
Danzas y cantos popu]ares de la Patria Vieja 

Al estallar el movimiento de liberaci6n, que condujo a la 
Independencia Nacional, el arte coreografico c,riollo, los Hama-
dos bailes de la tierra habian alcanzado madurez. 

En su gestaci6n habian intervenido - como lo hemos de-
mostrado en otra parte - las influencias del Peru, por cuanto 
desde el Virreinato vecino nos llegaban modas de toda indole. (1) 

Dos promociones de danzas se destacan como las mas im-
portantes: una de los bailes serios, por decirlo asi aristocraticos, 
como: el paspié, el rigodon, el minuet, el clzurre, el rin, la gavota, 
la contradanza, las cuadrillas y el vals. Una segunda que com-
prendia los balles de chicoteo -picarescos de pareja suelta- ;  
don José Zapiola recordaba la zamba y el abuelito, como los mas 
populares entre los afios de 1812 y 1813. Corno bailes a solo 
el fandango y el bolero de raigambre colonial y la cachucha, can-
tada por primera vez por los oficiales y la tropa del bata116n de 
los Talavera. (2) 

La diferencia entre estas dos promociones eran muy mar-
cada, no pasando desapercibida aun a los extranjeros, como lo 
demuestra el testimonio del Capitan norteamericano David 
Porter, que tuvo ocasi6n de verlos bailar en la recepci6n ofre-
cida por el Gobemador de Valparaiso en 1813, en honor de los 
oficiales de la Fragata Essex: 

«Se bailaron - <lice el ilustre marino - minuets y siguie-
ron las danzas del pais; las damas tuvieron la amabilidad y la 
paciencia de ensefiarlas a los oficiales, los que nunca habian 
visto un cotillon del pais. Apesar de las complicaciones del 
bail  estabamos realmente encantados y por momentos creiamos 

(1) Los or!genes del a,.te musical en Chile (en vîas de publicacién).
(2) Jost ZAPIOLA Re, rdos de Treinta Anos (1810 - 1840). Santiago, 1881, pâg. 85. 
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estar en un mundo maravilloso, pero en un momento se desva-
• necio la ilusfon, emergiendo las balas de la tierra (sic) como se 

las Hama y que consisten en los movimientos mâs sin gracia y
mâs fatigosos para el cuerpo y las extremidades, acompaiiados 
por movimientos lascivos y poco delicados, que aumentan pro-
gresivamente en energfa y pasion, quedando las parejas exhaus-
tas de fatiga antes de retirarse a sus sitios.:11 (1) 

En cuanto a la promocion grave, Zapiola, ha dejado des-
cripc'iones muy vivas de esos bailes. En los «saraos>, un fun-
cionario especial, el bastonero tenia por oficio anunciar en voz 
alta loque debia bailarse, concertando de antemano las parejas
por estricta jerarquia. La costumbre era que alguno de los 
instrumentos, ordinariamente el clarinete, rompiera con el 
minuet, contradanza, etc.

«Daremos, fiados en nuestros recuerdos, escribia Zapiola, 
alguna idea del minuet. Se colocaba una o dos parejas, rara
vez mâs, en los dos extremos del salon, llamado cuadra enton-
ces; se saludaban y adelantândose hasta el centro, partian en 
seguida para esquinas opuestas, con pasos mesurados, caden-
ciosos y con la vista reciprocamente fija en el compafiero. Vol-
vian otra vez al centro, se daban las manos y se dirigian a las
otras dos esquinas del salon. En seguida volvian al lugar de 
donde habian partido; repetian los pasos del principio y antes
de separarse se hacian el ultimo saludo. » 

La· musica del minuet, en tiempo de tres por cuatro, debia 
de ser pausada y majestuosa, en tonos de bemoles, rara vez de 
sostenidos.

La gav.ota, baile francés, entre dos personas, principiab,a 
con una especie de minuet y en seguida pasaba a un aire vivo
de dos tiempos, en que los bailarines ejecutaban movimientos 
vistosos y dificiles con los pies. (2). 

Hacia 1822 un oficial inglés enrolado en nuestras filas, nos 
da una vision mâs detallada del panorama e:oreogrâfico de la 
época:

«El baile favorito entre ellos, escribe en su Merrwrias, es 
de sôlo una pareja, que la ejecutan uno frente a otro y en el que 
a veces son relevados por algunos de los circunstantes que se 
situan, sin decir palabra delante de uno de los que baila, que 
estâ obligado a dejar en el acto a su compaiiero y pasar a sen-

(1) DAVID PORTER A voyage in the South Seas. London 1822, pâg. 25. 
(2) Z PIOLA ya citado, pâgs. 86 - 89. 
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tarse. Estos bailes, agrega, son de ordinario peculiares de la 
gente del campo y tienen com(mmente nombres indigenas• 
como huachambé, ziquimiriqui y cachupina y ademâs nombres 
espafioles tomados de la letra que se canta como el cuando, la 
solita, la jurga. .. (1) 

La hudclzambé, que el oficial inglés describi6 como danza 
indigena debi6 ser seguramente colonial, de procedencia pe-
ruana. 

Podemos desprender esta conclusion del testimonio del 
General Miller, que en sus Memorias, trae un pârrafo signifi-
cativo. 

Efectivamente, nos <lice que hasta la llegada del ejército 
expedicionario de San Martin se bailaba poco en Lima, «al 
principio las sefioras que solo tenian costumbre de bailar mi-
nuets, fanaangos, mariquitas y guachambes, no estaban muy al 
corriente de la contradanza. > Legitimamente podemos des-
prender de estas palabras que se trata de un baile antiguo y 
arraigado. (2) 

En cuanto a su significado; Lafond de Lucy que la vi6 
bailar en el Carnaval de Lima en 1825, la describe como «una 
representaci6n fiel de los placeres de los sentidos. La baila-
rina levantaba la falda hasta la rodilla, la apretaba fuertemente 
con su esbelto y gtacioso, cuerpo y no dejaba perder ninguno 
de sus movirnientos. > (3) 

Respecto a su presencia en Chile tenemos abundante docu-
mentaci6n. Edmond de la Touanne en 1825 dice textualmente: 
«La wachambe que solo he visto bailar en Quillota, es un paso, 
una ejecuci6n lasciva, poco graciosa y que parece tener rela-
ci6n con la Chica de los negros. > (4) 

Hacia 1830 la guachambe era considerada como baile cam-
pesino,·que se ejecutaba principalmente en las trillas, seg(m se 
desprende de un suelto periodistico del tiempo. (5) 

Des pués se pierde toda ref erencia a esta danza, y sôlo a 
mediados del siglo, Pedro Ruiz Aldea la h.ace figurar en uno 
de sus cuentos de costumbres titulado Una zurra de baile. (6) 

(1) RICARDO LONGEVILLE VO'l';"EL Memorias de un Ofiûal de Marina biglés al ser-
t:icio de Chiie (1821 - 1829), tradµcido por J .  T. '.\lEDIXA. Santiago, 1923, pâg. 67 - 68. 

(2) lffemcrias del General Miller. Ed. clùlena. Santiago, 1912. Torno Il, pag. 149. 
(3) CAPITAINE G. L . .\Fo:so Voyages autour d1, monde. Pans, 18-14. Vol. 3, pag. 267. 
(4) En BAR6N DE BOUGAINVILLE Journal de Navigation. Parls, M D C C C X X X V H ,
(5) EL PERIOD1QU1ro numero del 29 de Enero de 1830. 

tomo Il ,  pâg. 15. 
(6) PEDRO R u u  ALDEA Nuestro pasado. Santiago, 1894. 
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El siquimiriqui- cuya etimologfa no he podîdo identifi-
car - se conserva todavia en el folklore de la isla de Chiloé, 
donde se baila entre dos personas, zapateado y redoblado. La 
letra, recogida por el presbitero Francisco J. Cavada, es la si-
guiente: (1) 

Un cadete se ha perdido 
lD6nde lo llegue a encontrar? 
Dentro tu pecho escondido 

Ea. vihuela farnosa, prepara bien tu tafüdo 

Estribillo. 
Siquimiriqui 

y polvo miniqu'i 
Siquimiriqui 

y polvo miniqui. 

Otro baile peruano que alcanz6 gran difusi6n en esos afios, 
fué el gallinazo. Era ta l la  popularidad, que en 1828 el famoso 
violinista l\tlassoni, el primer director de orquesta que hubo en 
Chile, escr:ibi6 sobre este tema una cornposici6n para violin 
titulada Variaciones sobre el gallinazo (baile peruano), que se 
estren6 con gran éxito en una de las funciones de la «Filarm6-
nica». (2) 

Cavada lo ha recogido igualrnente en el folklore de Chiloé 
donde se baila entre dos personas que tienen cada una dos pa-
fiuelos, las cuales (en numero de cuatro se llaman las alas del 
gallinazo). Al cantar el estribillo se alzan y se agitan los pa-
fiuelos. Es baile zapateado y escobillado. 

Gallinacito 
Vola, volando 
Volando vienes 
Volando vas. 

lDe d6nde mi gallinazo 
tan amarillo y mortal? 

Vengo de la yerba buena 
que me han querido cazar. 

(1) FRANCISCO J .  CAVADA Cliüoé y los Chilctes. Santiago, 1914. Cap. I X ,  Bai/es 
fofndares, pags. 163 - 176; obra de gran mérito y utilidad. 

(2) La Cla11e, 15 de Julio de 1828. 
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Poco sabemos de otra danza de la misma promoci6n, el 
agua nieve que una. de las Tradiciones Peruanas de Ricardo 
Palma, -hace figurar en 1780. Sègun Cavada es un baile sin 
canto que se ejecuta en Chiloé entre dos o cuatro personas, al 
punteo de la guitarra. (1) 

Los bailes enumerados fueron la entretenci6n predilecta 
de la naciente sociabilidad. El Dr. Pierre Leson, que estuvo 
realizando estudios cientificos en Concepci6n el afio de 1823, 
al analizar el escaso repertorio de las amenidades de la época 
nos dice «es la danza lo que las chilenas prefieren ante todo y 
es con una especie de furor que se entregan en sus reuniones al 
baile, en las que despliegan una enorme gracia, que apesar de 
ser poco artistica no deja de ser atrayente. > (2) 

El Almirante francés Duperrey, jefe de la expedici6n, no 
encontr6 nada mâs aprop6sito para corresponder las atenciones 
recibidas, que el organizar - debido a la bondad de dofia Pepa 
que le facilit6 su casa - dos bailes sucesivos amenizados «por 
los pocos instrumentos que consigui6 en el lugar y con la ayuda 
del piano y la gùitarra, logr6 formar varias parejas de cuadri-
llas en que las chilenas figuraban con una gracia y alegria «ravis-
santes>. Las damas no desdefiaron eJecutar, ante nosotros 
las danzas nacionales conocidas con el de quando, pericon y za-
patera. (3) 

Tenemos aqui una nueva nomenclatura que agregar a las 
observaciones anteriores, confirmada por Lafond de Lucy que 
apunta en su ya citado libro, que los bailes de Chile son todos 
caracteristicos y que los mâs usados son: la zamba, el cuando, 
las oletas, el pericon, la zapatera y el llanto. 

Seguramente las oletas son las mismas olas que se bailan 
aun en Chiloé, entre dos personas, en tres vuel tas al tenor del 
siguiente canto: 

Olitas de la mar 
que bellas son para navegar 

olitas de la mar bravia 
unas con otras golpes se daban. 

Estribillo. 
Tirana, Tirana, na (se repite tres veces). 

(l) Citado por CARLOS VEGA Damas y Ca11ciones Arge11tinas. Buenos Aires, 1936, 
pag. 184. Lo mejor que se ha escrito sobre el CancionQo criollo. 

(2) P. LESSON Voyage autour du Monde. Pans, 1839. Torno I, pâg. 120. 
(3) L. J. DUPERREY Voyage autour du Monde. Paris, 1836. Torno I, pâg. 162. 
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El llanto se conserva por igual en <licha isla y es danza de 
pafiuelo, de cinco vueltas, entre dos personas bailadas a e$te 
refrân: 

Yo no lloro 
Porque tengo un bien que adoro 
Yo lloraba 
Cuando de ti me acordaba 
Yo lloré 
Cuando de ti me acordé. 

Tirilili ay llanto 
y yo la queria tanto. 

La sapatew era, S,egtin Lesson, la danza mâs en boga. 
«Corno entre todos los pueblos que estân cerca de la naturaleza, 
explica el viajero francés, no es sino un episodio drainâtico de 
la vida, es decir, que tiene por fin reproduc.ir las escenas mas 
vivas del amor. >

Esta sapatera en la cual un hombre y una mujer figuran 
solos, pinta muy fielmente la historia entera de esta eferves-
cencia del deseo que se llama pasi6n. Primero las complacen-
cias, los cuidados, después la inteligencia que se establece, los 
favores que se acuerdan mutuamente, los choques que los suce-
den, los celos que vienen a reanimar el sentimiento satisfecho, 
que produce luego tibieza e indiferencia. Resulta de todo ello, 
que las figuras de esta danza, son primero calmadas y ceremo-
niosas y toman muy pronto los caracteres de la licencia mâs 
desordenada. En el deseo que brilla en los ojos de los espec-
tadores, en los temblores que hace vibrar los musculos de los 
danzantes, se puede juzgar del carâcter de estos juegos que las 
senoritas de Chile no han titubeado en introducir en los salones 
de Concepci6n donde esta danza triunfa sobre el fandango na-
cional. > ( 1) 

El Baron de Bougainville, un afio mas tarde (1825) hacia 
los mismos reproches moralistas a las danzas de Santiago. 

«Cerca de la Canada, en el barrio de San Isidro, esta el 
Parral y aunque las danzas son poco decentes, hay que ira  las 
chinganas para juzgar el grado de licencia tolerado en Chile y 
ver el chocolate, el torito y otras danzas. > (2) 

(1) LESSON ya citado, pâ.gs. 106 - 107. 
(2) BoUGAlNVILLE, ya citado, pâ.g. 107. 
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En nombre de Dios comienzo 
Y mi padre San José 
iLos trabajos que he pasado 
A quien se los cbntaré? 

Estribillo. 

Ay, cielito, cielito si 
iQuién te quiere mâs que a mi? 
Ay, cielito, cielito si 
Cielo de Curacavi. 

«La saiuriana (sajuria o sirujina) pasô a Chile de la otra 
banda y alcanzô, escribia don Benjamin Vicufia Mackenna, 
gran predominio entre 1827 y 1828, afios de la Pancha Luz con 
la perdiz y la sajuri'ana, esta zamacueca zapateada y escobi-
llada del minero. > (1) 

Para probar su difusiôn cita dos estrofas tomadas del 
Hambriento, el diario de Portales. 

Y o hablaré, pero nadie contradiga 
es el caso que estando en la jarana 
cuando al harpa cantaba cierta amiga 
a mi torpe entender la sajuriana. 

Y en la fiesta serâ completo el cuadro 
si tenemos a mâs de zajurianas 
la Perdiz a la Patria tan de agrado. 

Por los textos literarios, por ejemplo en las novelas de Blest 
Gana y en los cuentos de Ruiz Aldea, inferimos que la saiuriana 
conservô su vitalidad hasta mediados del siglo pasado. Toda-
via corre por el pueblo. La he v to bailar en una ching'ana de 
Linares. 

En Chiloé, Cavada la registrô como baile de pafiuelo entre 
dos personas, que se ejecuta zapateando y escobillando el suelo 
con los pies, al compas de esta letra: 

(1) BENJAMiN VrcUNA MACKENKA La zamacueca y la wngwrafia (1882) con 
Selecta, N. 0 7, Diciembre de 1909, pag. 248. 
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Mariquita Sajuriana 
Hija del Gobemador 
Mi padre muri6 venciendo 
por los campos del honor. 

Estribillo. 

Allâ va esa bala 
como piedra lisa 
los hombres tunantes 
no tienen camisa. 

El pericon o pericona. 

67 

Corno el ciel to, el pericon, fué antigua danza aristocrâtica 
europea que adquiri6 ritmo criollo al invadir el arnbiente gaucho. 
Tal es la version del erudito folklorista argentino Carlos 
Vega. (1) 

Lleg6 a Chile, conforme a la tradici6n de Zapiola, con el 
ejército de San Martin, obteniendo, junto con sus alegres com-
pafieras, carta de ciudadania, expandiéndose por el territorio 
nacional. En 1836 habia llegado hasta Chiloé, donde la vi6 
bailar en San Carlos, el ya citado viajero francés Dr. Dubosc. 
En 1840 César Famin la cita en su libro sobre Chile, como una 
de las danzas tipicas del pais. (2) Antes de caer en el olvido o 
en la parodia del circo, la p,ericona, se defendi6 brillantemente 
del tiempo. 

Félix Maynard, en sus Viajes y Aventuras en Chile la en-
cuadra en el alegre marco coreogrâfico de mediados de lsi-
glo XIX:

«El General (Gobemador de Concepciôn) di6 una fiesta 
tan hermosa como las mejores de Francia: a veces se bailaban 
las danzas nacionales: La zapatera, el pericfm, el cuando. el fan-
dango y el boler,o, a veces el minuet corriente o el Luis XIV, la 
gigue inglesa, el vals aleman, la mazurka, la polka o la cuadrilla 
francesa. Cuatro guitarras y tres .fiautas componian la or-
questa. jFeliz provincia en que la epidemia del piano no ha 
reventado como en Santiago o Valparaiso y en que las <vihue-

(1) CARLOS VEGA Danoos y Canûones Argentinas, pags. 203. 208. 
(2) CÉSAR F.u1iN Chili, Paraguay, Uruguay, Buenos Aires. Paris, MDCCXL,

pag. 92. 
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las», las viejas guitarras espafiolas hacen todavia bailar a las 
muchachas!» (1) 

Cavada, el prolijo historiador de las costumbres de Chiloé, 
la encontr6 entre los bailes tradicionales del Archipiélago y la 
define como baile entre cuatro, con seis vueltas de derecha a 
Izquierda. Se usa pafiuelo y es danza escobillada. La voz 
va cantando: 

La Pericona tiene 
Corona e Plata 
Y en su letrero diœ 
Viva la Patria. 

Estribillo. 

Vamos porfiando 
Sîgueme aborreciendo 
Yo te iré amando. 

La perdiz, que figuraba en sitio de honor en la chlngana 
de la Pancha Luz, alla por los afios pipiolos de 1828, la ha iden-
tificado Carlos Vega (con muy buenas razones) con el Gato o 
Mis-Mis. 

V mo de Europa y después de gran difusi6n en América 
lleg6 a Chile procedente del Peru. 

En 1832 Ruschemberg, Cirujano de la Marina de los Es-
tados Unidos y un gran observador, atestigua su presencia en 
una tertulia de Valparaiso: 

<Hay otra danza, la perdiz, que suele bailarse después del 
cuando y que en ciertas ocasiones la reemplaza. Su acompa-
fiamiento consiste en palmear las manos, cantândose el siguiente 
estribillo cuyo aire es muy animado: 

Ay! de la perdiz, madre 
Ay! de la perdiz! 
Que se la lleva el gato 
Y el gato. . . . . mis, mis 
Ven acâ, ven acâ, mis, mis. 

El movimiento de los pies es parecido al del cuando. Al 
terminarse los susodichos versos la pareja se mantiene de pie, 

(1) DR. FÉLIX MAYNARD Voyages et aventures au Chili. Parfs, 1858, pags. 157 · 58. 
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una frente a la otra y la dama repite alguna estrofa de memoria, 
como ser: 

Tengo una escalerita 
Hecha de flores 
Para subir al cielo 
De mis amores. 
De mis amores. 

Se repite entonces el estribillo a un tiempo con el baile y 
con el agitar del pafiuelo. Cuando ella termina, el joven tiene 
la obligacion de contestarle con una estrofa apropiada de alguna 
poesfa o de improvisar algo para la ocasion. Continua alter-
nativamente el baile y la recitaci6n hasta que le flaquee a la 
dama la memoria o hasta haber recitado unas seis u ocho estro-
fas. Cuando la pareja tiene gracia y chiste, como sucede muy 
a menudo,, la perdiz da lugar a mucha alegria y diversion. (1) 

Don Benjamin Vicufia Mackenna nos da en su libro De 
Valparaiso a Santiago una version con mâs o menos la misma 
letra. «Era, <lice el ilustre escritor, un baile mui animado y 
ajitado, a la vez que los danzantes ejecutaban sus muy vivos 
pasos casi en el aire; el picaresco danzante decia> ( el estribi-
llo). (2) 

Franco Zubicueta le agrega esta variante: 

Ai de la perdiz, madre 
Ai de la perdiz 
Que se la lleva el futre 
Y el futre veni 
Vern· para acâ, veni 

Benito Lynch en su Cancionero Bonaerense, acotado por 
Carlos Vega, escribe que existia en el gato bonaerense, una es-
pecie de interludio que se llamaba el veni. Sin duda alguna 
la variante de Zubicueta corresponde a ese subestribillo que 
a veces se cantaba y otras se punteaba simplemente. (3) 

Contemporâneo ·es tal yez, aunque no tenemos compro-

(1) WILLIAM S. W. R u s c H E N B E R G  Noticias de Chile (1831 - 1832) en Revista
Ch. de Historia y Geografia. Torno X X X V  p â g .  230. 

(2) B E N J A M i N  V1CUNA M A C K E N N A  De Valparaiso a Santiago. S a n t i a g o ,  1877, 
p â g .  123. 

(3) A L F R E D O  F R A N C O  ZUBICUETA Tratado de Baile ( V I I  edici6n}.  S a n t i a g o ,  1908, pag. 17. 
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baci6n precisa, el conocido con el nombre del Aire o Ios aires. 
Solo sé que se hizo muy popular entre 1840 y 1841. 

Ruiz Aldea, citado por Barahona Vega, escribia a media-
dos del siglo pasado, en sus Tipos y lostumbres chilenas, este 
pârrafo al respecto: 

«Mâs tarde se me antojo dejar la guitarra y pedir a otro 
que me tocase el Aire. Y entonces lo bailaba que no habia 
mâs que ver; asi que para lucir mi habilidad en el zapateado 
levanté tal polvareda· . . . . .  >

Blest Gana lo cita en una de sus novelas, El I deal de un 
Calavera, como uno de los ba les populares de 1863. 

«El aire era bailado en el aire como la perdiz i cada zapateo 
daba a luz una graciosa estrofa a manera de reto i seguia el 
baile i el diâlogo hasta el fin.,, El galân rompia la primera 
estrofa que deda: 

Y o me enamoré del aire 
Y en el aire me quedé 
Y como el amor es aire 
Del aire me enamoré. 

Dâbanse vueltas i vueltas las parejas, como en la zama-
cueca i pasando de repente la joven delante de su compafiero 
le decia en voz râpida i dulce, lenta o agiraviada, segun la si-
tuacion: 

Tengo una escalerita 
Hecha de flores 
Para subir al cielo 
De mis amores. 

I entonces segui el delicioso remolino de vueltas i revuel-
tas, entonando los cantantes al compâs del harpa i la vihuela: 

Aire, airé, air6 
C: Quién te quiere mâs que yo? > (1) 

J. Abel Resales cuenta una improvisacion satirica, de una 
fastidiada dama que canto a su tumo alrededor de su tenaz 
perseguidor: 

(1) BENJAMIN VICUNA MACIŒNNA De Santiago a Valparaiso, pâg. 7, idéntica ver-
1ti6n en Franco Zubicueta y Rosales. 
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Aire, airé, airé 
Y o del tonto me reiré 
Aire, airé i air6 
Del tonto me rio y6. (1) 

71 

En un Cancionero Chileno, recopilado recientemente por 
Marfa Luisa Sepulveda, viene una transcripci6n para piano, 
de este baile, cuya letra ofrece diversas variaciones, entre otras 
las sigüientes nµevas estrofas: 

Y o me enamoré de noche 
Y la noche me engafi6 
Otra vez que me enamore 
Serâ cuando salga el sol. 

Y o me enamoré de unos ojos 
De unos labios de coral 
I si el duefio no me quiere 
Este amor me va a matar. (2) 

Todavia se conserva esta danza en el recuerdo del pueblo 
y en Chiloéel Pbo. Cavada nos dice que se baila entre dos, de 
los cuales cada uno debe recitar una estrofa so pena de una 
multa. 

Es zapateado y escobillado y se baila al tenor de las si-
guientes estrofas: 

Aire, aire, aire, aire 
Aire que me moriré 
Corno la mujer es aire 
Con ella me quedaré. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '  
(1) J. ABEL RosALES La Cafiadilla d.e Santiago. Santiago, 1887, pâg. 222. 
(2) M,\Rfit LmsA SEPULVEDA Cancionero Chileno. Santiago, 1934. Por desgra-

cia no hay indicaciones crîticas. 
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Estribillo. 

En nombre de Dios comienzo 
Divino Padre Amoroso 
Quiero cantar los trabajos 
Que he pasado cuando mozo. (1) 

Entre las danzas campesinas que se bailaron en Chile en 
la época que estamos historiando, la (mica sobre la cual tene-
IDO$ noticias directas es {a campana, debido al testimonio de la 
escritora inglesa Maria Graham, que la oyo en Angostura de 
Paine en 1822. El relato es el siguiente: «En la noche un 
oi.erto don Lucas, que estaba de visita donde don Justo, toco 
la guitarra y canto varias canciones de 1:guaso» y bailo varias 
danzas del pais, especialmente una Hamada La Campana que 
nunca habfa oido antes con tanta gracia y espiritu. Soste-
niéndose las puntas del poncho sobre los hombros, ejecuto y 
canto a lavez en un estilo grotesco. La campana es un «pas 
seul» y las palabras tan significativas como «Rey diddle, diddle, 
the cat and the fiddle. » T rascribimos la letra que recogio la 
autora, tratando de corregir su defectuosa version. (2) 

LA CAMPANA 

Al mar me arrojara por una rosa 
Pero le temo al agua que es peligrosa 
Repiquen las campanas con el esquilon 
Que si no hay badajo con el corazon 
Pescado salado deshecho y aun lado 
Repiquen campanas de la ca tedral 
Por ver si te veo hermosa deidad 
Un clave! que me <liste en la ventana 
En un jarro de oro lo tengo en agua 
Repiquen campanas de la Catedral. 

LAS CANCior--·ES C.RICLLAS 

Chile, dice el folklorista vienés Friedenthal, es un pais 
feliz, en su musica no se encuentran tristes y las pocas piezas 

(1) CAVADA, ya citado, pag. 171. 
(2) MARfA GRAHAM Journal of a Residence in Chile. London, 1824, pag. 244. 
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instrumentales escritas en tono menor, son una revelaci6n mâs 
bien de pasi6n reconcentrada que de melancoHa. El aserto 
del music6logo y viajero, gran admirador de nuestras cancio-
nes, estâ corroborado por las diversas explicaciones que se han 
dado sobre la estructura sentimental de riuestro pueblo, de 
naturaleza poco inclinada a la ensefiaci6n romântica o a las 
amarguras torturantes. La «pena> o las «penitas> criollas 
son psicol6gicamente un resorte negativo - ausencia de algo -
y el diminutivo- puede ser tal vez un camino a su compren-
si6n. (1) 

«Los romances populares, escribia ese fi.no erudito que se 
llam6 Julio Vicufia Cifuentes, se cantan en Chile, pero no con 
la musica sentida y mon6tona que les es peculiar en Espafia, 
sino con la de nuestra tonada, viva, chillona y bulliciosa.  (2) 

Estas razones inclinan a mirar coœo algo, ajeno a la 
sensibilidad nacional, los tristes, los estilos, las vidalitas y ca-
da vez que una tonada arrastra con insistencia el tono lasti-
mero, pensamos en seguida en una importaci6n argentina o 
peruana, o bien, err6neamente, en una herencia aborigen. 

Carlos Vega, defiende  l Cancionero Argentino, de este 
pseudo cargo consentido, y explica el origen del triste, en estos 
términos: « Yo quisiera decir en este punto algo muy claro para 
mi; el gaucho argentino no llora en la guitarra sus desgracias 
porque es desgraciado como escribia Estrada; el gauchQ llora 
literariamente porque literariamente venian llorando desde mu-
chas generaciones atrâs; porque lloraron en los salones del Peru, 
en los salones de Chile y en los de Buenos Aires. Son ciclos 
temâticos que pasan de las ciudades a la campafia; la atm6s-
fera reseca y el aire sin humedad y el polvo de los caminos no 
tiene nada que ver con la tristeza de los Tristes. (3) 

No en vano - agregariamos nosotros - se éncuentra en 
la lirica espafiola un ciclo del Ay, Ay, Ay, y un tonadillero pe-
ninsular del siglo XVIII, lo comentaba en estos. versos: (4) 

(1) ALBERT FRIEDENTHAL Stimmen der Volker in Liedern, Tanzen und Charak-
 rsstucken. BerHn, 1911. Vol. I, pâg. X I I I .  

(2) Juuo V1cu&A ÛFUEKTES Romances Populares y Vulgares. Santiago, 1912, 
pâg. X X I I .  

(3) CARLOS VEGA, obra citada, pâg. 283. 
(4) EMILIO COTARELO Colecci6n de Entremeses, bailes, jacaras y mojigangas, Nueva 

Biblioteca de Autores Espaôoles. Vol X V I I .  Madrid, 1911, pâg. C C L X I .  
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Aquello del ay, ay, ay 
tiene un no sé qué que a mi modo 
pues se queja el mundo todo 
de las cosas que en él. hay 

El triste tiene, sin embargo, entre nosotros, vetusta ge-
nealogia. En 1823 en Angostura de Paine, recogi6 Maria 
Graham un texto clâsico, de marcado sabor calderoniano, algo 
asi como la queja de un Segismundo criollo. t.En un rinc6n 
don Lucas afin6 la guitarra para acompafiarse algunas ba adas 
y tristes, que tenian mas méritos en la letra que en el canto; 
una de ellas un tanto conceptuosa me llam6 la aten-
ci6n. (1) 

TRISTE 

Llorad coraz6n llorad 
Llorad si tienes porque 
Que no es delito en un hombre 
Llorar por una mujer. 

Llora este cielo sereno 
Marchitando sus colores 
La tierra llora en vapores 
L'agua que abriga en su seno 
Llora el arroyo mâs lleno 
si espera esterilidad 
Las flores con lealtad 
lo lloran de varios modos 
Pues ahora lloren todos 
Llorad, coraz6n llorad. 

Llora el prado a quien destina 
El cielo una estéi-il suerte 
El ârbol mas duro vierte 
Sus lâgrimas de resina 
Llora pues si se examina 
Todo insensible que ve 
Una mal pagada fe 
Y si lo insensible llora 

Llorad coraz6n ahora 
Llorad que tienes porque 
Llorar por una mujer. 

Llora el ave su orfandad 
Mirando a su duefio ausente 
El jilguerillo inocente 
Llora su cautividad 
El pez llora la impiedad 
Del què lo prende y el hombre 
llora mas no te asombres 
Pues en extremo tan raro 
No es culpa en ellos es claro 
Que no es delito en el hombre. 

Llora el bruto y no es dudable 
que llore pues es posible 
Cuando siente lo insensible 
Y llora aun lo vegetable 
Porque puede padecer 
Y si el hombre ha de tener 
Sentido mas exquisito 
Corno sera en el delito 
Llorar por una mujer. 

(1) MARiA GRA.HAM, ya citado, pâg. 245. He corregido en lo posible la versi6n. 
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Bien poco podemos agregar sobre las canciones de la Patria 
Vieja. La musica era casi en su totalidad bailable. Sabemos 
si por el testimonio del comerciante sueco Bladh, que la cos-
tumbre espafiola de la serenatas, se mantenia intacta. Y asi 
en las noches habia grupos que iban de casa en casa, acompa-
fiados de guitarristas a entonarles canciones a sus amadas o 
a cumplimentar a los «duefios del santo>. (1) 

Tenemos un ejemplo tipico de esta tradicion colonial en el 
relato que hace Maria Graham, de una composicion ofrecida 
por dofia Mariquita Cotapos a su suegro el afio de 1823. 

«No hace mucho cuando don Justo (Cotapos) estuvo en-
fermo en su casa de Santiago, toda la familia hizo mandas por 
su salud, especialmente su nuera a quien quiere mucho. El 
dia que estuvo fuera de peligro. José Antonio y todas las ninas, 
se reunieron bajo la ventana y la guitarra empeio a tocar un 
aire que dofi.a Mariquita habia compuesto; ella misma canto 
las congratulaciones y sigui6 cada una de las hermanas con unas 
estrofas y un coro de las cuatro en nombre de la servidumbre,. 
todo habia sido compuesto por dofia Mariquita. El verano, 
la cancion, la hermosa prestancia y suave voz de Mariquita 
hicieron estallar en sollozos al enfermo, por lo cual Juan Anto-
nio tuvo que parodiar la cancion. » (2) 

T ambién a fines del siglo XVIII, al menos asi lo asegura 
don Augusto Orrego Luco en su Patria Vieja, algunos espafio-
les que habian venido aqu,i como soldados o en busca de aven-
turas, llamaron la atencion por las condiciones particulares de 
su canto. Algunos negros, con ese vivo sentimiento musical 
que es uno de los rasgos de su raza, supieron dar a sus cancio-
nes un atractivo singular. Con esos elementos se form6 un 
grupo de curiosos caracteres que recuerdan vagamente a los 
trovadores provenzales. Se les invitaba a las tertulias, se les 
trataba con una amable cortesia, pero al dia siguiente de la 
fiesta nadie parecia haberlos visto y esas horas alegres iban a 
perderse en el olvido hasta una nueva fièsta. Desaparecian 
tan completamente como el eco de su voz y canciones.· Esos 
cantores ambulantes no recibian ningun salario por su canto; 
como los trovadores solo aceptaban la hospitalidad amable de 
la casa como cualquiera de los invitados. -(3) 

(1) C. E. BLADH Repu!Jliken Chile, pâg. 215. 
(2) MARÎA GRAHA t, obra citada, pâg. 247. 
(3) AUGUSTO ORREGO Luco La Pa.tria Vieja. Santiago, 1934, pag. 129. No he 

poclido controlar la base documentai de este pârrafo. 
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En cuanto a las vidalitas, voz quechua como vida, vidita, 
palomita, expresiones con que el enamorado nombra a su ama-
d a , - no tengo pruebas para colocarlos como de repertorio de 
esta época. 

Carlos Vega c.ree que solamente en la Argentina reciben el 
nombre de vidalas y que en Chile, donde se conservan algunos 
textos tipicos se denominan tonadas. Se me figura que la 
realidad es otra, pues en todas las ocasiones que me ha sido 
posible oirlas, recibian el apelativo correspondiente. (1) 

Don Domingo Faustino Sarmiento la cita en un articulo 
del afio de 1845 y la define como «canto popular con coros, acom-
pafiado de la guitarra y el tamboril, a cuyos redobles se reune 
la muchedumbre y va engrosando el cortejo y el estrépito de 

· las voces; este canto me parece heredado de los indigenas, por-
que lo he oido en una fiesta de Copiap6 en celebraci6n de la 
Candelaria y como canto religioso debe ser antiguo y los indios 
chilenos no lo han de ha ber adoptado de los indios argentinos. »

Vega no adhiere a esta opinion y aun cuando no es tan pre-
ciso como en otras monografias de bailes populares, cree que 
lleg6 a la Argentina del Peru colonial. El anâlisis compara-
tivo de los textos y musica no le deja lugar a dudas. 

Corno se desprende del desarrollo de este articulo, domina 
en los primeros an.os de la Independencia, el ritmo acelerado del 
baile, la canci6n picaresca o bulliciosa adoptada a las danzas, 
la estrofa intencionada o de ocasi6n, es decir, todos los aires 
capaces de expresar la psicologia intima de un pueblo viril,
positivo y naturalista, que nacia jubiloso a la vida indepen-
diente. 

EUGENIO PEREIRA SALAS 

(1) CARLOS VEGA, ya citado, pags. 297 • 298. 
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