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1. La can ción de cuna desde His ‐
pa no amé ri ca
“Hier be ci ta tem blo ro sa / asom bra da de vivir, / no te suel tes de mi
pecho, / ¡duér me te ape ga do a mí!”, cantó en ver sos Ga brie la Mis tral
en esa obra única que es De so la ción (1922), acu nan do la in fan cia que
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siem pre es tu vo al cen tro de sus preo cu pa cio nes. Junto con ello, su
pro lí fi co tra ba jo de re cu pe ra ción de la tra di ción cul tu ral la ti no ame ri‐ 
ca na y la im por tan cia que ad quie re en su obra la fi gu ra de la mujer a
par tir de un pen sa mien to fe mi nis ta muy re cien te men te pues to en
valor por la crí ti ca, con for man el nido desde el cual Ga brie la Mis tral
iden ti fi ca la re le van cia de las can cio nes de cuna como gé ne ro li te ra‐ 
rio y mu si cal his tó ri ca men te mar gi na do, tal como sus crea do ras, tal
como sus pe que ños re cep to res. Así pues, el rito an ces tral de hacer
dor mir a un niño so bre pa sa el ám bi to de lo pri va do para cons ti tuir se
como parte fun da cio nal del acer vo cul tu ral y po lí ti co de los pue blos.

En tal sen ti do, la can ción de cuna se po si cio na ría como un dis cur so
pro du ci do desde los már ge nes a par tir de una in ten ción de de nun cia
al sis te ma pa triar cal, que pone en re lie ve la ambigüedad ori gi na ria de
esta forma poé ti ca que se ma ni fies ta en forma de su su rro y ter nu ra
para dar cuen ta de dis cur sos ten dien tes a la la rei vin di ca ción de las
su bal ter ni da des aso cia das al lugar de la mujer y de las in fan cias.

2

Trans mi ti da de ma ne ra oral y de ge ne ra ción en ge ne ra ción, la can‐ 
ción de cuna in te gra pa la bra, mú si ca y cuer po en un solo vai vén que
se mueve al com pás de la tie rra, in tro du cien do al re cién na ci do en un
uni ver so sim bó li co que lo acom pa ña rá du ran te toda la vida. Ac tua li‐ 
za da en cada sies ta y en cada noche, la nana es el “co lo quio diurno y
noc turno de la madre con su alma, con su hijo y con la Gea vi si ble de
día y au di ble de noche” (Mis tral 1946� 184), como apun ta Mis tral en su
“Co lo fón con cara de ex cu sa”, per te ne cien te a la obra Ter nu ra (1924),
donde re fle xio na acer ca de las can cio nes de cuna y las ron das como
gé ne ros li te ra rios para la in fan cia desde La ti noa mé ri ca. Al aso ciar la
can ción de cuna con este “co lo quio”, la Pre mio Nobel chi le na iden ti fi‐ 
ca el ca rác ter dia ló gi co de la ex pe rien cia y el al can ce del víncu lo que
de ella nace: es pi ri tual, cor pó reo y an ces tral. En esta ‘con ver sa ción’
sos te ni da por medio de di fe ren tes len gua jes, arru lla do ra y bebé se
leen mu tua men te, cons tru yen do sen ti dos a par tir del cuer po y de la
voz: des ple ga da, ya sea en clave de ter nu ra o de dolor, la can ción de
cuna se cons ti tu ye como la pri me ra ex pe rien cia poé ti ca en la vida de
un ser hu mano.

3

To man do como base los avan ces de la neu ro psi co lo gía y la pe da go gía,
en sus tra ba jos sobre lec tu ra y pri me ra in fan cia, Yo lan da Reyes (2012)
re co no ce el canto de arro rró como ini cia ción a la ex pe rien cia poé ti ca,
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al tiem po que en fa ti za el ines ti ma ble valor de la pa la bra en el co mien‐ 
zo de la vida, asu mien do a todo in di vi duo como ha bi tan te de un te rri‐ 
to rio cons trui do por sím bo los y, por tanto, un “su je to de len gua je”:
“Esa vo lun tad es té ti ca que nos im pul sa a crear, re crear y ex pre sar
nues tras emo cio nes, nues tros sue ños y nues tras pre gun tas […] en un
len gua je sim bó li co, es fun da men tal en el de sa rro llo in fan til” (Reyes
2012� 16), pro po ne Yo lan da Reyes, iden ti fi can do en la ex pe rien cia del
len gua je aque lla po ten cia li dad de leer el mundo, de hacer(se) pre gun‐ 
tas, de na rrar se a sí mismo. Con si de ran do, ade más, que el niño se
apro xi ma al mundo por medio del cuer po, el so ni do y el juego, la in‐ 
fan cia se cons ti tu ye como el te rri to rio más pro pi cio para el de sa rro llo
y dis fru te de la pa la bra poé ti ca como len gua je ori gi na rio. En tal sen ti‐ 
do, no im por ta rá tanto el sig ni fi ca do de las pa la bras como su so ni do,
su ritmo, su ca pa ci dad de en vol ver, aca ri ciar y acom pa ñar el des ve lo
noc turno.

2. La nana de autor en len gua cas ‐
te lla na
Desde su pro fun do apego a las tra di cio nes, Mis tral reali zó un im por‐ 
tan te tra ba jo de res ca te de las nanas la ti no ame ri ca nas, a par tir del
cual creó su pro pio re per to rio com pues to por trein ta y cua tro poe‐ 
mas co rres pon dien tes a este gé ne ro, en su afán de “gal va ni zar lo,
ojalá, re su ci tar lo” (Mis tral 1946� 184). Junto con Ga brie la Mis tral, gran‐ 
des poe tas de la len gua cas te lla na han de sa rro lla do las así lla ma das
‘nanas de autor- a’, des ta can do muy es pe cial men te la pro lí fi ca pro‐ 
duc ción de la uru gua ya Juana de Ibar bou rou entre cuya pro lí fi ca pro‐ 
duc ción pos mo der nis ta po de mos en con trar “Las can cio nes de Na ta‐ 
cha” (“Duér me te Na ta cha / para que la luna / se ponga con ten ta / y
te dé acei tu nas.”) (1953� 242). Estas ver sio nes ac tua li za das de la can‐ 
ción de cuna tra di cio nal, ar ti cu la das ahora desde voces con sa gra das,
ofi cia li zan el in gre so la nana al te rri to rio de la Poe sía – con ma yús cu‐ 
la – y es en ton ces que co mien zan a sur gir arru llos crea dos por va ro‐ 
nes. Desde la ve re da la ti no ame ri ca na, apa re cen com po si cio nes como
“Can ción de cuna para des per tar a un ne gri to”, de Ni co lás Gui llén
(1958), así como los tra ba jos de sa rro lla dos por el ar gen tino Ja vier Vi‐ 
lla fa ñe, mien tras Fe de ri co Gar cía Lorca, José Hie rro o Mi guel Her‐ 
nán dez en sus inol vi da bles Nanas de la ce bo lla (1939/1958) hacen lo
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pro pio desde Es pa ña. Cabe des ta car en este punto que, a ex cep ción
del tra ba jo de Mis tral e Ibar bou rou, estos tex tos no fue ron es cri tos
pen san do en la in fan cia como grupo des ti na ta rio prin ci pal, aun cuan‐ 
do bien pue dan ser dis fru ta dos por niños y niñas.

Avan za do ya el siglo XX en con tra mos nanas de autor que re cu pe ran
el sus tra to de la can ción de cuna en lo que res pec ta a la in fan cia
como grupo des ti na ta rio. Así, poe tas de la talla de Glo ria Fuer tes en
Es pa ña, María Elena Walsh en Ar gen ti na y María de la Luz Uribe en
Chile, ins tau ran la nana de autor en la li te ra tu ra in fan til y ju ve nil cas‐ 
te lla na, si guien do la ruta de Mis tral e Ibar bou rou, y abrien do el ca‐ 
mino a ex pre sio nes con tem po rá neas del gé ne ro.

6

Arru rrú mi niña, mi niño arru rú 
que el olivo crece como cre ces tú. 
  
Le dije a mi gua gua arru rrú mi niña 
de ba jo del pon cho te tengo una piña.
  
Le dije a mi niño arru rrú mi sol 
te trai go del mar un gran ca ra col. 
  
Arru rrú mi niña, mi niño arru rú 
que el olivo crece como cre ces tú. 
  
Miré a mis dos niños dur mien do en la cuna 
le di a cada uno una negra acei tu na. 
  
Cuan do las co mie ron los cues cos tomé 
y en la tie rra abier ta jun tos los plan té. 
  
Arru rrú mi niña, mi niño arru rú 
que el olivo crece como cre ces tú 
(María de la Luz Uribe, 1979)

In ser tas, pues, en la tra di ción de las can cio nes de cuna, estas crea‐ 
cio nes ac tua li zan la tra di ción desde voces au to ra les que im pri men
nue vos al can ces es té ti cos al gé ne ro, aun que Mis tral, au to ra fun da‐ 
men tal de nanas para la in fan cia, se gui rá en ten dien do la can ción de
cuna po pu lar como “la más ve rí di ca” (1946� 184), re co no cien do en ella

7



Antojo de palabras para la infancia: la canción de cuna latinoamericana como caudal poético de
denuncia y ternura

Licence CC BY 4.0

la de ci si va pre sen cia de la tra di ción es pa ño la ahora an cla da en el re‐ 
per to rio la ti no ame ri cano que la im preg na de nue vos ima gi na rios.

3. Gar cía Lorca: cul tu ra po pu lar y
voz fe me ni na
Por su parte, desde la ve re da del res ca te de la tra di ción poé ti ca po‐ 
pu lar es pa ño la, son co no ci dos los va lio sos tra ba jos que de sa rro lló Fe‐ 
de ri co Gar cía Lorca im pul sa do por su es pí ri tu de apro xi mar se a la
reali dad del pue blo, iden ti fi can do ahí la savia de la poe sía en su es ta‐ 
do más puro y tras cen den te. En 1928, el gra na dino pro nun ció en la
Re si den cia de Es tu dian tes de Ma drid su con fe ren cia “Las nanas in‐ 
fan ti les”, en la que ex po ne sus mo ti va cio nes para aden trar se en la
pro duc ción lí ri ca po pu lar es pa ño la: “[…] he que ri do bajar a la ri be ra
de los jun cos. […] A la sa li da de las al deas, donde el tigre se come a los
niños. […] he huido de todos mis ami gos y me voy con aquel mu cha‐ 
cho que se come la fruta verde y mira cómo las hor mi gas de vo ran al
pá ja ro aplas ta do por el au to mó vil” (Gar cía Lorca: 117). Junto con su
res ca te del ro man ce y del cante jondo, el poeta an da luz pres tó aten‐ 
ción a otras for mas poé ti cas po pu la res, mar ca das siem pre por la voz
de esos ac to res que, a me nu do, que dan fuera de la his to ria ofi cial y,
en con se cuen cia, del canon. En esa di rec ción, Gar cía Lorca pone en
valor el mundo de la mujer y de la in fan cia por medio del es tu dio de
las nanas, con el afán de “saber de qué modo dor mían a sus hijos las
mu je res de mi país” (1949� 120).

8

Tal como apun ta el in ves ti ga dor es pa ñol Pedro Ce rri llo, a quien de be‐ 
mos parte im por tan tí si ma de los es tu dios rea li za dos hasta ahora
sobre la li te ra tu ra es cri ta para niños y niñas en Es pa ña e His pa no‐ 
amé ri ca,

9

[…] la nana o can ción de cuna es un tipo de can ción po pu lar que se
ha trans mi ti do oral men te de ge ne ra ción en ge ne ra ción, en la que se
pue den en con trar mu chas de las pri me ras pa la bras que se le dicen al
niño pe que ño. La nana es una can ción breve con la que se arru lla a
los niños y que tiene como fi na li dad esen cial que el niño con ci lie el
sueño. La unión de voz, canto y mo vi mien to de arru llo o ba lan ceo
pro por cio nan a la nana su sin gu la ri dad más sig ni fi ca ti va (2007� 318; el
uso de la itá li ca es de la cita ori gi nal).
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En la ya re fe ri da con fe ren cia de 1928, Lorca re pro du ce di fe ren tes
nanas re co pi la das en su re co rri do por la Es pa ña pro fun da, iden ti fi‐ 
can do los tó pi cos cen tra les que las ca rac te ri zan y pro po nien do una
lec tu ra de las mis mas que vin cu lan la ex pre sión de ter nu ra y la pre‐ 
sen cia de lo trá gi co. Así des cri be el autor gra na dino el mo men to en
que ex pe ri men tó por pri me ra vez esa par ti cu lar fu sión de pul sio nes
que marca la esen cia de las can cio nes de cuna:

10

Hace unos años, pa sean do por las in me dia cio nes de Gra na da, oí can ‐
tar a una mujer del pue blo mien tras dor mía a su niño. Siem pre había
no ta do la aguda tris te za de las can cio nes de cuna de nues tro país;
pero nunca como en ton ces sentí esta ver dad tan con cre ta. Al acer ‐
car me a la can to ra para ano tar la can ción ob ser vé que era una an da ‐
lu za guapa, ale gre sin el menor tic de me lan co lía; pero una tra di ción
viva obra ba en ella y eje cu ta ba el man da do fiel men te, como si es cu ‐
cha ra las vie jas voces im pe rio sas que pa ti na ban por su san gre (Gar cía
Lorca 1949� 118).

4. Ga brie la Mis tral: su bal ter ni dad
e in ter me dia li dad de la can ción
de cuna
Ese es pí ri tu trá gi co vi sua li za do por Lorca en las can cio nes de cuna es
iden ti fi ca do asi mis mo por Ber nar do Suber ca seaux (1976) al es tu diar
las nanas mis tra lia nas, cuya pul sión trá gi ca es ta ría vin cu la da al es pi‐ 
ri tua lis mo “en su doble ver tien te de ex pia ción do lo ro sa y e in te gra‐ 
ción utó pi ca” (1976� 212), que marca la obra de la pre mio Nobel chi le‐ 
na. Así, como forma poé ti ca de trans mi sión oral, las nanas no solo
cons ti tu yen la pri me ra apro xi ma ción al len gua je y a la poe sía que ex‐ 
pe ri men ta un ser hu mano, sino que, ade más, son apren di das en la
más tier na in fan cia para ser re pli ca das de forma es pon tá nea ge ne ra‐ 
ción tras ge ne ra ción, con fi gu rán do se como re la tos vivos, de ori gen
in me mo rial y pre sen te hasta nues tros días como un cri sol de voces,
tiem pos, len guas y cul tu ras.

11

Sobre el ori gen de las nanas, dice Mis tral:12
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Las pri me ras Evas co men za ron a mecer a secas, en solo sus ro di llas:
luego se die ron cuen ta de que el vai vén ador me ce menos que cuan do
va sub ra ya do por un rumor. Este rumor ha de bi do ser el pri me ro el
run- run de los la bios ce rra dos, tan pa re ci do al co rrer del agua. Y de
pron to le vino a la madre un an to jo de pa la bras. Un ansia de frase, y
ha blas para el niño y para ella a la vez (1946� 184).

La be llí si ma ex pre sión “an to jo de pa la bras” marca la in ten ción no solo
co mu ni ca ti va, sino es té ti ca que ge ne ra la chis pa crea do ra de la mujer
poeta, que viene arru llan do a la es pe cie hu ma na desde su na ci mien to.
En la misma línea, aven tu ra Carme Riera:

13

[E]s po si ble que los orí ge nes de las nanas, de pro ce den cia mul ti cul ‐
tu ral y multilingüística, sean casi tan re mo tos como los de la hu ma ‐
ni dad y no es di fí cil ima gi nar, hace miles de mi llo nes de años, a cual ‐
quie ra de nues tras an te pa sa das, en una cueva o en un pa la fi to, en
cu cli llas o de pie, me cien do a su niño, acom pa ña do de li ge ro rumor
de al gu nos so ni dos, se gu ra men te ono ma to pé yi cos, tras des cu brir
que vai vén y rumor sur ten jun tos un efec to mayor para con vo car el
sueño (2009� x).

A par tir de lo an te rior po de mos iden ti fi car el ca rác ter in ter me dial de
las can cio nes de cuna, en ten dien do la in ter me dia li dad como “[…]
aque llas con fi gu ra cio nes que tie nen que ver con un cruce de fron te‐ 
ras entre los me dios” 1 (Ra jewsky 2005� 46). De este modo, los atri bu‐ 
tos in ter me dia les del gé ne ro ra di can en la im pres cin di ble com bi na‐ 
ción de len gua jes que lo ar ti cu lan, como son el cuer po en mo vi mien‐ 
to, la voz, la mú si ca y el texto.

14

Las can cio nes de cuna, trans mi ti das de forma oral y en to na das desde
siem pre al in te rior del es pa cio do més ti co en la voz de mu je res, ma‐ 
dres, cui da do ras, no dri zas o, como pre fe ri mos lla mar las, arru lla do ras,
cons ti tu yen el re la to vivo de una me mo ria que, al no estar me dia da
por la cul tu ra es cri ta y al fluir por cau ces aje nos a la ins ti tu cio na li dad,
per mi te un es pa cio de au to no mía y li ber tad dis cur si vas que hacen de
estas com po si cio nes va lio sas fuen tes de saber po pu lar. Al res pec to,
tanto Mis tral como Gar cía Lorca re pa ran en la na tu ra le za de las
enun cia do ras, de fi ni das desde su con di ción su bal ter na. Dice Lorca:
“Son las po bres mu je res las que dan a los hijos este pan me lan có li co y
son ellas las que lo lle van a las casas ricas. El niño rico tiene la nana

15
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de la mujer pobre, que le da al mismo tiem po, en su cán di da leche sil‐ 
ves tre, la mé du la del país (1949� 122).”

Esta mi ra da que apun ta a la po bre za y la ex trac ción po pu lar de las
arru lla do ras se com ple men ta con la lec tu ra de gé ne ro que pro po ne
Mis tral al iden ti fi car la con di ción su bal ter na de la mujer crea do ra de
can cio nes de cuna en la in vi si bi li za ción his tó ri ca de este rol:

16

La mujer, aun que sea la que más canta en este mundo, no apa re ce en
la His to ria de la Mú si ca como crea do ra y casi se le ve muda. Me ha
in tri ga do el enor me vacío de la fe mi nei dad en el orbe mu si cal, nues ‐
tra es te ri li dad para lan zar rit mos, or de nar los y dar a luz la can ción,
ser vivo, ser na ci do (1946� 183).

5. Mar gi na li da des de la can ción
de cuna: in fan cia y mujer
De este modo, al abor dar las can cio nes de cuna nos aden tra mos en
un gé ne ro si len cia do a raíz de su víncu lo con la con di ción de mujer
de sus crea do ras, lo que, unido al fac tor de clase pro pues to por
Lorca, con fi gu ra a este como un tipo de re la to que opera desde los
már ge nes. Es ahí donde ra di ca una de sus prin ci pa les ri que zas, junto
con aque lla prin ci pal y fun da cio nal, que es la de acom pa ñar, arru llar,
pro te ger y abra zar con la voz y la piel a los hijos que nacen. En este
mismo con tex to re sul ta ne ce sa rio re co no cer el ca rác ter mar gi nal de
la pro pia li te ra tu ra in fan til, en ten di da tra di cio nal men te como un gé‐ 
ne ro ‘menor’, tal como plan tea Díaz Röner desde una pers pec ti va ac‐ 
tual de los es tu dios li te ra rios de la li te ra tu ra in fan til:

17

[…] las fre cuen tes va ci la cio nes entre li te ra tu ra ‘menor’, cen tra da en
el ta ma ño del re cep tor y sus pre ca rias com pe ten cias de vida y de
len gua je, y li te ra tu ra ‘mayor’, han te ni do como re sul ta do, sin duda,
una ac ti tud des va lo ri za do ra acer ca de los tex tos de la lla ma da ‘li te ra ‐
tu ra in fan til’ (2000� 513-514).

De ahí el im pe ra ti vo de de sa rro llar apro xi ma cio nes crí ti cas a la li te ra‐ 
tu ra es cri ta para niños, como apor te de in cal cu la ble valor a los es tu‐ 
dios li te ra rios y cul tu ra les, en tanto que rei vin di ca ción de un campo
his tó ri ca men te mar gi na do junto con la in fan cia y la mujer. Tanto en

18
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Es pa ña como en La ti noa mé ri ca, esta par ti cu la ri dad se re fle ja en el
ca rác ter tes ti mo nial, de sus tra to po pu lar y en clave oral de las nanas,
en lo re fe ri do a las con di cio nes de vida a las que están so me ti dos los
gru pos más des fa vo re ci dos de las cul tu ras en que estas crea cio nes
nacen y se trans mi ten. Una lec tu ra de las can cio nes de cuna desde
este en fo que, si guien do a Laura Ra fae la Gar cía en sus con cep tua li za‐ 
cio nes sobre las co lec cio nes de li te ra tu ras para la in fan cia, “[…] se
ajus ta a la na tu ra le za frag men ta ria del campo de las me mo rias para
dar cuen ta de las he ri das del pa sa do, sus in ter fe ren cias y frac tu ras
como tam bién de las for mas de crear nue vos sen ti dos del pa sa do”
(2015� 190). La pre ca rie dad de las con di cio nes de vida de las mujeres- 
autoras de las can cio nes de cuna es per ci bi do por Lorca, quien es cri‐ 
be:

No de be mos ol vi dar que la can ción de cuna está in ven ta da (y sus
tex tos lo ex pre san) por las po bres mu je res cuyos niños son para ellas
una carga, una cruz pe sa da con la cual mu chas veces no pue den.
Cada hijo, en vez de ser una ale gría, es una pe sa dum bre, y, na tu ral ‐
men te, no pue den dejar de can tar les, aun en medio de su amor, su
des gano de la vida (1949� 122).

En esta misma línea, Mis tral vi sua li za el ca rác ter trá gi co de las nanas
en re la ción con la noche y su “ma ca bra ambigüedad”, al decir de Chi‐ 
ri nos (2016) -aun cuan do este autor se re fie re ex clu si va men te a cons‐ 
truc cio nes ela bo ra das por poe tas varones- , apun tan do a la cru de za
del es ta do de vi gi lia:

19

Los que han ve la do en fer mos, o han per noc ta do en el campo, a la in ‐
tem pe rie, co no cen la es pe ra de ma ri do o her mano, todos los que
saben de vela, de vi gi lia, me en tien den lo que digo de la noche en
cuan to a cria tu ra viva y a per so na múl ti ple. La noche es le gión, como
dicen del De mo nio y el Evan ge lio y los san tos del yermo (Mis tral
1946� 184).

Así, los ima gi na rios trans mi ti dos a los- as niños- as re cién nacidos- as
por medio de estas com po si cio nes ex pre san aque lla reali dad que va
in fun dien do el dra ma tis mo a su mundo, pa ra fra sean do a Lorca.

20

Duér me te, ni ñi to mío, 
que tu madre no está en casa; 
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que se la llevó la Vir gen. 
de com pa ñe ra a su casa. 
(Nana es pa ño la re co gi da por Gar cía Lorca, 1949)

6. Tra yec to rias del es pí ri tu trá gi ‐
co en las can cio nes de cuna his ‐
pa no ame ri ca nas
A par tir de las pro pues tas de Lorca, Mis tral y otros in ves ti ga do res
que han se gui do su senda, po de mos es ta ble cer di fe ren tes tra yec to‐ 
rias que ad quie re ese sen ti do de lo trá gi co en los tex tos de las can‐ 
cio nes de cuna. La au sen cia de la madre, la apa ri ción de fi gu ras para
in du cir el miedo del niño, la pre sen cia de una co ti dia nei dad mar ca da
por la po bre za o la vio len cia, la ela bo ra ción de un mundo ex te rior
ame na zan te en con tra po si ción con un mundo in te rior con for ma do
por la díada niño- arrulladora y, en ge ne ral, la cons truc ción de at mós‐ 
fe ras noc tur nas donde se abra zan sueño y muer te.

21

Para efec tos de este tra ba jo, pon dre mos el foco en la pre sen cia de
dos tra yec to rias prin ci pa les de la nana tanto en La ti noa mé ri ca como
en Es pa ña, re la cio na das, pri me ro, con la pre sen cia de per so na jes des‐ 
ti na dos a pro vo car el miedo en el re cep tor y, pos te rior men te, con las
at mós fe ras ame na zan tes pro pias del con tex to his tó ri co cul tu ral en
que sur gen y cir cu lan estas pro duc cio nes.

22

6.1 Fi gu ras del miedo

Una de las tra yec to rias fun da men ta les de la nana his pa no ame ri ca na
dice re la ción con la uti li za ción de di fe ren tes fi gu ras tra di cio na les
para asus tar al niño- a y así in du cir el sueño, es tra te gia que se cons ti‐ 
tu ye como uno de los mo ti vos más re cu rren tes de estas cons truc cio‐ 
nes. El Cuco ha es pan ta do – y lo sigue ha cien do – a in nu me ra bles ge‐
ne ra cio nes de niños- as chilenos- as, al igual que el zorro en la cul tu ra
ma pu che, el co yo te en Ni ca ra gua, la loba en Mé xi co o el Coco en Es‐ 
pa ña. Este tipo de nanas que in vo can no solo el sueño, sino el te rror
de los pe que ños son, al decir de Pedro Ce rri llo, “las que más vivas se
con ser van, tanto en Es pa ña como en His pa no amé ri ca” (2007� 326).

23
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Duér me te, niño mío, 
que viene el coco,
y se lleva a los niños 
que duer men poco. 
(Nana es pa ño la re co gi da por Ce rri llo, 2007)

Dor mi te, ni ñi to, 
ca be za de ayote; 
si no te dor mís, 
te come el co yo te.
(Nana nicaragüense re co gi da por Ce rri llo, 2007)

El pue blo ma pu che, con una larga tra di ción de can cio nes de cuna que
han sido es ca sa men te re gis tra das en Chile y a las que te ne mos ac ce‐ 
so ma yo ri ta ria men te a tra vés de in ves ti ga cio nes rea li za das en Ar gen‐ 
ti na, tam bién forma parte de esta tra yec to ria que in du ce el sueño a
tra vés del arru llo, el apego y el es pí ri tu trá gi co tras pa sa do a tra vés del
miedo. En este caso, son los zo rros las en ti da des que cum plen este
rol:

24

Gu may ta puñén may, gu may ta puñén may 
ku pa ge guru may, ku pa ge guru may 
xa pita puñén may, xa pita puñén may 
amu tu gué guru may, xa pita puñén may 
amu tu gué guru may 
ku pay tá guru may, amu tu gué guru may 
umu tu gué puñén may, xa pita puñén may, 
xa pita puñén may, xa pita puñén may… 2 3 
(Nana ma pu che re co gi da y di fun di da por Bea triz Pichi Malen, 2000)

Esta can ción tra di cio nal, po pu la ri za da por la can tan te ar gen ti na de
ori gen ma pu che Bea triz Pichi Malen bajo el tí tu lo de “Can ción para
dor mir a un niño ma pu che”, cons ti tu ye uno de los es ca sos ejem plos
de can tos de arru llo ma pu che co no ci dos fuera del es pa cio ín ti mo de
esta cul tu ra, en con so nan cia con una ten den cia ge ne ra li za da de esta
forma poé ti ca ten dien te a un pau la tino ol vi do. De ello nos aler ta la
in ves ti ga do ra ar gen ti na Ma ri sa Mal ves tit ti (1998) en uno de los va lio‐ 
sos es tu dios de campo rea li za dos con el fin de re co pi lar la tra di ción
de las can cio nes de cuna ma pu che, en una labor ple na men te mis tra‐ 
lia na y lor quia na.

25
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En este punto, se hace evi den te la ur gen cia de rea li zar in ves ti ga cio‐ 
nes que se hagan cargo de la enor me ri que za cul tu ral re pre sen ta da
por los can tos de arru llo ma pu che, pue blo his tó ri ca men te su bor di na‐ 
do a prác ti cas co lo ni za do ras que hoy si guen acu san do fuer tes ten sio‐ 
nes irre suel tas. La con di ción su bal ter na de la arru lla do ra y crea do ra
de nanas ad quie re aquí es pe cial fuer za y ac tua li dad, as pec to en el que
Lorca nos vuel ve a in ter pe lar lla mán do nos a “bajar a la ri be ra de los
jun cos. […] A la sa li da de las al deas, donde el tigre se come a los
niños” – y bien sa be mos qué forma ad quie re aquí ese tigre, fi gu ra de
una co lo ni za ción que so bre pa sa ya los cinco si glos – para en con trar
ahí las voces co ra les de la me mo ria que re sis te, la fuer za de la tra di‐ 
ción hecha san gre y tes ti mo nio poé ti co a tra vés de la can ción de
cuna.

26

6.2. Can ción de cuna como re sis ten cia
La nana, como crea ción de las mu je res y para los- as niños- as, cons ti‐ 
tu ye una forma poé ti ca mar gi nal por esen cia, por ta do ra de dis cur sos
que se le van tan como su su rro – que no grito – de pro tes ta con tra las
con di cio nes de pre ca rie dad y ex plo ta ción a las que ha es ta do his tó ri‐ 
ca men te ex pues ta la arru lla do ra. Lorca re co ge del Prin ci pa do de As‐ 
tu rias una nana crea da en una noche de llu via mien tras la madre
“mece al niño con una he ri da en los pies, con una he ri da que tiñe de
san gre las crue lí si mas ma ro mas de los bar cos” (1949� 135-136):

27

Todos los tra ba yos son 
para las po bres mu ye res, 
aguar dan do por las no ches 
que los ma ri dos vi nie ren. 
Unos ve níen bo rra chos, 
otros ve níen ale gres; 
otros de cíen: “Mu cha chos, 
vamos matar las mu ye res”. 
Ellos piden de cenar, 
ellas que dar les no tie nen. 
“¿Qué fi cis te los dos ria les? 
Muyer, ¡qué go bierno tie nes!” 
(Nana as tu ria na re co gi da por Gar cía Lorca, 1949)
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De nun cia ex plí ci ta de la in cal cu la ble carga que recae sobre los hom‐ 
bros de la mujer en con tex tos de do mi na ción pa triar cal, este canto de
arro rró es solo mues tra de una am plia tra di ción que daría cuen ta de
su fun ción ca tár ti ca, como de sa rro lla Eduar do Te je ro (2002):

28

[…] ese tiem po má gi co y la ab so lu ta con fi den cia li dad en mu chas oca ‐
sio nes ha de ve ni do en con fe sión y ca tar sis para tanta mujer se cu lar ‐
men te ago bia da, ex plo ta da, mal tra ta da, mal ma ri da da y mar gi na da.
Con fi den tes, sí, para la pro tes ta y hasta el atre vi mien to so cial men te
he te ro do xo. Es el lado os cu ro que acer tó a en fo car Gar cía Lorca
(1949� 218).

Ese “lado os cu ro” al que se re fie re Te je ro a par tir de Lorca, que no es
sino el es pí ri tu trá gi co pre sen te en las nanas de la tra di ción la ti no‐ 
ame ri ca na y es pa ño la que hemos ve ni do de sa rro llan do, se ma te ria li za
en tres can tos que hemos se lec cio na do como parte final de este es‐ 
cri to: uno pro ce den te de la zona de Cas ti lla, re co gi do por Lorca; otro
de ori gen ma pu che, al que te ne mos ac ce so gra cias al tra ba jo de
campo rea li za do en Ar gen ti na por Ma ri sa Mal ves tit ti; y, fi nal men te,
un canto per te ne cien te a la tra di ción an ti lla na y di fun di do ex ten sa‐ 
men te por todo el te rri to rio la ti no ame ri cano. Pese a tra tar se de cul‐ 
tu ras tan di ver sas, sor pren de la for tí si ma pre sen cia del tó pi co de de‐ 
nun cia a las con di cio nes de ex plo ta ción a las que está so me ti da la
arrulladora- creadora, dando cuen ta así de una línea que tras cien de
geo gra fías y tiem pos.

29

Duér me te, mi niño, 
que tengo que hacer, 
la var te la ropa, 
po ner me a coser. 
(Nana es pa ño la re co gi da por Gar cía Lorca, 1949)

Esta nana, res ca ta da de los cam pos sal man ti nos, re pro du ce la voz
trá gi ca de la mujer ago bia da por car gas la bo ra les in abor da bles y pre‐ 
sen ta es tre chos víncu los con parte im por tan te de la tra di ción an ces‐ 
tral la ti no ame ri ca na.
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7. Lec tu ras pos co lo nia les: tra yec ‐
to rias ma pu che y afro an ti lla na de
la can ción de cuna
En con ver sa cio nes con mu je res per te ne cien tes a co mu ni da des ma‐ 
pu che del te rri to rio ar gen tino, Ma ri sa Mal ves tit ti se en cuen tra con
un canto que sigue la misma senda vis lum bra da en la nana sal man ti na
an te rior men te ci ta da. En vuel ta esta vez por el ver dor del sur la ti no‐ 
ame ri cano, la can ción de cuna que re pro du ci mos a con ti nua ción re‐ 
ve la una voz deses pe ra da por dor mir al pe que ño ante la ur gen cia de
la madre por tra ba jar, esta vez, en el campo, con los ani ma les, en una
jor na da que se evi den cia larga y ago ta do ra:

31

Umau tun ge tañi püñem 
inche tri pan tati 
kampu mu amuan 
che umau tun ge tañi püñem 
Ñgürrü küpaio küpaio ngürrü
eimi umau tun ge 
ngümalange ngümange 
inche amuan ufiya mu 
fekünuafin 
wüñokenomean 
umau tun ge 
acha well acha well küpaiotati 4.

En este canto se reúnen los dos ele men tos que hemos iden ti fi ca do
como ca rac te rís ti cos del es pí ri tu trá gi co de las nanas en una lec tu ra a
par tir de los plan tea mien tos de Gar cía Lorca: por un lado, la in vo ca‐ 
ción de seres (en este caso los zo rros, tal como vimos antes en la
nana de Bea triz Pichi Malen), cuyo ob je ti vo es in du cir el miedo al
niño- a y, de este modo, ofre cer en los bra zos de la madre y en el
sueño un re fu gio ante la ame na za; y, por otro, un tes ti mo nio de la
reali dad de la madre tra ba ja do ra que debe com pa gi nar el cui da do de
los- as niños- as y pe sa das car gas la bo ra les, ya sea en el hogar o en el
campo.
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En este sen ti do y para fi na li zar, no po de mos dejar de men cio nar la
can ción de cuna que ha mar ca do la in fan cia de in con ta bles ge ne ra‐ 
cio nes de niños- as latinoamericanos- as, de ori gen cen tro ame ri cano
y, pos te rior men te, arri ba da al sur del con ti nen te en la voz del can tau‐ 
tor ar gen tino Atahual pa Yu pan qui, quien abre a su vez la puer ta a in‐ 
nu me ra bles ver sio nes de di fe ren tes mú si cos del área. “Duer me ne gri‐ 
to” es, pues, una pieza fun da men tal del can cio ne ro la ti no ame ri cano y,
muy pro ba ble men te, la can ción de cuna más can ta da por las arru lla‐ 
do ras del con ti nen te.

33

Duer me, duer me ne gri to, 
que tu mama está en el campo, 
ne gri to. 
  
Duer me, duer me ne gri to, 
que tu mama está en el campo, 
ne gri to. 
  
Te va a traer co dor ni ces para ti, 
te va a traer mu chas cosas para ti, 
te va a traer carne de cerdo para ti, 
te va a traer mu chas cosas para ti. 
  
Y si negro no se duer me 
viene el dia blo blan co 
y ¡saz! le come la pa ti ta 
ya ka pum ba ya ka pum ba 
apum ba ya ka pum ba ya ka pum ba ya ka pum ba. 
  
Duer me, duer me ne gri to, 
que tu mama está en el campo, 
ne gri to. 
  
Duer me, duer me ne gri to, 
que tu mama está en el campo, 
ne gri to. 
  
Tra ba jan do, 
tra ba jan do du ra men te. 
Tra ba jan do, sí, 
tra ba jan do y no le pagan. 
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Tra ba jan do, sí, 
tra ba jan do y no le pagan. 
Tra ba jan do, sí, 
tra ba jan do y va co sien do. 
Tra ba jan do, sí, 
tra ba jan do y va de luto. 
Tra ba jan do, sí, 
pal ne gri to chi qui ti to. 
Tra ba jan do, sí. 
No le pagan, sí. 
Du ra men te, sí. 
Va co sien do, sí. 
Va de luto, sí.

El tono de de nun cia de este canto re sul ta evi den te. La con di ción su‐ 
bal ter na de la arru lla do ra está atra ve sa da por la va rian te ét ni ca, de
clase y de gé ne ro, y hace pre sen te con fuer za inusi ta da aquel es pí ri tu
trá gi co que Mis tral y Lorca per ci bie ron en las nanas po pu la res. La ex‐ 
plo ta ción la bo ral, el tra ba jo sin paga, la carga que lleva la mujer de
criar a los- as niños- as y de ga ran ti zar, al mismo tiem po, su sus ten to,
la pre sen cia de una fi gu ra ame na zan te – que, en este caso, no es el
Cuco, sino el hom bre blan co –, así como la ex pli ci ta ción de la du re za
de la vida, todo se en tre te je con la dulce me lo día del arru llo en su ex‐ 
pre sión de afec to y cui da do. “Duer me ne gri to” se cons ti tu ye, pues,
como pieza fun da men tal a la hora de apro xi mar nos al uni ver so poé ti‐ 
co de las can cio nes de cuna, tra yec to ria lí ri ca an ces tral que atra vie sa
el tiem po de ma ne ra so te rra da, lle van do con si go la voz coral de una
ge nea lo gía fe me ni na tan inau di ble en el es pa cio pú bli co como re sis‐ 
ten te en el rumor con ti nuo de cada noche y de cada niño- a de la His‐ 
to ria.

34

Es ne ce sa rio en este punto aten der al in tere san te fe nó meno de res‐ 
ca te de la tra di ción de las can cio nes de cuna que se está ex pe ri men‐ 
tan do en Chile gra cias al tra ba jo de la au to ra e ilus tra do ra Pa lo ma
Val di via, quien pu bli ca en 2012 su ver sión ilus tra da de Duer me ne gri to
en un álbum lí ri co que ac tua li za este canto con ver ti do en pa tri mo nio
cul tu ral la ti no ame ri cano. Hoy, diez años más tarde, la misma au to ra
lleva a cabo una bri llan te ex po si ción ti tu la da Can ción de cuna 5, que
reúne una se lec ción de can tos de arru llo ilus tra dos por ella y can ta‐ 
dos por di fe ren tes fi gu ras re le van tes de la mú si ca chi le na y ar gen ti na,
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in clui da la can tau to ra Charo Cofré, fi gu ra fun da men tal de la can ción
para niños- as du ran te los años 70 en Chile.

8. Ambigüedad ori gi na ria: el sen ‐
ti do de lo hu mano en el canto de
arru llo
“¿Cómo [se] ha re ser va do para lla mar al sueño del niño lo más san‐ 
gran te, lo menos ade cua do para su de li ca da sen si bi li dad?” (Gar cía
Lorca 1949� 122), se pre gun ta Lorca en su con fe ren cia de 1928. En ten‐ 
di da como la pri me ra ex pe rien cia poé ti ca de un ser hu mano, la can‐ 
ción de cuna es tam bién, al decir de An to nio Gómez Yebra, “la pri me‐ 
ra hue lla de hu ma ni dad en su alma re cién na ci da” (Ro me ro Yebra
2000). Así pues, lejos de la in ten ción de edul co rar los ima gi na rios
trans mi ti dos a niños y niñas, como se hace cada más fre cuen te men te
en la li te ra tu ra ac tual des ti na da a la in fan cia, el canto de arru llo es
una ex pre sión in te gral, trans pa ren te y ho nes ta del sen ti do vital.

36

Tal como aque lla li te ra tu ra in fan til que tras cien de el uso de di mi nu ti‐ 
vos e ima gi na rios sim plis tas para re co no cer la va li dez de la in fan cia
lec to ra y su de re cho a la Li te ra tu ra (con ma yús cu las otra vez), en su
abra zo de ter nu ra y dolor la nana tra di cio nal, rei vin di ca el valor de
sus des ti na ta rios por medio de su ambigüedad esen cial. Desde esta
pers pec ti va, la nana se cons ti tu ye como tes ti mo nio vivo de lo hu‐ 
mano en toda su com ple ji dad, en vol vien do al re cién na ci do en un rito
bau tis mal para con ju rar el miedo por medio de ele men tos que aúnan
vai vén, mú si ca, abra zo y pa la bras. La voz an ces tral de la arru lla do ra
dia lo ga con el/la niño- a, que pasa a for mar parte de esta crea ción
coral, ini cian do así su ca mino en la cons truc ción de sen ti dos para
leer, crear y re crear los con tra sen ti dos del mundo al que llega: in‐ 
men so como el abra zo que arru lla a la vez que pro te ge de los zo rros,
in abar ca ble como la vida y aque llo que está más acá y más allá de ella.
“Sa li mos del vien tre de la madre para caer al vien tre de la len gua”,
dice Eve lio Ca bre jo (Cá te dra Libre 2007) mien tras, en este ins tan te, en
algún lugar del mundo cae un niño en el pro fun do sueño al com pás
de una can ción de cuna.
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1  “[…] those con fi gu ra tions which have to do with a cros sing of bor ders
bet ween media”. La tra duc ción es mía.

2  “Llo ran los niños, llo ran los niños / vi nie ron los zo rros, vi nie ron los zo‐ 
rros / tu vie ron miedo / vá yan se zo rros, vá yan se / los niños tu vie ron miedo
/ duer me, niño, duer ma / el zorro ya se va”. Tra duc ción libre de Clau dia Sa‐
lo mo ne (2016).

3  Para efec tos de este tra ba jo, hemos prio ri za do la trans crip ción de los tex‐ 
tos ma pu che en len gua ori gi nal. Cons cien tes de las ten sio nes que sub ya cen
a todo tra ba jo tra duc to ló gi co, en el caso pun tual de estas can cio nes de cuna
en len gua ma pu che o ma pu dun gún nos en con tra mos con as pec tos de ín do‐ 
le cul tu ral y es té ti co que com ple ji zan la labor de tra duc ción. Al res pec to, es
ne ce sa rio tener en con si de ra ción la di men sión es té ti ca de todo texto poé ti‐ 
co, más allá de sus di men sio nes li te ra les, así como aten der al sus tra to oral
de la len gua ma pu che, asun to que tras la da el acto de la tra duc ción a un as‐ 
pec to de có di gos y no solo de len guas. Asi mis mo, es me nes ter con si de rar la
di men sión po lí ti co cul tu ral de la apro pia ción que sub ya ce a todo acto tra‐ 
duc to ló gi co que, en este caso, debe ser pro ble ma ti za da desde una pers pec‐ 
ti va de ejer ci cio co lo nial. Para mayor in for ma ción, ver Vie reck Sa li nas, Ro‐ 
ber to. “De la li te ra li dad a la irre ve ren cia: los ca mi nos es té ti cos de la tra duc‐ 
ción en la poe sía ma pu che ac tual”. Re vis ta Ca na dien se de Es tu dios His pá ni‐ 
cos 39.1 (2014) pp. 123-146.

4  “Duer me hijo mío / yo salgo / al campo iré. / Duer me hijo mío / el zorro
viene, viene el zorro. / Duer me / no llo res, no llo res. / Yo voy con las ove jas
/ voy a hacer eso. / No vuel vo en se gui da. / Duer me / el gallo viene”. Trans‐ 
crip ción y tra duc ción de Ma ri sa Mal ves tit ti, 1998.
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5  La ex po si ción Can ción de cuna se llevó a cabo entre di ciem bre de 2021 y
sep tiem bre de 2022 en el Cen tro Cul tu ral Pa la cio de la Mo ne da, en San tia go
de Chile, e in clu ye, entre otras, las can cio nes “Duer me ne gri to”, “Arru rú” (de
la poeta chi le na María de la Luz Uribe, mu si ca li za da por Charo Cofré e in‐ 
clui da en el disco Tolín tolín tolán, de 1972), “Pa ja ri to que can tas” y “Mira ni‐ 
ñi ta” (del mí ti co grupo chi leno Los Jai vas).

Español
Este ar tícu lo ex plo ra la tra di ción de la can ción de cuna his pa no ame ri ca na
desde su raíz oral hasta al gu nas ver sio nes con tem po rá neas, po nien do su
én fa sis en las re fle xio nes sobre el gé ne ro ema na das de dos gran des poe tas
de len gua cas te lla na que re co pi la ron y pen sa ron esta tra di ción: la chi le na
Ga brie la Mis tral (1889-1957) y el es pa ñol Fe de ri co Gar cía Lorca (1898-1936).
A par tir de los pos tu la dos de ambos au to res, este tra ba jo pone aten ción en
las prin ci pa les tra yec to rias de la can ción de cuna en His pa no amé ri ca, to‐ 
man do como eje su ca rác ter po pu lar, su es pí ri tu trá gi co, su voz lí ri ca fe me‐ 
ni na, la in fan cia como grupo re cep tor, así como el tono de pro tes ta y rei vin‐ 
di ca ción por parte de la creadora- arrulladora. En este re co rri do se in cor po‐ 
ran can cio nes de cuna de la cul tu ra ma pu che y de la tra di ción afro an ti lla na,
en ri que cien do así el cor pus de la nana la ti no ame ri ca na y am plian do sus al‐ 
can ces cul tu ra les.

English
This art icle ex plores the Hispanic- American lul laby tra di tion from its oral
roots to some con tem por ary ver sions, based on re flec tions by two great
Spanish- language poets who com piled and thought about this tra di tion: the
Chilean Gab ri ela Mis tral (1889-1957) and the Span ish Fe d erico García Lorca
(1898-1936). From the as sump tions of both au thors, this work fo cusses on
the main tra ject or ies of Hispanic- American lul laby, con sid er ing its pop u lar
char ac ter, its tra gic spirit, its fe male lyr ical voice, child hood as a tar get
group, as well as the tone of protest and vin dic a tion by the fe male creator- 
luller. Lul la bies from Mapuche and the Afro- Caribbean cul tures are also in‐ 
cor por ated into this path, thus en rich ing the cor pus of Latin Amer ican lul la‐ 
bies and ex pand ing their cul tural scope.

Français
Cet ar ticle ex plore la tra di tion des ber ceuses hispano- américaines de puis
ses ori gines orales jusqu’à quelques mises à jour contem po raines, sou li gnant
les ré flexions sur le genre éma nant de deux grands poètes de langue es pa‐ 
gnole qui ont com pi lé et pensé cette tra di tion : la chi lienne Ga brie la Mis tral
et l’es pa gnol Fe de ri co García Lorca. À par tir des pos tu lats des deux au teurs,
ce tra vail s’in té resse aux prin ci pales tra jec toires de la ber ceuse hispano- 
américaine, pre nant comme axe son ca rac tère po pu laire, son es prit tra ‐



Antojo de palabras para la infancia: la canción de cuna latinoamericana como caudal poético de
denuncia y ternura

Licence CC BY 4.0

gique, sa voix ly rique fé mi nine, l’en fance comme groupe ré cep teur, ainsi que
le ton de la pro tes ta tion et de re ven di ca tion de la créatrice- berceuse. Sur ce
cir cuit sont in cor po rées des ber ceuses de la culture ma puche et de la tra di‐ 
tion afro- antillaise, en ri chis sant ainsi le cor pus des ber ceuses latino- 
américaines et élar gis sant leur por tée cultu relle.
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