oración, por el principio
uenos

la gente que reza al levantarsepatizan únicamente con
al la1al1 acostarse en 

a una iglesia y 

er «un cirio de 

e con calor. En cuanto

sentarse a a mesa,a manana, 

que se
en

persigna pasando frente 

entra en las capillas para orar y
te;noc

dene en
decir, que ardcera calida», es

kometanos, la poesía les trata 

ío ilimitado. «Idolacko asqueroso» es el mote 

que se aplica a los paganos destacados; 1
; designación despectiva que pue- 

castell

a los paganos y a 1 os ma
dicon un o

kometa-os ma

kasurmanes»;nos son « 

de traduci juntando «kasura» ana con «man» 

tío dice « 

a un impío o

ucirse
ka-eman; pero a menudo el pue

indicar
(komkre) al

surman» por antonomasia para 

kereje.



A i e n e aSOS

didácticos están representa Jos 

por una colección sumamente rica, cuyo prototipo es
a y Pra v Jas> 

mentiroso; P

L os cuentos

. KrivJa, de-J e « K r i v Jel quiere 

a ver
cuento

Ja es 1 Ja J.cir lo torciJo, íal ravso,
la discusión entre los Jos principios empieza con llevar 

la KrivJa mucLa ventaja sobre la PravJa,

Ja Je la Jiscusión
lacomo 

Je esta última, la
y-

1 os OJOS
Ja uno y luego otro ojo,

al cabo, la

sonpren
KrivJa logra quitar a la Prav

al fiNo obstante,clejanJola ciega. 

PravJa triuní
1 • / n y 

n genera 1, 1recobra la vista. E a rno-a y
xaliJaJ Je los cuentos se mantiene muy alta: los b

simples, 1
an invariablemente, mientras que el orgu-

umi-
os Jébiles, los bu-fenJiJos, losJ ^lia Jos os o

milJes triunf

y el vicio acaban por serlio, la injusticia, la envi Jia

castiga Jos. 

Entre 1 1. 1os personajes humanos os mas populares son 

1-1 ontito, lujo Je campesi- 

Que Iván-zarevick, JotaJo Je tojas 1
ica y bu mana,

Ivan-e

el Iván-zarevich e Ivan e

liJaJ es,as cuanos.
triunfe sobre 1 
natural. I.o notabl

es lo mas1J a J J i o b 611a ma
l-lontito logra Jos 

la bija Jel
e es que

becasánJose con
bre Je Tontito se lo J

• / • mismos éxitos y, zar, su

. El sol 

simpliciJaJ, buen genio y b
al an por sutrono renom

leliJaJes queíl JaJ, cuau mi
ventaja Je sus b

astutos, traiJ
Jistinguen mayores queermanoscon
son intel«gentes, ores, y persiguenpero

sus intereses mezquinos sin reparar en 

simpatía con que 

Jescubre la b

toJas sus empresas, mientras que

. L?1 JiIOSos me
a Iván- el-Tontitoel blo tratapue

Je su concepto moral. El tonto tiene
berma-

ase
sussuerte en
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inteligentes fracasan invariablemente. El kecko de 

Ivan llega siempre al trono es muy significativo: 

comprueba que, para el pueblo, la distancia entre el

da; el

nos

que

el d 1 mujik con

sumos

• •trono y 

sidera como 

gue al poder 

diarias el pueblo nunca 

sidera como algo despreciable, d 

la unión directa del 

mota

campesino se re 

lo más natural
uce a a na

de los 1 le—que uno
supremo. De las clases sociales ínterme- 

kace caso. El blo 1pue
e modo que

as con- 

la idea de

1 blo, 1• 0zar con e pue nació en a re
antigüedad 

ea propia del
de id day pue 

puebl
ser consi era como una

id o ruso.
Tal 1 1 a variedad deles la riqueza imaginativa y 

tenido de los cuentos. E 

ko más uniforme y 

situánd

con-
la forma, esta es 

os los cuentos
n cuanto a 

monótona. Todmuc
1 el tiempo pojprincipian 

introd
* En

ose en e espacio y en
• *uccion que nunca varia: 

cierto reino, en cierto estado, 

nueve países, en el país tres veces décimo, erase . . .» 

En el curso del relato, las propiedades típicas de
danos se sintetizan en ad

una
tras tres veces

los ké 

letivos y adornos
eroes o personajes secun

líricos tradicionales, lo que comprue
ba una gran especialización de 1 1doresos narra popúla

la rígida forma• 0res, que encierran 

tradicional.
narración en una

Las leyendas que conservo el pue-

a ve-

Leyendas.
blo ruso son en su mayoría de origen religioso y

pueblces suelen ser
convertido b

keréticas . El• 0por su concepción 

ba aclaraciones a las dud
o re-

• 0cien usca as que
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lesiastica;no podían resolverse por la vía ec 

¿por qué San 

rero, se

por ejem-
1 29 ded;pío: Kasiano, cuyo

festeia una vez cada cuatro anos, mientras 

ISTicolas se festeja d

ía cae e
feb

al año? ¿Cómo 

y Elias en 

as dan explica- 

leyendas dualistas,

que San 

Cristo bajó al ínfi 

el cielo? A

os veces
? ¿Qué bacen Enoc 

eyend 

las

erno
las 1estas preguntas 

Lleréticas sonciones ingenuas.
búlgaros, que creían en 

la lucba eterna de Dios con
os «bogomilos» 

primordial y
bay leyendas que respiran un

las

inspiradas por 1 

la igualdad 

el diablo. P sentidoero
arrégla

la gente?») y
altamente 

das por
cristiano y artístico; entre otras

León Tolstoi («¿De 

Leskov («Leyenda del zar
que vive
Aguey » ).por

El genio épico ruso encontró su ex- 

peculiar en las «bylma s» y canciones 

as «bylinas» cuentan las hazañas de los 

valientes hercúleos, que luchan con los 

de la santa tierra rusa, con e

«Bylina s» .
• *presión mas 

históricas. L
«bogatyrí »,

l «Idolóñ as- 

las
enemigos 

queroso», con 

aventuras

el « Dragón-Tugarin »; o cuentan
las de «Sadkó en elfantásticas reinocomo

del Zar marino».
ciertamente, h ido compuestas«bylina s»,L an sias

la vida y laspor cantores profesionales que ensalzab
príncipes y de los 

tend

an
héroes populares.1hazañas de los

Habílíricas dLo comprueb esarro 

del Canto de 

de uno 

Boian:

íenencíasan sus
das, junto a su estilo épico. El 

la incursión de I ^ o r (siglo -X^Il) 

de aquellos cantores profesionales 

«Cuando el

autor
cuenta 

amoso
fético Boian quería componer

, del f

una can-pro

\
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de alguien, entonces su pensamiento se
la tie-

o gris, a las ñutes subía como

konor• /cion en
dilla,1 os árboles como una ar poresparcía por

corría como un lotrra
* * 1 un aguiia».

os taregos enriqueció el genero 

as escandinavas, y de las 

os rusos sacaron el keroe po~

1El contacto con
épico ruso con ciertas leyend 

leyendas griegas los kard 

pular de los 

el Isl
(Diógenes el I

Anika G
tomó prestados a

luckbizantinos, de la época de las as con
ba Digenis Anicetoskéroe que se llamaam,

bautizaroníble) 1 os rusosy quenvenci
pueblo ruso 

del género épico per- 

1 relato de la lucka de Rustem

Del Oriente eluerrero ».con c<
lgunos episodios

corentre otros esa,
os zares). Un: 

1204, kabla de
Libro de 1Zorab (del ctSkaj-N

leyenda de Nóvgorod, apuntada en
ame »

decir de Teodonco1« Dédrico, malo y asqueroso», es
de de las leyendas germánicas. 

Es notable que la mayorías de 1 

yan sido recogid

el Grail
byltna ss> ka-as 5

alperiferia de Rusia:la norte, 

de Olonetzk, en
as en

bernaciones de Arcángel y
1 bajo Voiga y

1en las go 

los íAontes Ural en Siberia. 

formó aún el tipo de 

band

es, en e
de Rusia europea seEn el norte

narradores 

da laboriosa
1(skasiteli), 1

de campesinos, se consagran, durante el 

septentrional, a narrar las «bylina ss> en 

dos. Algunos saben
El estad

los aspectos rigurosos de
visible

onar su vi-os cuales, sin a

1 argo invierno
deaficionalidad de memoria 

ltura
ca

1 deilbasta cinco o seis mi 

líos narra
o cuversos.

dores, así como• a que
la naturaleza* del norte pusieron su imprenta

relato perdiódetalles. El • +kk sus rasgosre muc osso
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Jo; el Jor, cantuso más grosero, 

cosas que se re 

al campo llano i 

Je la naturalesa que le es
bierto Je bosques; el va 

rico

fi narramas runos, se 

tanJo a las estepas JelK;iev,eren a 

ílimitaJo, 1 Jereza con cuaJros 

campo llano,
as asur,

elibfamiiiar: 

líente jMLikul a ara cer-pero cu
« cbernoziem », el belJe Kiev umus, peroca

bustos y pieJras enormes que caen en el 

. Las simpatías sociales Je 1 

e bicieron eviJentes: el ma

sur- 

Jores tam-
arranca ar

os narraco, etc 

bien se queriJo, el mas íJea-
fuerza

• /

que poseía laellizaJo Je los be mayor
os Jemas por sus cua 

JVlurometz, bijo Je un mujik 

bavoro, Je la región Je Ai 

basta nosotros pueJ

eroes,
liJa-física y sobrepasaba a toJos 1

EliJes morales, era ías
Je la alJea

Las bylina s llegaJas
urotn.arac

Ji~en ser
sur o cicloel Je la Rusia Jelvi Ji J Jos ciclos:as en

ciclo Je NovgoroJ. 

ina s Jel
elkievlano y

Ciertas byli
cuerJo trágico, aplastante, Je la invasión tartara: 

AiaJre Je Dios» roJea las murallas Je Kiev 11
Jo el Jesastre Je ICiev-ciuJaJ». 

levanta el

ciclo conservan un re
ce La

pri mer

Jooran
la fe cristiana, «11 oran

zar malo ICaliDe la HorJa Je O ín,ro se
Kifuerza repugnante, a guerrear contra íev,con su

ciuJaJ-capital . . .

fRecub uerzare su
basta cien verstas, (3)
las recubre por los cuatro laJos.

Jobla 1 Jre-tierra?¿Por que no se 

¿Por que

a ma
no se abre?

(3) Vcrsta—1,067 metros.
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tallos tártarosEl vako d 

otscurece la luna y el sol;
e ca

de 1 uz.no se ve ni un rayo 

Del olor tártaro
la gente cristiana.se muere

1íe central del ciclo LievlEl personaje 

kmaz

cari-ano es «e
dioso», cuyos rasgos\Tadimiro, el Sol ra 

indiscutiklemente, los de San \Tadimiro,
lientes «kogatyri» 

defendiendo la «Santa Tierra

lioso
típicos son, 

y a su alrededor 

que
Rusa». C

1 os vase agrupan
están guardando y

orno la vida de 1 

fin tan elevado, no

lientes está consagrad?os va
ka de extrañarnos el «testí 

Aiuromel
a un

de Eliasel padreel consejo quementó»,
al kmazle da, despidiéndole cuando parte a servir

Uievl ano:

kuenas;Te daré mi kendición para las 1
las kazañas malas no kay tendí

íazanas
• 0

ÍCIOU.para
En tu ruta-camino,

lgun kasurmano; (4)matar a ano piensa
m

no piensa dañar a algún cristiano . . .

, evitando elfiel EliasA este testamento permanece
kumana sin Esidad imperiosa, 

le tientan las riquezas;
1 necesiverter la sangre

idealista desinteresado: noun
frecen los kijos del kandol1 rescate que 1 eroniega e e o

(4) Basurmáno—tártaro, infiel.
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Solovey por la liberación de su padre, y cuan 

en manos un tesoro, no lo toma para si 

edifi

amor lervi 

Hez, veraci 

son las cua

do 1e cae
í, lo 1emplea en

Una valentía tranquila, 

generosidad,
a ausencia de deseos egoístas, tales 

es morales con que el pueblo agracio a

e comunican un carácter

de Di
ido a su patria, piedad, 

idad y 1 

lidad
su héroe más querido y que 

extraordinariamente simpático.

car casas ios. un
fe senci-

• +

i

Las bylina s del ciclo de ^íovgorod se reducen a 

Sadkó, el rico mercader» y1 ferentes a 9

. Los dos héroes son personajes
as canciones re 

a tV^aska Busi aev»
históricos; 1 1167 «Sadkóas crónicas cuentan que en

latan laí*Tovgorod una iglesia y re

1171.
Sadkó era un representante típico de la clase

que, desde temprano, empe
da de I

edificóel rico», co en 

de \7aska Buslmuerte aev en
de los

dimercaderes novgoro íanos
11 izaron a jugar un papel importante en a po-a vi

elenriquecida por su comercio con 

Hansa alemana. Sadkó empezó su carrera como «gus-
on la ayuda del Zar marino, al cual gus

taron sus canciones, Sadkó adquirió tal fortuna que se
el «Soberano

d erosa sociedad,

1(5). Cliar»

su ciudad,• *atrevió a competir con con
Nbvgorod el G de;», pero tuvo que reconocerseran

ido:vencí
de ^Tovgo-1 der mas rico\7eo que no soy e merca

d;ro

instrumento cíe cuerdas en que los(5) Gusliar deriva de Gúsli, un
acompañaban.

can

tores rusos se
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^Tovgorod, el glorioso, es mas neo que yo . . .
elemento social,V aska Buslaev representa otro

también jugaba un papel importante en la historia 

de iíovgorod: pertenecía a la ce 

tido- de la juventud libertina, atrevida y fuerte, ansio-
esenfrenada, de alegría y de aventu- 

contentaba

que
eleh Imtza»,re ce vo par-

de libertad dsa
. La «volnitza» 

luchas internas de 1
con participar en 

anos de Novgorod, 

das cushkúi», reali-
do las

no seras 

las
sino que, en b 

zaba incursiones por los ríos

os ciudad
ligeras, 11arcas ama

del norte, saquean
, al1erenas y las caravanas cemerciales; pero

erano ííovgorod 

Viatka, 

en e

ibaldeas ri
do al «Sobbordimismo tiempo, su

el Grande» regiones lejanas, como
posesiones de aquella ciudad

man
por eje re

curso1 depío. Las 

siglos XII-XIII,los
territorial, a las del estad

• *eran superiores, como extensio 

de entonces.o ruso
laaquellos jovenes y 

do de divertirse:
Vaska Busl de • *aev era uno

bylina d ibe asi su moescri

lies empezó a andar;
*os empezó a 

a mano

Por 1 as ca
burlar:hacha 1 os muc

111a quien toca a mano;e arranca
111a quien toca e arranca a pierna; 

la cabeza del
[cuello.

a pierna- 

beza 11a quien toca e arranca a caa ca

banda de jóvenes, de cab 

y comienza una serie de aventuras
Entre

Vask ezasa organiza una 

como él, 

arbitrariedades
didasper 

llenas de y violencias. otras,
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Sadkó, a 1
a un pugilato y, junto con sus compañeros 

gran cantidad de gente, basta 

rodianosd se dirigeu a «la viuda honesta, 1 

Vask
La madre encierra a 

tras candados

a ciudad de ^Novgorodprovoca, como , pero 

, asoma una 

que «ios mujiks novgo-
dre de

1 • •

a ma
a súplica de «calmar a su niño querid 

Vask
a» con o».

a en los sótanos profund 

fuertes, pero éste destroza la puerta y, 

agarrando un eje de telega, (6) se

os,

1 de nuevo a laanza
1peiea . . .
Sin emkargo, al llegar a la vejez, este komkre, que 

bru-de la fautoridad fno reconoce ninguna 

tal, siente la necesidad d
ñera uerza

e arrepentimiento:

«De joven agraviaba, saqueaba muc 

a vejez kay que pensar en la salvación del alma..,9
ko;

1en

Con esta intención loable a Tierra Santa,se va
pero su temperamento violento no se somete aun allá, a

1 kligatorios. Vask baña en e 1 Jordán dos usos o
nudo y no en camisa;

a se es-
al tropezar en su camino con

1 de enterrarla, le da un puntapié.una calavera, en vez
calavera desaparece y en su 

dra. Vaska,
1La ugar surge una pie- 

• •
escrito preventivo, «juega9 

por encima de ella y se mata. 

Como género de creación popular, 1
interés relevante En Rusia se precisaron 

tres escuelas, para explicar su signifi-

a pesar de un 

Ita1 a piedra; sacon
kykna S9 preas «

sentan un 

tendtres encías,

(6) Carro cíe transporte usado en Rusia.
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lógicalalaproceJencia:cado mitoe s c u ey
las bylina s, Afanasiev, Orest MliIler)(Busl veía enac v

lientes a 

os a la lu
de la natura- 

(Stasov, Potanin) 

as bylina s a temas tomados 

os pueblos vecinos; y, en

1los restos de creencias antiguas, y en
reduela los temas tratad

os va
dioses paganos, y 

cba entre las b
; la e s c u e

as malas fuerzas1uenas y
la imitad1 oraeza:

rebajaba los sujetos de 1 

prestados
la bistórica ( Maikov, Dasbk 

11er y, mas tarde, Veselovsky), b
bylina s prototipos nacionales. Las tres escuelas,

fin, laa 1 e s c u e - 

evicb, Basilio ^Li
ba a los béroesusca

de las
cada una por su cuenta, cayeron en extremos y exage-

, contradiciéndose, se comple-raciones evidentes, 

taron aclarando muebos aspectos del genero épico. La
estudio más sereno y libre, ajeno

5 abiertas.

pero

de previas para un 

juicios y uníílaterali fnerón asiismo,

Bajo este nombre 

relatan los acontecimientos del
es decir, desde la 

días. Estas

históricas.canciones
circulan canciones que

desde el siglo XIII, 

época del yugo tártaro, basta
conservado mejor que Ia5

de 1

do rusopasa
nuestros can-

bylina s por 

historíeos,
hanciones se

fleio poético os sucesosser un mero re 

según los entendí 

pero, 

una

1 • 0 
as generaciones contemporáneas,

también a
lan

lgo de fantástico. Ena veces, contienen
jMnisbek es descritade estas canciones, Xtaría

que, después
se transforma en urraca y se vuela a Polonia.

históricas b

és del asesinato del falsobrujacomo una
Di mitry,

La mayoría de 1 ido fian sias canciones
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después de vanos siglos
* • 1 mas preciosas son las canciones

de transmi- 

que,

jadas por escrito 

1. [Xanto 

por una casua 

mor

• #sion ora
lidad, fueron recogidas en su aspecto pri- 

dasl Es el de 1dial • / caso as cancionesrecien crea
Xema Bonsovna Godunova yferentes a 1 a zarevnare

Skopin-Shuisky. Ambas fueron recogidas por
1619, es decir, a menos de diez 

de distancia de los hechos historíeos que ellas re

al kmaz
Ricardo J ames en
anos
latan,

lamenta de 1 de su11La a ruinaora y se
se lamenta de la suerte que la espera: 

laustrarse en un convento lejano:

zarevna
nido paterno;

ene

[Oh, qué suerte cruel, la d 

[Oh, qué suerte cruel
i juventud!e mi

1me espera*
oscú el ladrón,llegar a M[Esta por

do Grigori Otrepiev; (7)el iinmun
hara apresar,hrecita, mey a mi, po 

en un convento me encerrara . . .

las actividades de Ivanras canciones reflejan
III, la vida de Ivan el X 

y de Astraján, los gestos de Ped 

ces carecen
m

anacronismos, pero,

Ot
íble, la toma de Kazanerri

1 G de. A vero e
de exactitud histórica, llevan errores y

ran

gran mayoría, pintan conen su
habilidad los caracteres de los personajes históricos.

el Xerrible,blo idealizaba a IvánCierto, el pue

(7) El falso Dimitry era un novicio fugado de un convento moscovi-

verdadero nombre era Grigory Otrépiev.ta, su
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o en el su defensor contra 1
os, le consid 

V asili

bitrariedad 

ba como a un 

los bo-

viend as ar es e
injusticias de los boyard era
zar justo. La lucba de Iván

os que caían en desgracia 

pueblo se

íevicb con
y ard 

patíbulo, el
1 1y luego morían en e 

a explicaba por la traición 

aquéllos, poniéndose así, en el punto d 

Sin embargo, la canción subraya 

de ánimo, las explosiones salvajes de furia
también 1

1 de
dele vista zar.

1 bíios rápidosos cam
y luego el

del b bardíaarrepentimiento 

de los
zar; suDraya

. lo rodeaban, la ferocidad 

favorito JWLaliuta Skuratov, el

a co
de suextremaque

ejecutor principal de
bre lasus mas crueles órdenes. U • 0na gran impresión so

dos acontecimientos de1imaginación popular produjeron 

aquel reinado: la toma de Kazan y 

redero de Ivan el Terrible, del 

de muerte por su propio pad

• 0

la muerte del be
zarevicb Iván, beridv

re.
Alejo ^Mijailovicb (1645-De los tiempos del zar 

1676), ferentes a 1se conservaron canciones re
a las b

a san- 

de Stenbaazanas revoltosas
los bandoleros, a

b;grienta «razovchitia»,
a la toma de Astraján por 

sus piraterías por
famoso atamán y de sus compañeros. 

Las canciones sobie Ped

Razin,
el V^olga y al trágico fin de* aquel

de babl1 G an poco 

blo anota los lia
ranro e 

formistas; elde sus actividad puees re
e es más fácil:cbos exteriores, cuya comprensión 1 

ltas y ejecuciones de los
de A 

. . Lo
figura gigantesca e impresionante dé Ped

re-
(arqueros); lasctstreltzi s>vue

e ciudad, Jcampanas y conquistas 

la batalla de Poltal
es suecas,zo v

lamismo en cuanto ava .
1G de,ro e ran
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las canciones anotan 1 

tico a las masas 

su apego al trabajo,

o que es mas accesible y simpa- 

a accesibilidad del¡Hez, 1: 1 a senci zar,
la vista y en contactoidSU VI a a

blo. La 

do de los
1permanente con su pue 

servo también el 

Pedro tuvo con su heredero

memoria popular con
trágicos disgustos querecuer

olvido el, bien que no ol
or; pero se dio perfecta-bre de éste y lo 11 amo Feod

de la de la discordía: delnjente cuenta razón apego
ejo a ia vieja tradición moscovita y su 

hostilidad hacia las reformas d
zarevich Alet 1del

padre.e su

D u m a s u k Las Jumas ukranias sonr a n i a s .
de la lucha de Ja Uk 

polacos. Las primeras d
canciones que tratan

los
rama con

1 os turcos y urnas aparecie-
el pleno del siglo XVI, 

aquel arte corresponde al siglo XVII. S
lio depero esarroron en

us autores
(de la f1 del seminario de Kieveran escolares amosa

, durante los 1ursa») que, en vacaciones 
• •

seminario a
«b argos viajes 

la casa paterna, para ganar su sustento 

es, cantaban canciones patrióticas
los

del

didado mayores como 

en todas blaciones1 de Psu camino, 

lar: los
e imágenes, se juntan en las dumas con 

la poesía escrita, con la rima,
es. Atas tarde las d

una especialidad de los bandurristas, de los kob

as po
elementos de la poesía popu

or eso
sí mbolosepítetos,

las f deormas
libel re y ciertas 

devinieron
verso

reglas gramatical urnas
; (8).zari

(8) Bandurristas y kobzari son cantores profesionales que, como gus- 

liarí, tomaron sus nombres de los instrumentos musicales con que acompa

ñan su canto.
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distinguen por su gran lirismo y tra~Las durnas se
, kakitualmente, de los momentos más dramáticos de

de la Ukrama. Sus temas
tan
la kistoria de 1 os cosacos y 

esarroliado por Gogol1 d T a r á sen suse asemejan a
popular en este sentido, 1B u 1 k a . C

ka sido la del ketman Bodgán Imelmtzky (1593-
1657).

a masorno época

lamentación dHe aquí 

fortal
e cosacos, prisioneros enuna

eza turca:una

¡Ok,
de los pokres prisioneros;

a prisión kasurmana, 

kometana,

piedad Diten ios,

likértanos de 1
de la fe ma
kaznos ver las alkoradas radiosas, 

os ríos silenciosos, 

el país ukraniano, 

el mundo cristiano 1 . . .

1

1ío social en que Jas 

la exactitud de
del d;culturaEl grado de 

dumas nacieron explica
me

la akund 

lias tratan.
ancia y

los datos kistóricos que e

Este genero de canto 

kientes
ligiosos. 

desarrollak
Cantos r e

especiales,
estaka influenciado por

creadores y rapsod 

• • 0 1ros semi-instruidos

se componía y se a en am
cuyo fondo de poesía popular

lesiástica. Susltura ec
en su mayor parte miemk

regresakan

1 as erana cu
del kajo 

de peregrinaciones por losfieles quelclero o
6
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santuarios patrios o de Tierra Santa. Los temas de los 

versos religiosos son tomados de las Sagradas ÍLscntu— 

ras, de los cantos litúrgicos, de leyendas piadosas y 

ida de los santos. XJn gran interés presentan losde 1 a vi
cantos que, en 

con sencillez 

relacionadas con 

suerte que corre 

la procedencia de 1 

de este género es 

rma que

forma de preguntas y respuestas, tratan 

fundidad teológica las cuestionesy pro
el fin del do, lael munprincipio y 

el alma bumana, la vida d
etc. La ob

llá,e mas a 

ra más notable 

can
as cosas,

elGo lu bin aia 

aquel libro (kniga) cayo del 

cuanto al adjetivo «golubinaiaa, pue 

do de dos modos diferentes: como

K n i g a ;
íelo Ento afi

de ser interpreta- 

derivado de la pala-
símbolo del Espíritu Santo; y 

bulinad, profundidad. Las dos 

nociones se completan entre si. El libro empieza por 

averiguar la proced

egolub», paloma, elbra
derivado de «gocomo

encía de 1 as cosas:

diante?d¿De qué principio el 

¿De dond
munoo ra 

1 sol brillante,e vino e 

lucidla 1 fría y 

las estrellas encantad
ora,una

oras,
silenciosas, 

das,
las noches sombrías y 

lboradas frescas y
as tempestades,

1 rosaas a
los vientos y 1

das ? . . .y 1las lluvias as neva

David (el«sabio zar1pide a
1 libro de Dios y

VladimiroEl kniaz 

profeta) leer e los becbosanunciar
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elJe Dios tocantes a nuestra viJa santo-rusa». P 

Davi J
ero

lasleer el litro y contestano se atreve azar
de del1 sol ardiente

tatitos
de procememoria: «epreguntas 

rostro 

as a

sagrados;de Dios; las estrellas, d e sus
e sus lágrimas;ltoradas, de sus ojos; las lluvias, d1

delf de la tierra; los tuesos,tumanas1 a pie- 

kace otra se
as cosas.

as carnes
Vladimiro 

idad de 1
? ¿Cuál ciudad es la 

as ciudades? ¿Qué iglesia es 

iglesias?
David. « Jerusalen es 

de todas las ciudades. La tierra rusa es la 

todas las tierras, por lucir tantas casas
re de todos los ártoles, ya que en e 

de Jesucristo. La tierta 11

. . Entonces, el kmazdra » -
tre 1rie de preguntas so a pnori 

os zaresde 11¿Quién es e 

de todas 1
zar<r

laJ ma-maore 

dre de todas las 

Le contesta el la dremazar
dedma re

de Dios. El
él1 \padciprés es e
latallo 1 orona esa cruz 

dre de todas las
se

lasidtiertas por tat o ener nacíma
. » . La composición 

fético
de la Madre de Dilágrimas ios . .

licacion deli 1 que tuvo 

furiosa-
sueno pro 

dos testias
a exptermina con

VJadimiro: sono conel kmaz m* * que
una venció e tizo tuir a 

dos kestias
1testian y • # a otra.mente se em
luctNo1;David 1 an,quesono explica: <? 

rav Krivda (Falda (Verdad) que 

sedad) y se arroja sobre
la P encuentra aes

a la
da sube al cielo, a donde Cristo, el

a la tierra, 

rectitud,
. j> Es un rarísimo caso de

ella. La Krivda vence
Pravda. La Prav

leste, mientras que la JCrivd
blo cristiano, y éste pierd

a se vazar ce 

a donde el e supue
so, rencoroso. .se tace fal

* »



Ateneass¿

la lucba Je Jos principios, bpesimismo en cuanto a ue-
no y malo.

Presentan interés los cantos consagra Jos

ni un

al J uicio
Je gran populanJaJ goza1 fin Jel Jo,F mal yy a

por el pecaJo original.
las fiestas Jel N

Je A J á nEl 11 auto
Entre los cantos que celeb

Testamento merece una mención especial el consagraJo

. Los

uevoran

lloran a CristoJia la A 

sube al cielo:
scension pordioseros 

«¿Por qué nos abanJ 

alimentaremos nosotros, 1

que
onas, con que nos 

os pobres?. . . ». Para conso
larlos, Cristo les quiere Jejar una montaña Je oro y

pero San Juan Cnsóstomo le piJe Je-ío Je miel,un rio 

jarles mejor «S 

los fuertes 1
1u nombre Je Di 

batarán el 

agraJecer a

ios», porque ios ricos y 

oro y la miel. Cristo 

1 Santo su buen consejo, le 

« Crisóstomo», (
Je Iglesia por su

con-es arre
siente y, para 

otorga « 

brenomb
labios Je oro», en griego 

Jio a este PaJre
so

re que se 

Jivina elocuencia). 

Otro canto J 1dramatismo
rabie es el titulaJo: AnJ

• *y elevación íncompa-e un
Je la AI a J 

La ALaJre Je 

1 Arcángel Aliguel

a n z a s r e
1J e D ios por

Dios sube a una montaña, 11
iJe conJucirla al infierno

tormentos.o s

ama a
y 1 para ver «¿como su-e pi

ignorantes Je Dios, olviJaJi
ero el arcángel ALiguel 

frumentos Je los

Jefren los pecaJ izosores, 

Jores Jel 1?». PCristo, b maace
peca Jores:ensenarle 1 os suse niega a

«AlaJrecita Je Dios, te corresponJe J elescansar en
las llamas eternas»,Jer enparaíso, y a los pecaJ

, la Santa Virgen insiste, y
ores ar

el arcángel Aliguelpero
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1la conduce por todos os tormentos que corresponden 

do distinto . - . Ve la Aladre deda uno a un peca 

Dios «los tormentos tormentosos»
ca

y se apiada de los
pecadores desgraciados; vierte lagrimas y sute al 

dir a su H
cielo

los tormentos de losfi• •
ijo que ponga 

ero
a pe n a

dores infelices . P Jesus no accede a su súplica, 

los Apóstol 

Hijo
el pe

peca
Entonces la Aladre de Dios 11 ama a 

de su
es, pi- 

misericor-diendol 

día;
es su ayuda para obt 

J esucristo
ener

dido de los 

los
tampoco acogemas

Apóstoles. La Aladre de Di Santosios recurre a
lad d 1mas venerados para que

. Todo es inútil ... P 

no desespera: reúne a

ayuden a implorar a su 

ero
las fuerzas del Ciel

la Aladre de DiHijo . . ios
todas o y

1 1sus voces se juntan n la suya en un inmenso clamor . . . 
«El gemido celeste sacude la Tierra y el Cielo. . . j

Cede Dios y otorga a los pecadores una tregua en sus
Santo basta la Atormentos «desde el J * /ueves scension».

(La1 canción). LaLírica a r .p o p u can-
desdeida del bomb1• *cion acompaña la penosa vi 

su nacimiento basta su muerte. La vida íntima del
re ruso

pue-
la lírica popular con todas sus pe- 

alegrías. Los rasgos mí- 

o social o profe- 

familiares, de reclutas y

blo se descubre en

ñas, preocupaciones, sueños y 

nimos de cada estaddel do de sermo
fleja

soldados, de bandol 

agricultores, 

de servidumbre

1 en cancionesse resiona
de mayorales y 

vida, el d
eros y cosacos,

diciones de vi boetc. L erecas con

y 1, los becbos históricos as condicio- 

e un gran Iblo dnes generales de existencia del pue m -



SS6 Atenea

kuellpeno dejaron su a en la lírica popular. Sería 

aun imposible, enumerar 

detalles de este género de poesía po-

de-
masiado largo, 1 as canciones

losy entrar en
pular que necesita un volumen para ser tratad 

ficialmente;
o siquie-

me contentaré con subrayar los 

as canciones rusas, explicar 

e ser de ciertas canciones.

ra super
li de 1 larasgos peculiares 

procedencia y la razón d
La canción rusa se caracteriza, en 

tono elegiaco, triste, 11 

lodía, en tono

general, por su
de afli lida. La• *eno ccion sin sa

, destroza el corazón. Es elme menor
resultado directo de las condiciones en que el pueblo

liaba: el clima, la lucba con 

el derecho de
ruso vivía y se desarro 

natural 

dumbre, las 

cío militar

la
el yugo mongólieza, ico, serví-

elguerras y campañas agotad

.. Ll
recluta separado para siempre d 

lamenta la mujer, casada contra su voluntad 

desconocido; se desola el joven separa
que la mala suerte

oras, serví-
duraba 25que

desgraciada el
ora su suerteanos .

fa-e su
milia, se

do dcon un 

amada; se
e su

desespera el presidiari
y sus propias faltas condujeron a los trabajos forzad 

también la libertad el prisionero 

o de los turcos; los bandoleros 

de ansiedad

os;
de los tártarosllora

del Voiga cantan en

tono 

conciencia d
aun sus éxitos y saqueos, por tener

orea;1 bra de la b 

a vida guerrera, de las batall
ele vivir a a som cosaco 

as sostenidasjacta de 1se
1 Ivid fielcon enemigos crueles, y nunca o 

al caballo favorito,
a a su compa-

que lleva e 1 saludo del bé-ñero,
roe moribundo a sus padres, a su joven mujer . . .

Entre estas canciones merecen un interés particular
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las canciones Je banJoleros. Durante los siglos X\^II 

y XVIII, el tanJolensmo tuvo un gran Jesarro
las conJiciones rujas Je

lio
Rusia, principalmente por 

existencia Je 1
en

as masas. La gente, para escapar al bu-
ílitar, al Jal erecborocratismo moscovita, 

i Jumbre,
servicio mi

fugiab 

al V^oiga, al D
1 1 1Je 1 se re a en a selva, en as es-a serví

, buía a lugarestepas ukramanas 

poco po
on,

1blaJos, y formaba partiJas JeJicaJas ai sa- 

e aquellas cabezas per-banJiJaje. E Jio Jn mequeo y
jijas se origino un sinnúmero Je canciones que canta- 

as incursiones inJómitas, el 1ban 1 ataque a las ricas ca- 

bazañas por el estilo. El lugar favo-ravanas y otras 

rito Je reunión Je aquella gente era el Voiga, aJonJe
UaJos y reclutas, cosacos 

con que «vestirse^

JiJlos campesinos eva
juntaban en busca

os, so
Jey reos, se 

Así en una canción el joven banJolero canta:

A4.aJrecita Voiga 

un bote ligero Je pino me 

la ola Jel río me meció, 

el aire astrajano me fortal

ero . . ,

a sus pecbos me crio,• *

i Jó,CUl

• *ecio.
De allí nací banJol

a mayoría Je 1Je 1[Pero, si el as cantono menor
clones rusas impresiona por sus notas tristes, cuanto 

mas irresistibl las meloJíJesenfrena Jas parecen 

a las
Je un ritmo locol . . . 

Jesarrollo lo bastante

es y
en tono mayor que acompañan

Lastusbkis,
CuanJo la inJustria

Janzas populares

1 cancionesas teo a
rusa se
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para que en las grandes ciudad 

obrera, cuando apareció el pro 

, conservadoras del folkl 

traron en cierto contacto con las artes y 

escrita

la clase 

, las
es se creara 

letariado urbano1• *

imasas ore popular, se encon- 

la literatura
de 1 as clases gobernantes. Algunas poesías y al

es, fueron adoptadasteatralgunas romanzas, aun piezas 

por el pueblo y 

con agravios serios para su integridad
rápidamente popularizad as, a veces 

y sentido origi- 

os ta-nal. Al mismo tiempo, el pueblo industrial de 1 

y grandes fábricas compuso una serie d
bre d

lleres e cancio-
conocidas bajo el de fabri-nes, 

ca», que
nom e «canciones

los gustos, los intereses, 1traducían belosos an
y las alegrías del proletariad 

dan fuera del folkl
o urbano. Dicbas o bras

popular, según este se en-que
tiende Labitualmente,

ore
por tomar su inspiración, sea en

biente1 as obras individuales, sea en un am 

perdía rápidamente su aspecto nacional, 

pasos de gigante a los 

gusto internacional, como

1popular que 

acercándose a
conceptos, ideales

mentalidad de fondo.
y fi denes

El significa do nacional 1 d ey universa
La poesía popular anónima,

pueblo ruso, cuan- 

a una masa homogénea y su mo 

ser era poco complicado, sufre un período de o
u mundo pintoresco de imágenes, tipos y

la poesía rusa, 

creada por el esfuerzo co 

do este formab
lectivo del

do de
lvido y

decadencia. S
desaparecen actual-modos artísticos,

atropellados por las formas inso

• +su vieja canción,
lentes que tomamente
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1 ida popul 

del puebl
Cierto, la poesía artificial o individual,

poéticas nuevas muy distintas de las 

populares, dio el primer empuje para b 

y aun d 

Se puede decir 

glo XIX los

por los cambios profundos del modoa vi 

de ser
ar,

o ruso.

fcon sus or
inas y melodías

retrocederacer
1 inferior la poesía popular.ecaer a un piano 

que, basta 1 trigésimos del si- 

an dentro de los
os anos

dos géneros se confinab
linderos sociales y culturales designa- 

de ellos. Para las clases cult 

se dignaban interesarse por el folkl

que los 

ban a cada uno
límites

as, si ellas

popular, éste 

y, como b 

e un

ore
presentaba algo de exótico, de inferior

se necesito el ejemplo autoritario d
algunos literatos el interés

emos
Pusb-visto, 

Lin para despertar en 

el genio popular merecía. P 

iniciado,

qu
1ero e movimiento, una ve 

ltadosdetuvo y dio resu ^ •
prácticos sor-no se

prendentes: la literatura del siglo XVIII
principios del siglo demasiado imitativa y arti-

y derusa

ficial, dio gigantesco bacía su independencia
el espíritu de la 

poesía popular. Lo que se comprende perfectamente 

ya que, en el fondo, todas las artes salieron del 

poesía popular y ésta quedó
e inagotable de inspiración artística pa-

literatura

un paso
artística al reanudar sus 1 azos con

biíen,
de laseno como una

fuente natural
1 as generaciones posteriores. U 

ependiente,
ra n a
i n d 1como c u a quier arte n a - 

raíces po-l. d eciona existirno p u e sin
1pu ares. 

Esta dad la comprendieron los grandes poetas yver
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autores rusos, la sintieron los compositores como Glin- 

ka, Borodín,
otros; la entendieron empresarios y directores teatrales 

Diaguil

Alusorgsky, Rirnsky-Korsakov y tantos

Stanislavski, N icb-Dancben-como ev, emirovic 

1 éxito de la literatura, de los 

do entero. E
ko, a ell 

lets y 

probación
significado universa 

mente nacional. La id

deb bal-o se e e
del teatro ruso del mun s una com-

ar rusa tiene un
e su significado 

'1 *ea no es mía; la expreso un sa-
modo siguiente:

populares rusas pre-
# •a mas tierna

de que la poesía popul• /
gran 

propia-1, ademas d

^io alemán, el prof 

«La mayor parte de 1
sentan un tesoro tan rico e inagotable de 1 

y verdadera poesía; reflejan un modo de considerar el

forma tan alta-

estfal, delesor
as canciones

mundo, tan poético, expresado 

mente artística que, la estética literaria, 

tada 1

en una
una vez acep- 

e sus investigacio- 

primer puesto entre

1 círculo d• *a canción rusa en e
le designará, forzosamente, el

de todos los
nes,
1 popul pueblos del globoas canciones ares
terrestre».




