
NANAS RIMAS Y JUEGOS 
INFANTILES DE PANAMA

POR

3AN SERAFIN DEL MONTE

CONCURSO RICARDO MIRO 
1956

SECCION ENSAYO

‘ SPA
398.8
P438nr
e.l



NANAS RIMAS Y JUEGOS INFANTILES

DE

PANAMA

POR

SAN SERAFIN DEL MONTE

CONCURSO RICARDO MIRO

1956

SECCION ENSAYO



-1-
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Doy al público con comentarios esta colección 

de nanas y juegos infantiles ce Panamá, en un sincero 

deseo de aportar mi grano do arena al conocimiento de una 

de nuestras manifestaciones folklóricas más agitables.

Me impulsa a la acción no sólo el deseo de hur

gar en la tradición que nos es tan cara, sino también un 

sentimiento romántico* la nostalgia de la niñez ya tan le

jana, en la que gocé la mayoría do los juegos que aquí a pa

ro con y que saturaron mi infancia do exquisitas esencias 

poéticas.

Me nueve también el temor de que Panamá, lugar 

de tránsito, llegue a perder su propia fisonomía, osa fi

sonomía que yo he amado, y que me ha dejado, de aquella ni 

Hez, un viejo aroma dulce y tierno.

Cada día que pasa veo cómo el deporte moderno 

se infiltra en las nuevas generaciones; có.«o el lenguaje 

añejo de los juegos propios de la infancia comienza a 

dormir agazape de sin. ue las madres ni la escuela traten 

de revivir la rima ingenua, el cantar sencillo, la fres

cura primitiva do los juegos de antaño. De vos en cuando 

una maestra que sueña trasmite a sus alumnos 1¿» estrofa 

y la música nativas, vislumbrando el valor educativo de 

ellas; y una que otra madre se latee niña par_-. despertar

un E'Qff QUE*



recuerdos, ,iero ©1 resto permanece indiferente»

Observo coa aprehensión quo la Radío, a falta 

de discos con juegos panameños, usa en sus programas in

fantiles los discos importados con letra y música entra

ñas a nuestro pulular» Esto me subleva y es quizás éste, 

uno de los nocivos que más han contribuido a llevar a su 

término cata obra, colección de más de cuatrocientas piu

sas de juegos tradicionales de Panamá, a fin de que vol

vamos por nuestro sendero y sienta yo, en delicioso egoís

mo, prolongarse mi infancia en cada niño que juegue aque

llo que gusté.

Ojaló que este esfuerzo mío constituya un uciep- 
to y ayude a que un día se impriman los discos necesarios 

con letra y música propias y oigamos entonces, en boca de 

los niños, los viejos y conocidos acentos tantas veces gus

tados.

Ojaló sea también una notable ayuda para profeso

res v maestros, sobre todo los de las escuelas rurales, 

quienes tienen suficiente campo part^embrarlos y hacer 

RllOS de loo niños, ya qife ¡según ©1 decir, quien ha sido 

verdadero nido, será, de seguro, un hombre entero, y no 

son los hombres de las ciud- des los Únicos que constituyen 

©1 pueblo de la república.
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INTRODUCCIQN

SOBRE EL TERMIkQ FOLKLORE:

Sabido es ya por todos que fue 

Williams Thoms quien creó el término folklore en agosto 

de 1846, cuando desde las columnas de la revista "Athe- 

neum" inicié una serie de publicaciones bajo ese título. 

Daba ya al término folklore, el significado de "saber 

popular" y desde entonces, muchos son los que se han mo

vido alrededor de los alcances de este "saber". Las dis

cusiones sobre el particular han sido numerosas e intere

santes. .. Todos quieren llegar a una fórmula para explicar 

el contenido de este "saber" y los elementos que lo for

man..El mismo Thoms lo definía como "el estudio de las 

antigüedades y la arqueología que abarca el saber tradi

cional de las ¿lases populares de las naciones civiliza

das". Otros como Cortazar, piensan que es "una manifesta

ción colectiva con valor funcional en la vida del pueblo 

qüe las practica en forma empírica y tradicional". Carlos 

Vega, eminente figura americana, lo cree "ciencia de las 

supervivencias inmediatas"; para él, "las supervivencias 

sólo son supervivencias vistas desde los grupos superio

res"; "supervivencias que si se consideran desde el pro

pio ambiente popular, dejan de ser supervivencias para 

ser simples vivencias"..

Sea cual fuere el punto a que quieran llegar estos
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investigadores en busca de una base para sus lucubraciones 

folklóricas,se sabe que hoy, la mayoría de ellos convienen 

en que lo que condiciona la personalidad creadora de un 

pueblo, es su propio folklore y hasta ha llegado a afirmar

se que un pueblo que carece de él, es un pueblo sin cultu

ra, pues en el folklore subsisten o buscan vida nueva todas 

las formas esenciales de ella.

No podríamos, pues, pasar por alto el estudio del 
material folklórico panameño y a los estudios ya baechos en 

este sentido y publicados en Panamá, agregar éste que nos 

ocupa. Sé que hay una cosa ciertai Panamá es un país posee

dor de gran riqueza folklórica, casi sin explorar en su to

talidad; el conocimiento de esta riqueza nos llevaría a sa

ber qué somos y cuánto valemos, incógnita que últimamente 

todos desean resolver. Su solución nos presentaría un pano

rama de gran interés para el etnólogo, el historiador, el 

político, el estadista, para éste sobre todo, que debe ser 

capaz de conducir la nave del estado por la ruta que nos 

llevaría, si no a la felicidad, al menos a la autenticidad 

necesaria para llegar a ser el pueblo respetable a que to

dos aspiramos.

b)-EL JUEGO Y EL FOLKLORE:

Entre los elementos

culturales más importantes de un pueblo, los juegos infan

tiles resultan una de sus manifestaciones más fuertemente 

populares y elemento folklórico de primera maganitud.Si las
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condiciones que se imponen a la materia folklórica son las 

de ser tradicional, la de que viva en un grupo de individuos 

y la de que sea anónima, los juegos infantiles llenan estas 

condiciones a la medida. ¿Cómo se produjeron estos juegos? 

¿Quiénes fueron sus autores? y en qué momento dieron princi

pio a su creación? Las colecciones que he leído hasta ahora, 

hacen mención de la época en que se jugaba tal o cual juego; 

de su historia, que llega muchas veces a siglos y siglos an

tes del cristianismo; pero en qué momento tuvieron principio 

y quién les dio forma, texto y melodía, no lo han dicho nun

ca. De los juegos y de sus autores nada se sabe; parece que 

los juegos hubieran brotado en el tiempo como las fuentes en 

las montañas. Todo son teorías; la mayoría de los investiga

dores convienen en que son restos de ritos, de normas de con

ducta, de sanciones, de castigos, de leyendas, algunas de 

ellas heroicas, que> han quedado en poder de los niños, los 

cuales, según Hoyos y Sáinz "son los más fieles guardadores 

de la tradición".

Paul G. Brewstwr en su trabajo publicado por Ralph

Still Boggs, autorizado folklorista norteamericano, en el bo

letín No 1 de junio de 1953» nos dice que "desde el punto de 

vista del folklore los juegos de un pueblo son elementos va

liosos por la luz que ellos pueden arrojar sobre tales

como tabús, sanciones, ritos de pubertad e iniciación,ley y 

castigos, mitología, organización social y contacto de cultu

ras". Autores como Imbelloni piensan que todos"los juegos de-
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rivan de un mismo nudo cosmológico y que tuvieron en su 

origen un empleo más hondo y substancial que el que pudie

ra darles el hecho de ser simplemente juegos”. Cuando ve» 

mos algunos rué desarrollan perfectas estrategias guerre

ras que son reminiscencias de esa edad que realmente no 

ha pasado aún de las luchas del hombre contra el hombre 

por el predominio absoluto de su ser sobre la tierra, 

cuando observamos ot&fltfe que son simulacros de vida hoga

reña, de conducta social, etc., no podemos menos que pen

sar en la probable verdad de estas teorías.

c)-EL JUEGO.AGENTE DE SIMPATIAS:

Sea cual fuere el
origen de los juegos, la verdad es que ellos constitu

yen, como hemos dicho antes, elemento importante en el 

acervo cultutal.de una nación por lo que tienen de tradi

cional y de vida y por lo que ayudarían a sentar las ca

racterísticas de una nación entre los pueblos del orbe.

Su estudio ofrece un vasto campo de acercamiento, una 

loable manera de allegarse al pueblo a travós del niño. 

Para nadie es un secreto el dicho popular que dice: "Quien 

a mi hijo ama, mi boca endulza”. Conózcanse, pues, los 

juegos, hágase jugar a los niños y plázcanse en ello y 

verán doblegarse a los ánimos paternales más resistentes.

Los conquistadores y los políticos tendrían en los juegos un

cultutal.de


atrayente elemento de con uistu.
Conocerse es amarse; mientras m's nos aden- 

tremo© en nono tros mismos, más pronto estaremos a dar los 

yasoe necesarios ¿acia el afianzamiento de nuestra nacio

nalidad. Si se comienza por cultivar en la ni.ez os te ca

rino y se les hace ¿pistar mucho aás lo que ya les ¿asta, 

si se les pone en su conocimiento cuánto tenemos de ios 

otros países hermanos y por qué, habrá una comunicación 

espiritual que de seguro revertirá en beneficio de la paz.

ha lírica infantil es lo suficientemente 

atractiva para encadenar ios pueblos a través ¿el más tier 

no de ios sentimientosi la evocación de la infancia, y 

sobre todo, si logramos caber cuáles fueron los caninos 

que nos hicieron dueños ¿e elloáty que nos han atado fra

ternalmente a Xac otras naciones americanas.

d)-lOAng £h Ó ;IG„K Dd hUbSTmbb JUSGOS*

Hubie

ra sido muy placentero para mí el hacer podido trazar una 

amplia trayectoria que comenzara en el momento mismo en 

que el hombre de pie sobre la tierra sintió el deseo de 

gast; r sus emergías sobrantes en algo agradable, desvin

culado de su diario bregar; pero si mucha porte de la ac

tuación de nuestros antepasados se pierde en la niebla de 

los tiempos, cómo ha de encontrarse una tan especial como 

la del juego? A falta de buenas fuentes de consulta que pu 

dieran dar luz sobre esto punto tendremos q^e conformarnos
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con algo más cercano y conocido de todos. Nuestras mira

das tienen que dirigirse hacia la Madre Patria España y 

situados en su camino trataremos de airar hacia atrás y 

hacia adelante para seguir la gráfica viajera de los jue

gos que han llegado hasta nosotros y que hoy viven a ple

nitud en la alegre muchachada panameña.

Igual que otras manifestaciones folklóricas 

cíe nuestro pueblo, los juegos y rimas infantiles de Pana
má, tienen visible ce a hispánica» o la aportada por Es

paña. Existen las variantes que han introducido nuestra 

calidad psíquica, las influencias geográficas, nuestros 

problemas demográficos» pero la armazón peninsular sub

siste a través de la evolución. Hasta podría intentarse 

la gráfica de un itinerario histórico de muchos de nues

tros juegos, pues seqán indicaciones de investigadores 

como Rodríguez Marín, Alfonso Carrizo, Vicente Mendoza, 

Emilia Romero y otros, muchos de ellcs^tales como el "Pa

res y Nones", las "Chinas", los juegos de "Las Palmadas" 

y otros que mencionaremos en el curso de este trabajo, ya 

se realizaban entre los griegos; se ha encontrado que 

también fueron jugados por los romaxios; que luego pasaron 

& Iberia, la cual les imprimió su modalidad; y al llegar 

la era de los descubrimientos y conquistas debieron haber 

venido como todos los demás envíos culturales de Europa,

agazapados en las naves españolas. La existencia entre no-
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so tros de versiones iguales a 1< de Canarias, nos hacen 

pensar en las escalas de los aventureros que se detenían 

allí y que luego pasaban a las Antillas, Méjico, Panamá, 

Perú, aventando las semillas que habían de fructificar en 

América Hispana* Muchas veces tendremos que sentirnos bien 

cerca de Canarias a pesar de la distancia que nos separa,

,«íe±’ leer'en la colección hecha por el Instituto de Inves

tigaciones Folklóricas do Canarias, estrofas como éstas:

Sana,sana,
/<? Y

culito de rana....etc. (véase pag».)
,,y >z'

que posé© letra exacta a la nuestra: (véase pag/u)/y nos 

sentiremos distanciados de Puerto Rico que está geográfi

camente más cerca de nosotros, cuando la versión puerto

rriqueña registras
Sana$ sana,

/ ¿y •
, cuerpito de rana....etc. (véase pag...z) 

cambiando discretamente la palabra fuerte de la rima por 

una más delicada, en delicioso alarde de pudor.

En otros juegos como el de "Las Cuatro Es

quinas" (pag....), creeremos encontrarnos cerca de Madrid, 

de Méjico, de El Salvador; y nos sentiremos alejados del 

Perú, en donde incidentes entre personajes limeños influ

yeron notablemente, según información de Emilia Romero, pa

ra variar eát texto.

Muchos juegos, parecen haber comenzado en

el medievo español; otros en el francés y cuando se ob-
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serva el panorama de su distribución en Amórica no puede 

menos que pensarse en la incansable viajera de la TRADI

CION que permanece inalterable a trav's d© los tiempos 

uniendo a los pueblos con los lazos amables de la afini

dad ideológica y emocional»

COhlEEIDQ Y MORFOLOGIA DE ;IU-uS.IK03 JUEGOS

Mucho más interesante que estos detalles, que sólo 

pueden causar ol sencillo placer de la evocación histó

rica, es el observar los elementos o mutaciones que haemos 

introducido en la armazón hispánica aun cuando se hayan 

dejado los mismos textos literarios o únicamente las for

mas fie realizarse. Fenómenos de esta clase pueden apreciar

se en el "Pisi-Pisi Rafia" (pag.T?^), en el "Mirón,Mirón",
,a J

(p&g.....) etc. ,'v juegos que analizaremos más adelante.

Las modificaciones hallad, s se nos presentan bajo

diferentes aspectos. Ellas pueden consistir em

a)- CAMBIOS ER LA ESTRUCTURA!

A veces se ejecuta co
mo si fuera una unidad, lo que en otras naciones se rea

liza como juegos diferentes. Así nuestra "Pájara Pinta" 

une el juego de "La Viudita" que es popular en Puerto Hi

co y en Mójido, al común de la "Pájara Pinta", formando 

de dos juegos, uno solo. Igual pasa con el "Mirón, Mirón", 

pues entre nosddrog resulta ser una unión de "Al Animo"
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o "Alélimon", que juega casi toda América hispana, con 

el "Pasen, fnsen, Caballeros", que juegan en algunos p íses 
como Méjico.

fin cuanto a su realización, estos dos juegos 

nuestros presentan a su vea variantes distintas que expli

caremos a su debido tiempo en ladpa^A..'^ '

b)-ER W3 PBRSOWESt

Otras veces desaparecen

en el texto panameño personajes que figuran con preponde

rancia en las versiones extranjeras y se introducen en
/

lugar de ellos algunos nuevos. Así del *Relufrí,R@lufrá,
á *¿ ' Ppag<J?.existen textos procedentes de nuestras provin

cias en los que desaparecen los personajes del Rey o de la 

Reina y se introducen I03 del Duende, ia3 Hadas y el Bo

rracho, los cuales no aparecen en los textos extranjeros.

Si personaje del borracho figura en versiones 

de la provincia de Chiriquí, región que no tiene entre 

nosotros fama de ser aficionada a los licores. Podría pen

sarse que se ha introducido este personaje como reacción 

inevitable contra el vicio que repugna^, pero esto esté 

por comprobarse. El niño chíricano le presenta a este "bo

rracho", "botellas* (véase p&g.^.T?.)? quizás esta decisión 

sea parte de un plan de defensa. Entretenido con la bote

lla u© su gusto, el borracho será inofensivo. Tiene esta
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respuestu su dosis de humor, de acierto y de notoria agi

lidad mental* .

Lo del Duende y de Ira Hadas, aparece en Co

lón, provincia de numerosa población de color. Hay una bue

na cantidad de superstición en la presentación del perso

naje y de la "contra”. El niño de Colón, cuando le pregun

tan qué hará si se encuentra con @1 duende, responde "yo 

le mostrará orejas"*• • * (véase p&g/g.í.No. .Será éste

©1 medio de ahuyentarlo? ¿Se usan las orejas en el cam

po de la superstición para deshacerse de lo© duendes? No 

he logrado confirmarlo*

A íae lindas, los niños colonensadles mostra

rán estrellas* Entran así los niños de esta región en un 

campo espiritual, irreal, imaginativo, que parece ser

muy propio de las ¿¿entes de color,
>

o)- EN LAS DENOMINACIONESt

En los nombres que

les damos a ciertos juegos y en el vocabulario qu© usamos
i

en algunos otres, encontramos también diferencias que nos 

van hciendo dada vez más particulares dentro del conjunto 

níspanoamericdno. En el juego de "Chinas", descendiente 

directo de la "Eenthalita" griega, la denominación de 

"fax" que le damos nosotros en algunas regiones, ©ocre 

todo las más cercanas a«la capital, está gritando nuestra 

vecindad con Ir Zona del Canal; y la influencia ejercida por

g/g.%25c3%25ad.No
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las relaciones comerciales y políticas con la ¿-ran nación 

de habla inglesa, se retrata también en vocaolos cono *set 

"estil**, etc*

d)— LO VgRMCVLOt

Estas modificaciones que
ac&uo de exponer dan una fisonomía propia a nuestros ¿us

gos, la cual se va acentuando más a cedida que ellos se 

van haciendo eco de lo vernáculo. Tensaos riñas que se 

nos presentan como verdaderos exponentos de la afición po

pular por ciertos animales como el nono, el gallote, la
/

tijereta, la hormiguita, la cucar&chita, el sa ito, etc., 

que aparecen siempre con características bien definidas 

y que hacen una buena presentación de nuestra fauna en la 

lírica infantil, ,

hay también las que evocan lugares tradicio

nales como Salo!puedes, Canujagua, Guararó, Panamá, Antón,
«.(XA-á

la calle *X»a Chancleta*,' después

la calle *La Merced*, oto#, que nos hablan de un Panamá 

añejo y señalóle.

Un vocabulario bien representativo de ©se 

hablar que despierta olores de campo, se enseñorea on el 

texto de los juegost Allí el cotón, el coroso, el cocobo

lo, la chacarita, el cúrate, el matadero, pipón, ajumó,

Jlo*
'calle G./ hoy calle i4i

(de ahumar), el culantro, etc., nos hacen viajar por la
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campiña»

Muestras rimas de sorteo, petas» retahilas y 

rimas sin contenido literario determinado, constituyen 

la muestra más amplia de la p&naaieñidad. La aspont; neidad 

del género ayuda a los niños a ser más personales, más 

individuales, más panameños que hispanoamericanos; es en 

esta sección en donde está la presentación acabada, de nues

tros animales, do nuestras palabras, de nuestros recuerdos, 

nuesta aptitud psíquica, nuestra pequeña historia» (véa
se ^pagA íf?)

✓

1- SUTILEZAS ^SICOLOGICAS!

De tal podríamos

calificar el caso de algunas rimas interes ates como lo
a iO '"f- z ü t i i$

son en primer lugar las que llevan los Kos»».».de la pag.,. 

que dicen asíl
n 'v7

ÉS. i-'á, mam á ,
ue quiero cas r 
con una nihita 
que sepa bailar»

Cásate, hijo, 
oáséée, pues,
que yo te dará 
zapatos y medias 
color de cafó.»

Kos%25c2%25bb%25c2%25bb.%25c2%25bb.de
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/ o i

Papá» mamá» 
me quiero casar 
con una nifíita 
que sepa bailar»

Casáis consigo
que yo te daré 
zapatos y medias 
color de café»

Estas rimas corresponden a otras que son popu-

larísimas entre los niños de América: las del "OB0Z CON 
LECHE", Si comparamos el contenido literario de "Arroz con 

Leche” con el contenido de las rimas nuestras» llegamos 

a sutilezas sumamente Ínteres ntes.

Nuestra primera variante, os decfcr la No... nos 

presenta un hijo sumiso, que consulta a sus padres sobre 

las determinaciones que piona,- tomar, lo que parece muy 

justo y loable; pero al mismo tiempo puede observarse que 

las cualidades exigidas a la prometida y deseadas p.r núes

tro muchacho son muy sui generis» El joven se conforma con 
que su prometida sepa b ilar....! ¡Qué dulce ocupación y 

qué ama de casa más necesaria! Pero nuestro asunto no ter 

mina allí»..Los padrea del caballero se apresuran a dar su 

consentimiento y aun le ofrecen "zapatos y medias color de 

cafó"; es decir, ayuda económica. ¿No retratará esta sitúa
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ción que expone una rima infantil muchas de nuestras ver

dades en materia de costumbres?

Si es la No......... resulta más atrevi

da que la anterior. Se insiste, como puede observarse, 

en que "sepa be. ilar ", pero quien interviene en el diálo

go es la niña, o mejor dicho UNA ¿\IHA que no estaba en el 

programa, la cual ante la consulta que no se le ha .aecho 

a ella, se apresura a proponer, sin que la hayan tenido 

en cuenta antes,

"Casáte conmigo
que yo te daré
zapatos y medias «r *
color de café**

Podría deducirse que a cambio del matrimonio, ella man

tendría al marido.• •.Real posición la de nuestro compa

triota! ... ¡ Que lsx mujer ofrezca dinero al marido para con

seguir un nombrei...¿Corresponderá esta situación a otra 

realidad?

En las rimas americanas correspondien

tes a la nuestra, la® cosas sueeden de otra manera. Vea

mos primero esta muestra puertorriqueña de la obra de Mon- 

eorrate Deliz, epyo contenido ideológico es semejante al 

que figura en las rimas del resto de Hispanoamérica y de 

España:*
Arroz con leche 
me quiero casar

♦Extremadura.
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con una viudita 
de la capital. 
Que sepa coser 
que sepa bordar 
y poner la aguja 
en su lugar.

Aquí no hay consulta a los p&ares éino que se expo

ne únicamente el deseo de realizar el matrimonio y a la 

vez s© hace hincapié en un abecedario de cualidades extra- 

ordi ..arias que debe poseer la elegida; estas cualidades 

no se exigen, cono puede observarse, en la versión nues

tra, a la que no le interesa para nada que la nina sepa

coser y bordar......... Conque baile es bastantel Seguramente

el hogar resultará divertido!

En cuanto al uso de la expresión "arroz con leche" 

de la estrofa a qye aludimos, tal vez el término tenga 

relación oon ol dicho popular "se la da de arroz con le

che", dicho que se usa entre nosotros para i dicar que un 

sujeto quiere aparentar algo muy superior de lo que en 

realidad es.

Me parece ver, on cierto modo, un afán de crítica a 

la presunción dol individuo al que so le dice oon cierta 

soma que busca "niña de la capital". A esto se abade t¿uo&- 

bián la crítica a la misma niña capitalina, que debe po

seer cualidades qu© probablemente no ha pensado adquirir.
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May un si es no es de ironía cuando s© dice "una nina de 

la capital que sepa coser, que sepa bordar, etc."♦..co

no algo muy difícil de conseguir pero que constituye la 

aspiración del "arroz con leche".

Sea coa& fuere, kgy en la estrofa de His

panoamérica un tono de seriedad, de exigencia, de reali

dad vital y honesta, aunque la forma de expresarlo sea 

satírica* Los padrea tampoco intervienen, ni ayudan, ni 

las niñas se brindan.♦..Habrá presunción, exigencia que 

puedo chocar, repeler, pero hay también seriedad y cier

to sentido utilitario.Ea el nuestro solo puede notarse
ydespreocupación y superficialidad.

La rima encontrada en Colombia es lo más 

cercano a la nuestra; lo único que cambia en el testo de 

la colombiana es que usa el término de "arroz con leche"
3

en lugar del diálogo entre el joven y sus padres que po

seemos nosotros; pero también usa los mismos términos y 

la misma ideología de la panameña, Podría, suponerse que 

la larga dominación colombiana ejerció su influencia en 

rasaos como el que acabamos de exponer.

Sutilezas encontramos también, en la rima 
i 3 t'^>Ho...de la pag...cue reza asít

A, B, C, la cartilla se me fue 
por la calle La Mercó, 
dame pan, que ya me la sé*
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£n ©lia puede notarse el logro de una aspira# 

ción ganada con esfuerzo# El niño advierte en la estrofa 

qa© ya se Bebe la cartilla y que por lo tanto hay que 

premiarlo# Aunque la cartilla logró ^escaparse*, consiguió 

atraparla y cumplir. Hay en ella el espíritu i

de trabajo y aplicación que adornó a los estudiantes de 

antaño##♦Quizás los ,de hoy acogerían con más entusiasmo 

la rima que es común en América latina; por Ej., Argen

tina tiene éstas

A, 3#, C, la cartilla se me fue 
no me pegue ustÓ maestro 
que mañana la trairó#

in donde aparece el niño desaplicado que no ha logrado 

cumplir sus propósitos y ruega el aplazamiento del cas

tigo haciendo la promesa de cumplir, en tiempo futuro, 

la tarea encomendada, tarea que posiblemente nunc eje

cutará o que logrará a medias sin preocuparse por su buen 

óxi to•

2-

No se podría decir gran

cosa de nuestros juegos en general, pues sólo los que 

tienen texto se prestan para una investigación literaria# 

Por eso en este capítulo sólo trataremos las nanas, las 

rimas de cualquier clase, los juegos con melodía y los 

de diálogo#

Literariamente nucatros juegos tradicionales
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no presentan la finura que presenta la poesía popular de 

loa adultos, pero no difieren d© los demás juegos infan

tiles de América en este aspecto. Ellos tienen la poesía 

de su ingenua alegría, de la gracia de sus picardías, del 

retozo de la vida joven. Una que otra palabra cambiada 

añade valor psicológico y hace ganar en agudeza aunque no 

se superen en figuras literarias extraordinarias. La sen

cillez le© presta frescura; la hora en que se ejecutan, 

emoción permanente; los niños realizan ostas actividades 

al atardecer, cuando el ambiente adquiere el tono de lo 

misterioso o en las nocb&© claras de luna, cuando algo ha

bla a la tierra¿én un lenguaje de honda y sublime poesía. 

Algunos juegos que parecen ser netamente nuestros* son lla

mativamente significativos. Si observamos el texto de la 

"Hormiguita", (véase pag??{), nos encontramos con un am

plio campo literario que gira hacia lo social!

"Estaba una hormiguita 
buscando su casita.«•
¿La hallé?...¿No la hallé?...

♦- Los llamo así porque no he encontrado en ninguna de las 
colecciones leidas versiones semejantes o emparentadas con 
ellos.
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¿La halló?*..¿No la halló ?
......... ¡Por aquí la encontró!...«

( véase pag. . .'í'.. No Zí)

So sé.. .pero encuentro cierta inquietud compasiva, cier

ta ansied d en este interrogante* De un lado tenemos un 

ser representante de una clase laboriosa, que busca te

cho, abrigo; del otro, una muestra de interés humano, 

bondadoso, solícito, que acerca y hermana. El que al fin 

encuentre la casita ambicionada, es una bonita solución 

para los niños. Los adultos podemos meditar ©n la ansiedad 

q e se advierte en los interrogantes...en si esa ansiedad

no es lo suficientemente fuerte como para pensar en la
ó

inutilidad de la búsqueda.
La inquietud tierna del texto y la intención 

narrativa hacen de esta rima un tema literario de altura, 

moderno por el sentido estético ue la fonaa y el alcance 

del tema.

Por otro lado, tenemos también la serie de 

rimas a las que les duremos el nombre de "Quietad©ros" por 

ser quirindero, la palabra llamativa del •contenido de la 

estrofa, (véase pag^j?.) y las del Compadre Mono (véase 

pagZ£.) q © podrían clasificarse dentro del género picares

co.

Expresiones como

“Tu madre t© parió en cuero 
en la puerta de un potr- roH

encontradas on ©1 Quirindero No..°.v...de la pag.¿... o
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"Tu madre te parid en cuero 
en medio del matadero”

(Ho ./¿.de la pug.Cf.)

y las que completan el resto de las otras rimas de la se£ 

rie, dan pie para pensar en la picaresca española, Las ca

racterísticas que las distinguen se acercan mucho a las que 

pertenecen a este género español» pues hay cinismo» crude

za» ausencia de lo fantástico» y hay motivo para pensar 

que trata aspectos de vida que son experimentados por las 

clases desheredadas.

Las rimas del Compadre Mono son mor

daces j hay muché de epigrama, de sátira:

"Mi compadre Mono 
se quiere casar 
con una viudita 
de-la calle Real.,*

(véase pí A-g * 7Z,.noK/.) 

parece una flecha directa a alguien que a pesar de ser 

pobre o de baja condición, pretende c<s r con mujer ue pro.

Las estrofas McA y ho.^P.de las 

pa¿ íllñí^ridiculi san al personaje del chi.o y del "chom

bo".* Son verdaderas caricaturas literarias, hábilmente

*- Negro procedente de Jamaica.

file:///%C2%BF.de
P.de


delineadas en donde puede observarse tambifn la presun

ción del panameño, que moteja a ciertos extranjeros y 

que se siente dueño de su casa y con derechos para res

ponder coa altanería a loa que pretenden hurgar en su in

timidad» . .

Las rimes SoAV*. y Noííí nos hablan de críticas 

hechas a representantes de la autoridad qu© por su diario

con tile to don el pueblo han terminado por quedar atrapados

en las mayos de la burlesca lírica infantil* Tales rimas 

hacen pasar frente a nosotros una ,ovida visión de nuestro 

conglomerado social, con sus chinos, sus jamaicanos, sus 

autorid des, etc», finas estampas lugareñas con fuerte re

lieve de sus rasgos más salientes*

Respecto a la lírica misma no escasean la ingenua

ternura, la dulce simplicidad y la evocación campestre;

tal puede apreciarse en

Palomita blanca 
títere fue 
dame un besito 
y vete a esconder.,.

la pasión contenida y la ansiedad vive en wLa Pájara Pin

ta"!

¡AyS ¡Ayl ¡Ayt...Cuando veré ai aaor.,1 

Hay viveza y agilidad y alegre picardía on las rimas de 

sorteo, La inclinación a la rima es bien notoria y so lo

gra, aun cuando es necesario usar palabras que no tienen

-25-
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sentido alguno.* El problema del sentido lógico no preo

cupa al niño. 3e encuentran en las rimas expresiones os

curas que pueden confundir al lector, .ero ya dijo Irjo 

Híra, según cita qu© hace Santullan© ea el prólogo del libro 

de D. Vicente Mendoza titulado "Lírica Infantil Mejicana", 

qu® "las sílabas onomatopÓyicas, las palabras y las frase 

con que suelen comenzar algunos juegos y cuyo significado 

no podemos descifrar, son como restos de viejas oraciones y 

encantamientos que por el intermedio da la superstición 

y de la brujería han pasado del dominio de las religiones 

primitivas al de los juegos y se mantienen en ellos como de

liciosas reliquias"* A mi modo de ver esto explica el ca

so de rimas como

Punta monete .
punta cri, 
tapi rubio, 
tapi tri; 
mini, mxiii, mo, 
cachi vera vari to 
y sin gui y sin go 
aini, mini, mini, mo*

(véase pag.^7.^..)

Don Alfonso Reyes, preocupado t&mbiÚn por ©1 te

ma, afirma en el "Deslinde" que $ "en los juegos infantiles 
ee manifiesto que la x4ó n cede @1 paso al dinamismo vital y

*~«ü tendrá esto que ver con la tesis de que el lenguaje f..e

en su origen rimado?
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el ritmo borra las significaciones". Estos argumentos 

bastarían, me parece a mí, para tranquilizar a los muy 

exigentes en materia de discursos lógicos*

En cuanto a la narración, se observa que en 

nuestros juegos es apenas perceptible. El elemento fuer

te en ellos ©3 el diálogo, que aparee® aun en juegos que 

en otros países «e realizan sin este elemento o con muy 

poca dosis do él.

Un buen ejemplo es el de la "Gallina Ciega", 

que entre nosotros contiene un diálogo largo y movido que 

está ausente en las versiones de otros lugares como por Ej., 

el que se juaga en El Salvador, (véase pagiWí) según 

la muestra recogida por el Ministerio de Instrucción Pú

blica de El 3&lvador.

> mujicai

Antes de comenzar a desarrollar es

te punto deseo advertir que no sé música y por eso no pue

do ahondar en el tema como quisiera; las observaciones 

que haga sobre este aspecto en materia de juegos son el 

resultado de las observaciones que una persona, lega en 

el asunto, puede hacer en un momento dado; ruego pues, la 

benevolencia de los peritos en la materia a fin de que ea- 

cusen cualquiera apreciación errada, derivada de mi emo

ción personal.

La melodía de nuestros juegos me parece de
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una sencillez tan grande que no habría niño del mundo que 

no la pudiera cantar. Sería admirable, si ello fuera po

sible, que todos loo niños del mundo cantaran una misma 

canción y que los juegos los unieran en una gran patria be

lla y única; pero igual que en los cantares, en los jue

gos hay una raíz hispánica a la que le han nacido ramifi

caciones americanas propias de los grupos que los cultivan.

La melodía de nuestros juegos difieren del 

resto de loo cantares infantiles americanos y españoles 

que hemos podido oir. Cuando 3e escuchan las melodías ex

tranjeras se puede comprobar fácilmente las diferencias 

melódicas. A, simple vista los nuestros parecieran más 

sosos, más monótonos, con una línea melódica más llana...Bs 

posible que alguno de los nuestros tenga una melodía más 

complicada y agradable o menos complicada que su correspon

diente en otros lugares de América, pero será siempre atra

yente. Poseo en grabaciones la música de todos estos juegos 

y necesitaría el concurso de un profesional para que trans

cribiera las melodías a fin de que cada texto fuera acompa

ñado de la música que le corresponde. Como no soy profe

sora de música no he podido escribirla; sin embargo, he 

tenido el cuidado de grabarla....Es desde todo punto de 

vista necesario fcecoger y conservar este aspecto de los 

juegos, pues tenemos sobre nosotros un gran problema que 

comenzó cuando las autoridades administrativas de la Edu-
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oación Nacional, en gesto que las enaltece, dieron a nues

tras escuelas los nombres de las repúblicas americanas, 

en un afán de acercamiento interamericano digno de toda 

loa. Los representantes del Cuerpo Diplomático se sintie

ron ooligados y encontraron oportunidad para desarrollar 

labor cultural ¿ de hermandad. Regalaron a nuestras escue

las lo que podían para sus bibliotecas, las cuales se po

blaron de noticias sobre los países hermanos* Los libros 

más populares fueron los de música y canto. Los maestros 

que tenían a su cargo estas asignaturas acogieron las obras 

regaladas con aaoroso entusiasmo. No tenían mucho material 

de enseñanza, y falta de ALGO, aquello era MUCHO y por 

demás agradable. De otro lado, este proceder estaba den

tro del plan americanista del programa y no vacilaron en 

enseñar a los niños a cantar lo ajeno sin haber aprendido 

a cantar lo ^ropio, No digo esto como una crítica. Sé que 

no había otra salida y esto es lo más dolorosos que fuera 

eso lo ú ico que podfán hacer los maestros. En esa época no 

teníamos panameños que se Lucieran lanzado a la obra de 

copilación y clasificación de nuestros cantos infantiles, 

ni que hubieran escrito para nuestros niños como ahora lo 

ha hecho Gonzalo Brenes.* Más tarde los discos que venían

♦-Gonzalo Brenes, artista de 
nacional ha dedicado los a os

fina fiera, aúnate del folklore 
de su vida activa a la co Ala-
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d© afuera y la Radio con aun programas, contribuyeron a 

agravar la labor que podríamos ll¿aaar extranjerizante y 

la cual palmee que contigua en el presente» hoy nos encon

tramos con genera iones de nidos que han vivido estos úl

timos q.üiace a. os bajo ia influencia de ios Tactorene; an

tes apuntados y cantan melodías diferentes de las que can

tamos cuando los de ai generación éramos infantes».Afortu

nadamente las gentes de aquellas regiones del país que no 

recibieron esta ráfaga adversa siguen cantando hoy nues

tras viejas melodías» Los adultos, y mejor todavía los vie

jos, cualquiera que sea el lugar, conservan estos cantos 

con todo au sabor*

Sé que hay maestras de canto que al oir

la melodía que cantan las abuelas la apren-

dieron equivocada, pues en el libro de música que poseen, 

impreso en Cuba, en la Argentina o en Méjico, figura de di-

* ( continuación de la lindan de la pug» 2p)

loción y el sificación de nuestra música popular» Composi
tor delicado ha plasmado con honda emoción el alma de nues
tro púsolo en sus obras musicales, don conocidas s.,s obras 
"Tonadas del ’rópico M.o", La Cúcara chita .1 and inga", "El

Recado a Manuel Zárate" y varias ccm^osicioúos valiosas 
q<© pronto verán la luz pública»
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ferente mulera....¡Qué e ui vocación! Esa razón de la abue-r*
lita ©s la que hay que salv&r...jla que hay que conservar 

a todo trance! y es por este afán que ne acometido esta ta

rea que me confunde a veces, cuando sin s./oer música, pero 

aprisionando en ai oido la nota de la tradición, busco quien 

me ayude a conservarla, A lo mejor, cuando se couo?;ca exac

tamente nuestra vieja melodía hallarán eslabones inespera

dos los que en otros países estudian estos mismos aspectos 

que aquí queremos presentar»

y ■

Nuestros ñiños tienen verdaderas

normas d© conducta y reglas fi^as para cada juego» Nadie 

se equivocará al designar al ganador o el perdedor. Si se 

delinque, pued * haber sanciones. Este capítulo de las san

ciones parece interesar a muchos folkloristas.

Es posible que en algunas regiones 

de América y de España, los niños tengan ^í&taala6 especíe

les para sancionar a los compañeros que delinquen y que lo

gren, mediante la aplicación de ellas, excluir al pequeño 

tramposo, temporal o totalmente, de los grupos que juegan. 

Hasta donde he observado, en Panamá no parecen existii' fór

mulas para excluir, ni para separar temporalmente a un com

pañero del ^rupo porque su actuación no haya siuo del todo 

honesta» Sin embargo s© le recrimina y se le echa en cara
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con singular franqueza lo desagradable de su conducta y

hasta puede haber golpes y refriegas entre los ¿.rapos que 

disputan. Estas refriegas pasan tan rápidamente que al mi

nuto ya no se acuerdan de lo qu© han hecho anteriormente. 

KÁ& de una vea, enfadado el que delinque, se retira del 

juego con aires de peras na ofendida, pero no tarda en re

gresar al ruedo on donde es recibido sin mucho calor, pero 

nunca es rechazad^. La verdad es que no hay repudio total. 

Parecieran nuestros niños muy poco severos.

En los juegos de “prendas*, las "peni

tencias*’ que ee imponen a los perdedores^ no constituyen 

una sanción por falta de honradez, sino una sanción a la 

falta de habilidad del jugador. Este tipo de sanción es 

parte de la estructura misma del juego y no un castigo que 

se impone fuera del mismo. El que no cumple oon la "peni

tencia" acordada perderá 1¿ •" prenda" que entregó en pago 

de su ineptitud. Si esta prenda es valiosa, ella será de

vuelta al final de la jornada aunque el dueüo no cumpla con 

la pena quo se lo asigne. Si/es valiosa, so tirará como co

sa inservible y se le reprochará al jugador su falta de 

seriedad, su incumplimiento, su "viveza", pero sin llegar 

a la injuria. A veras ol reproche toma tono de chacota, 

pero nunca pasaná de los lindexos del buen humor. ííacie 

se disgustaría seriamente porque un jugador se niegue a 

cumplir una "penitencia" en el juego de prendas, máxime,



cuando las más de las veces las penitencias impuestas obli

gan a ejecuoiones en donde la picardía del que las impone 

sienta sus reales. Es costumbre hacer que se besen dos que 

estén distanciados, o dos enamoricados que no se atreven 

a exponer sus sentimientos, situación que confunde & los 

"penitentes*. Otras veces se quiere obligar al "sentencia

do" a que grite defectos que todo el mundo sabe que posé© 

y esto naturalmente no le agrada, Entran en concepto de / 

"prendas" desde verdaderas joyfue hasta palillos de fésfo

ros, Las joyas son las que menos se usan.

te wAateá»
En cuanto al capítulo de la amistad, 

ella se hace fácilmente entre los niños, No tienen más que 

acercarse al grupo y mirar a los que juegan. No pasará mu

cho tiempo sin que le hayan asignado un puesto en el rue

do, sobre todo si este puesto no ha sido del gusto de nin

guno de los jugadores.

Cuando se disgustan dos o más niños 

por algún motivo pronto se harán las paces mediante fórmu

las o sin ellas. La fórmula más conocida consiste en enlazar 

uno con el otro los meñiques d© los adversarios y acompañar 

la acción de tres movimientos que se ejecutan alternativa- 

monte hacia arriba y hacia abajo y de tres "pujíos", uno en 

cada movimiento, al final de loo cuales queda afianzada la 

amistad con lazos más fuertes que los que existían antes 

del disgusto» Beta, fórmula se aplica también pura fonaali-

pu.ru
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ztit apuestas a las que les dan toda la seriedad de un con*
o

venio cuyas cláusulas son observadas religiosamente.•

Es notable el código de moral que observan

los muchachos| el respeto a las decisiones que es algo sa

grado» sobre todo, a las que establecen las rimas de sor

teo en el reparto de las posiciones dentro del juego. Na

die se atrevería a contravenir estas decisiones. L&s más 

de las veces hay sólo resignación, pero I03 fallos son acep

tados disciplinariamente. En realidad no hay novedad en 

ello, ni esto oonstituye una característica especial ©u la 

conducta de núestíos niños, pues se da en todos los grupos 

infantiles del mundo. Eor cierto, proceden el&os con una 

dignidad y una disciplina que bien debieren imitar los

adultos.

5~LSKGÜAJEx

El tema del lenguaje resulta uno 

de los más interesantes en el estudio de los juegos. Los 

vocablos usddos poi’ ios niños aportan riqueza de signifi

cados, variedad y novedad al lenguaje nativo. Así como loa
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juegos con texto se prestan para la especul¿.oión litera

ria, los juegos qu© no poseen texto literario alguno como 

el de las cometas y al de las bolas, desempeñan un gran

papel en el campo del lenguaje, por el vocabulario que 

se pone en función durante el desarrollo físico dol juego. 

La cantidad ae palmaras que allí so emplean bien podrían 

a-adirse al acervo de panameñismos que ya han sido recopi

lados y publicados por autores como dona Luisa Aguilera de 

Santos, don Gil Blas Tejaira y don Ricardo J» Alfaro, dis

tinguidos panameños que han hecho notoria su viva preocu

pación por nuestro idioma» Además cabe añadir que en los 

juegos no sólo encontramos los vocablos propios de su jor

ga sino que VmoiÓn registran los podemos considerar 

panameñismos comunes de los cuales daremos un glosario apar

te»
Kn seguida daremos una colección de palabras 

usadas en el dos rroilo de ios juegos.

ARRAS TRAC:uno de los tantos movimientos de las bolitas de

cristal que se usa en el jue. o de solas. £1 movimiento 

consi$te en hacerlas rodar por el suelo en busca de la bo

la del adversa.io, sin dar saltitos» Es decir, arrastrándo

se por el piso con suavidad y en forma continuada»

AaRBCHIHi según los tableaos, golpear ©1 "panto* del ti

rador de turno con tro un objeto, ya sea de piedra o .,o
k'Kvtt/vni, , t-nxu '?*-'**> < <■ >v

madera o contra la pared.

ARRIMAR: Tirar la bola hacia la líne, cuc se ta., trazado

previamente con ol fin de determinar nuión ha de comenzar



©1 juego, pues quien tire la bola más cerca de ella, ini

ciará la partida.

A BORDO; Expresión que se usa cuando las bolas de los ju

gadores atraviesan una línea que so ha tragado previamen

te con ©1 fia de ayudarse. Si atraviesan la línea "esta

rán a bordo* y no se los puede atacar. La línea es una lí

nea de defensa.

BELLA; personaje que en el juego de bolas debe tirar en
Aj

último lugar pues9el sorteo le tocó ese puesto.

BQRBEAQtTiro de la bolita en forma de parábola.

CABALLITOtPIGB. A OÜE SE POLKA CHARLO USA BE LAS PICHAS

de los "yax* queda montada sobro otra al hacer el tiro.

CALIEKfEtCon esta palabra indican los jugadores del *Pañue- 
»• )<lo Escondido* lo cerca que se encuentra el busca¿or,del ob

jeto que busca.

2- En los juegos de saltos con soga, esta palabra 

dicha en un momo.. V> dado, o solicitada simplemente, indica 

a los que hacen girar la soga que deben agitarla con más 

fuerza y rapidez.

CALIT AiReunión de cuatro semillas de marañón en el juego de 

pepitas.

COLA; Tira larga que se coloca en las cometas para ayudar 

al vuelo.

CühLH; Ganar un "punto" en el juego de bolas.- En los jue

gos de "Pollitos" también significa ganancia. Cada vez que



y¡~

se cierra un cuadro a favor de una persona, ésta "ha comi

do". Es posible que cada cunero que se cierre signifique 

un pollo que un Jugador se gana; pero si éste fu© su prin

cipio, ya la expresión "comer pollos" perdió ©1 término po

llos y sólo le ha quedado la palabra comer para designar 

el momento en que uno de los Jugadores comienza a ganar
3 jí-7cuadros en ©1 diagrama. . */0-

CUAJAOS En Chiriquí^ bola con qu©, juega cada jugador. 

COHQMTAt Uno de los movimientos de los Juegos de salto de 

soga, (véase descripción en la pag.-s&í.)

2- Un momento del Juego de "yax".

CHOCAiUna de las tantas maneras de lanzar las bolas de 

cristal y qu© consiste en apoyar Xa mano en el suelo para 

hacer el tiro.

LAHiVerbo que se usa en los juegos de saltos con soga para 

significar que los niño© que fueron ©lechos deben hacer 
girar la ¿oga pa. *a que los otros salten. La expresión co

rriente es a A quién le toca dar?í.. Í'tó vas a dar la so

ga. «•« ■* X© doy.

Hacer levantar la cometa on el aire.

E3TILI bola de acero tan pequeña como las de cristal con 

que se juega on lugar del "punto" en el jue..o de las colas. 

PHXUl Término que se ustt en el juego del "Pañuelo Escondió 

do" para indicar que los que buso n están lejos del obje

tivo.

GAIhlHAZQíCometa que se hace sin ermasón de birulí y con 

cualquier papel. Sólo se hacen dobleces, (véase fig.J..
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p íx g 5 2 o»

GORRA:Ser el último en jugar por haberle tocado esa suer

te en los tiros de sorteo, en las provincias centrales#

LOCA:Cometa que gira velozmente y con durante el

vuelo, por defecto de construcción.

MANO:Si que debe comenzar el juego de Jsat» bo

las.

HACHINi En los juegos de carreras el machín viene a ser co

mo un lugar de asilo. Los niños antes de comenzar el jue

go señalan un poste, un árbol o un sitio especial que les 

ha de servir para ponerse a salvo cuando se sienten cansa

dos o muy perreguidos. En ese lugar no podrán ser atacados.

MACHIN CANDAQ3Lo mismo que machín.
2- Cuando el jugador se ve próximo a ser cap

turado por su perseguidor, grita esta expresión antes de 

ser tocado por quien lo corretea y quedará a salvo siem

pre y cuando que lo haga en el preciso momento n que va 

ser tocado por su perseguidor.

MENEAQ: Movimiento que imprime la bolita de cristal a 

las que están dentro del triángulo al entrar en él.

NARIZ:Una de las partes de la cometa.

ÑUSCOi En Antón, el conjunto de las bolas que entran

dentro del triángulo.

PAN: Salto rápido y continuado que se ejecuta en los jue-
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¿G6 de saltos de soga y que ponen en evidencia, la agili
dad y la resistencia del saltador.

PANESTAZtfrtoviniento particular de las bolas de cristal al 

sor lanzadas fuertemente con el índice en busca de la con

traria. La bola cebe estar en el suelo y no en la ma o del 
jugador.

PASEOt Otro de los movimientos del salto de sega que es 

acompasado, lento ©legante.

PlCARDO>En Veraguas, el aecho de sortearse pai’a ver quien 

debe ocunar tal o cual pueseo en el juego.

PICOl AL108En Penonomá, tirar la bola desde cierta altura 

hacia el suelo en busca de la bola del adversario.

aiObi BAJOtEn vrenonomá. acción de tirar la bola lo más 

cerca posible del suelo, en busca de la/ coatí-aria.

PvblQt Bola especial conque @1 jugador hace rus tiros o 

ataques*

PUNTEAR! Usar el- pulgar y ol índice para lanzar la bola.

QVEDAR>Acción de quedarse en un sitio nionbrus los otros 

actúan con liberta • Gene raímente el que " queda*’ tiene el 

papel menos afortunado, pues será el que tiene que perse

guir, que buscar a los demás, el qu© será golpeado o mofan

do si ol juoc;o tiene alguna de estas situaciones.

QblflAqQt. Participio del verbo quilar.-E^ dueño de la bo

la golpeada.
Id Alt g Gol ,a..,c 1,.. bol;; contraria con ia pro ia ¿..1 hacer 

d lmUÍÍ4.0.U bo«

;^b.lB.Í3guando termina el juego de "yax" y se hu.ee la "GQro- 

nitaw, se re ‘-iza ol quiñis que coa., lote en coger de un
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solo golpe todas las fichas y picar el suelo con ol dedo* 

QUEMO* Tiene para los pueblos do las provincias centrales 

de Herrera y Los Santos, el mismo significado que tiene 

Meneas en Penonoaé.

2- En ol juego de la Rayuela, cuando el tejo se de

tiene sobre una raya.

REBATIRA* Arrebatar con desorden alguna cosa.

SUR-RURi (véase zumbadora)

SACAR* Sacar una bola de su puesto al quiñarla.

SAQUE* Operación por medio de la cual se saca el "punto" 

del sitio en que íatá y se coloca en otro sitio a igual 

distancia del punto del adverarlo para obviar algán obstá

culo.

EEX* En Penonomé, cantidad de oolas que entran en juego. 

U» lérmiuo con que se alienta al jugador dn el "Pañue

lo escondido" cuando se va acercando Al lugar donde @1 pa

ñuelo está oculto.

TIRANTE*Hilos que ayudan a mantener en equilibrio a las

cometas.

¿UMBA PERA * Q tra de las partes de la cometa que está formada 

por una pieza de papel que tiene la forma de medio círculo 

al que se le han picado los bordes y que ayuda a dar el 

zumbido característico de las cometas»

PA AEEa3Eeb,.,,QU¿

AJUMA* Pronénciese ajumá. - Viene de ahumar. Nuestros enm-
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pesinos pronuncian la h aspirada.

ABC Vi fronúnciese angó.- Puré de plátano amarillo . ‘o de

be estar maduro.

MÉTOLAiEn la nana de la colección, significa cabeza 

CABALLETE» Viga central en donde se afirman las vigas del

gadas que han de servir de soporte ai techo de las casas 

interioranas.

CA.PACHO»Ave nocturna.

CÁLATE»es uno de los tantos árboles de nuestra flora que 

no debe confundirse con el carato o jagua, pues la fruta 

de la jagua se come y la del carato nuestro,no»

COCOLOLO—COCOBOL1¿P1 Se llama así a la cabeza de los niños 

cuando uo i.íenea pelo. Es corrie te decir "Lo pelaron a co

cobolo”. De allí que al bebé peló, le digan cocobolito, o
w , ílque esta cocobolito.

CoTOh» Camisa de tela burda que usan nuestros campesinos 

para trabajar on el campo. Posiblemente esta palabra de

rivó de la palabra inglesa. cotton q.-e venía en las tela., 

de algodón de trama ordíM&ria y tosca con la que los cam

pesinos hacían sus camisas de trabajo.

CHACARITA» bolsa tejida con hilos de pita o de paja toqui

lla que usan los campesinos para guardar la pipa, la bre

va y hasta monedas.

ChALCQ» Se le dice así a un ave ae color negro y también 

a los bollos que se u^cen con máíz nuevo molido.

JAdITAl FRIJOLEE BLAuCOS.-habas.

JQKOM granero. Aveces se construye con pencas secas de pal-
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aa y^rraí, 

construyen

con "maq-enque" o con vari tas.Otras veces

un altillo dentro de los mismos ranchos*

MOTOLA i Bn las muu'ts de la colección es la b&rriguita del

nene *

IV-MAI&RIAh PE ESTA OBHAt

bMBOCSDOCIAs

Desde 193& vengo recogien

do este material* Gran parte de los juegos aquí escritos 

los viví en mi infancia y con esta indicación están anota

dos en la presente colección. Como dije anteriormente, los 

textos musicaler de cada uno de estos juegos los tengo 

grabados. Hice tales grabaciones después de haber compro

bado que ellos £x4Zc¿n>a vigentes en el país y que la can

tan tal como ©a mis cintas aparecen, personas pertene

cientes a mi generación y a generaciones anteriores a la 

mía*

Algunos de los juegos que no jugué en

mi infancia y que aparecen en mi colección han sido re

cogidos por mí en la eludid de Pansá, teniendo como in

formantes a personas amigas de distintas clases socia

les; otros, proceden de versiones que me han d^do los que

l¡an sido mis alumnos, en las clases que dicto en el de-
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sempeño de mi cátedra, jóvenes que han llegado a mí de 

diferentes regiones de la República; el resto proviene 

d© mis trabajos de recolección en las provincias inte

rioranas. Sea cual fuere el agente que me las huya pro

porcionado, su nombre estará anotado, corno se debe, al 

final de cada versión. Presento la mayoría de alias con 

las variantes que hasta añora he encontrado en nuestro 

país y con las que he podido compulsar las procedentes 

de otros países de habla castellana, a fin de que Ifls 

interesados puedan, si lo desean, hacer comparaciones 

y adquiriré. un mejor conocimiento de este aspecto de núes 

tro folklore. Al/j^os juegos aparecerán sin las variantes 

nativas y sin las versiones correspondientes que existan 

en uispanooiaérica. Se debe sencillamente a que no las hn 

hallado hasta el presente, a pesar de mi búsqueda.

Esta manera de presentar mis Juegos me 

parece que facilita el estudio de ellos. Al comparar las 

versiones encontradas en Panamá con l..s que existen en 

otros lugares, cualquiera puede cer inmediatamente qué 

elementos son comunes a todos; de dónde derivar£¿ tal o 

cuál modalidad de los nuestros; qué papel ha jugado el 

regionalismo en caá, variante; cuáles juegos pueden con

siderarse como productos de nuestra propia tierra; qué 

parte de ellos ha sido adquirida por la convivencia o 

por la frecuencia de las relaciones con otros pueblos;

cómo han evolución do en nuestro ambiente ios elementos
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adquiridos etc., y se podría conocer también, la trayec

toria li a tó r i co-ge og ráagi ca «

b)—CLÁJlFICACIOÍíi

En cierto modo he clasificado

los juegos siguiendo la evolución del infante desde el ne

ne h ata la adolescencia; por esta razón aparecen en pri

mer término las nanas, las rimas sosas, entretenimientos 

de madre y bebé, en las que se mezclan el espíritu de los 

juegos y de ios cuentos oon pequeñas dosis de advertencias, 

de estímulos, deourlas, etc* Después siguen los juegos 

de los mayoroitus hasta terminar con los más complica

dos que exigen esfuerzo físico y habilidad mental. Den

tro de esta ordenación he hecho la distribución de los 

juegos teniendo como base los elementos capaces de agru

parlos, lográndose así una visión sinos compleja del vas

to panorama de los juegos.

La música por un lado y la pa

labra hablada por el otro, resultan para mí, elementos 

indicados para caracterizar un grupo de juegos. Se la 

misma manera, la presencia del esfuerzo físico como elemen

to primordial en la ejecución de ellos, la ausencia de 

este esfuerzo en la realización que obliga al uso de la 

habilidad mental o manual para lograr objetivos, en otros,

son a ai parecer, magníficos puntos para reunirlos.
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Atendiendo a ente criterio he llegado a agrupar 

en un solo capítulo todos tos juegos que poseen música, 

ya sean rondas, dramatiz&cienes, o rimas; en otro capí

tulo, los que ©n alguna forma hacen uso •. e la palabra 

habladt, ya sea en forma de diálogo o de simple decla

mación, Aquellos que no poseen ni m'usica ni diálogo pe

ro que, demandan esfuerzo físico también tienen un capítu

lo aparte; y por último, reúno en una sección que lleva 

por título "Juegos de Reposo", a los que no exigen esfuer

zo físico alguno, pero sí agilidad mental o manual»

Est^t uiutríbución puede diferir un poco de 

algunas otras que se han us¿*do en Ira colecciones que 

he logrado conocer hasta añora» huchas de ellas agrupan 

los juegos poz la forma en que ellos se realizan, ya sea 

porque todo un ^rupo de jugadores actué sobre uno de 

ellos, o porque un individuo se enfrente a un grupo, o 

porque todo un grupo se enfrente a otro grupo» Se da ©1 

caso entonces, de que se tengan, por Bj», juegos con mú

sica declamación, figurando en un mismo capítulo.

Otros autores no acón distribución alguna. Las coleccio

nes mejor clu^iíie das t)ast& ahora, han sino a mi enten

der, lc.n que s^e concretan a juegos o risas q •;© llevan 

cauto o música, y cor cierto son las más números; a» Una 

compilación qu© abarque toda la gama, desde 1; s nanas 

hasta los juegos/físicos ejecutados por adolescentes, no
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es muy fácil encontrarla. Pocos han sido los autores que 

han dedicado sus energías a esta total visión de los jue

gos infantiles. Rodríguez Marín, Fernández de Soto, Rodri

go Caro, tienen obras completas.. Emilia Romero, María Ba- 

ratta y María Cadilla de Martínez han explorado un veto 

campo; poro ©n ninguno se nota un criterio definido para 

la clasific. ción de sus versiones. Son más bien coleccio

nes eruditas.
Explicando así ©1 por qué de mi distribución 

dentro de los grupos correspondientes a dada época infan

til, pasaré a habTur de cada uno de los grupos de la co

lección, comenzando por las canciones de cuna o nanas.

Sb, ha de llamar nanas a todo ca to, sonso
nete, murmullo o cosa par eida, con que se arrulla a un ni

ño. E3 nombro de nanas viene ae naenlas. vocablo us.<do, se

gún Rodríguez Marín, en Grecia y en Roma, aunque con un sig

nificado diferente del que le damos hoy. Apunta Marín, que 

se ún Marco Varrón, resto Rompeyó y nonio Marcelo, la na

na era "canto desaguisado insuave y triste que las Prófi- 

cas y Plañideras o endechadoras decían a los difuntos". Liad 

móse así, dicen ellos, "por la similitud que tienen con 

las cadencias de los q.,e lloran". Y en verdad, cunado te

nemos a un niño en los brazos y queremos dormirlo o trun-
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quilizarlo, cantamos cualquier texto con m'uaica tan sim

ple y llana, que parece a veces una especie de salmodia, 

otras, rezo o llanto, y que ejerce en la criatura un efec

to calmante. Al son de la monótona melodía @1 nino se tran

quiliza o se duerme.

Desde Horacio ya se llamó Naenias a

los cantaremos con que se arrulla a un niño. De allí ha 

derivado el nombre de nanas para los cantos de arrullo.

Las melodías de nuestras nanas son de 

menos complejidad musical que las existentes en otros luga

res de América. Po’ otro lado, la mayoría de ellas no tie

ne una melodía dt/ inida. He oído a ¡sucha madres cantar le

tra, de las nanas con mansión de tamboritos d© tono menor 

y con la melodía de los "galliaos* usadajf en nuestros can

tos de mejorana.

Sn cuanto a la letra del texto tenemos

que convenir en que muchas de las nanas panameñas no encie

rran sentido alguno. A veces sólo se • ilan palabras o sim

ples fonemas sueltos; la verdad es que los niños a la ed. d 

en que se lea cantan estos arrullos no necesitan de expre

siones razonadas. Conque s© lee entretenga, basta. La rima 

80 ?A de la pag.//. que dicei

¡Ay rupil ¡ay rupil ¡ay rupil...etc., 

no nos dice nada a loa adultos.

Otras nanas son más elaboradas y se ve
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en ellas, a simple vista, la obra expresa de su autor. Mu

chas encierran mandatos, ruegos o deseos que se dicen al 

bebé que bien lejos está de entenderlas, poro que en el 

fondo realizan el sueño de las madres de ver al hijo gran

de, condescendiente y bueno. Véanse las rimas..No./, y No.?, 

de la&pag¿.r£ J í°
ll&y también advertencias, elogios, cuentos.

En el contenido do los textos no so aprecia diferencia 

alguna entre la ideología de nuestras nanas y las expresa

das por las hispanoameric ñas del mismo tipo. Es on la 

manera de comunirur el meneeje en donde está la diferencia, 

por cierto significativa, ya que, como sabemos, no es el 

niño el q^e canta sino la madre. La madre en su soledad lo 

toma por confidente y le cuenta sus quehaceres y preocu

paciones! "hay que lavé, hay que tendé", se le "ajuma" el 

arró*...Bl "compadre mono tiene dos mujeres*..♦.

Le dirá también cosas bellas..."los toros 

tienen cuernos de oro"...nVan sujetos con "sogas de plata"., 

(véase rima Lo.í*t.pag.ÍP.) y jugará llena de picardía cuan

do ofrece "...medio real y en llegándose a dormir, se lo 

volvería a quitar..*.. (véase yag^.rimM

Cada una de estas nan. s está numerad,, como 

cada uno de los juegos que aparecen en esta colección.

Hay serie de nanas que podrían crear en la mente del lec

tor la idea de que son estrofas de una misma composición,
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pero debo advertir que cada una de ellas vive por sí mis

ma y no forma parte de composición alguna, en el territo

rio de nuestra r©pública.Cada número señalará, pues, dón

de termina una versión.

Nuestros juegos de

este tipo tampoco difieren mucho de los que son comunes a 

los demás países americanos. Su realización se efectúa, 

más o menos, de la lisian manera; sin embargo existen al

gunos como la "Pájara Pinta" y el "Mirón" que ofrecen di

ferencias notables. Nuestra "Pájara Pinta" nos presenta un 

espectáculo de movimiento, texto y melodía, bien diferen

tes a los ya conocido®, debido seguramente a su estructu

ra que reúne, comu explicamos en páginas anteriores, el tex

to de dos jnegos distintos. Los diálogos*! e la nuestra re

sultan vivos, fogosos, apasionados y la ejecución activa 

y atrayente. El b ile con que finaliza el juogo es un bro

che bien ajustado a la calidad del texto.

Otros juegos exigen más c rrera o más sal

tos; muchos obligan a movimientos de simple imitación.... 

(véase los de la pag?J7.No. A’í Y.) ©tros ayudan simplemen

te a la calíd d plástica como el No??/. de la pag, en

el que al llegar ©1 momento de comprar las estatuas poi'que 

los cantaritos de miel han sufrido su metamorfosis, los ni-
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ños toman actitudes que les peralten exponer su habili

dad crítica o su sentido de belleza.

>■ juegos de .¿srvmo físico*

BM los juegos de

esfuerzo» la carreHfc» resulta el elementa predominante 

y le siguen en importancia el salto o cualquiera otra 

destreza física. Va juego populcrísimo en la república es 

el de "La Lata".. ) De cada cuatro niños que in

formaron sobre los juegos de su gusto» tres incluían en 

su colección» el de la Lata. Combina este juego la carre

ra» la habilidad para esconderse y el desarrollo de estra

tegias.

4—JUEGOS DE REPOSO*

Estos juegos resultan ver-

dader«*L entretenimientos» en ios que Xa habilidad manual 

y la agilidad mental sientan sus reales. Las "Trencillas"

borioso jugador la satisfacción de haber pensado y elimi

nado obstáculos mediante la agilidad mental que los lle

vó a las soluciones más acertadas.
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VA1QB CULTURAL J>£L J.BS6Q

A)- Iiíf’LUEKClA DEL JUEGO ES LA LITERATURA X S5 LAS ARTES»

Muchas veces los juegos y rimas infantiles 
han sido motivos de inspiración para los artistas de las 

letras y de la pintura. Entre nosotros Rogelio Sinán ha r)c' 

tomado el tema de la "Hormiguita* pug/ÍÍNoZ?

lección para hacer una obra teatral ¿e intensa fantasía, 

a la que titula "Hormiguita Chiquilinga", pero que tiene, 

por supuesto, un . interpretación diferente a la que 1© 

he dado,al co» atarla en otro capítulo de esta obra. En 

la pieza de Siaáahay fantasía pura, bella, plasmada en 

la carne de nuestras leyendas y de nuestros cuentos in

fantiles, alrededor do los cuales gira la obra en un la

berinto escóni. tan abaroádor, que será difícil lograr 

su presentación. P6r otro lado ©1 tesa se diluye en la 

sucesión de las escenas»

Lo» juegos infantiles han desempe

ñado siempre su papel emotivo e inspirador en la lite

ratura y en las artos» Desde tiempos inmemoriales,

©iones a juegos infantiles han aparecido en la obra de 
arte. Homero, Esquilo, Horacio» no vacilaron en incluir

los en las ooran que loa han hecho famosos» Despuós de 

ellos muchos otros han seguido sus pasos.y los mejores 

autores de Amórica-y do Europa nos traen versiones que
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han anudado , en muchos casos, a completar la historia 

de un gran número de juegos, ya que ai h-cer mención de 

ellos se ha logrado saber en qué época ©ra jugado y valo

rar lo estable de su realización al comparar cómo se ju

gaba en la época que alude el autor y cómo se juega en la 

actualidad. Tal podemos comprobar,con el "Pin, Pin,Saracun- 

din” que aparece en "El Bailefde D» Pedro de Brea"*, escri

to en el siglo XVII, con el nombre de "Pin Zaravín" y jua

gado tal cual h$y lo jugamos.*

Muchas rimas han servido también 

para desarrollar temas de valía. La "Marianita Pineda" de 

García Loros emploma con la rima infantil que según el au

tor canta un grupo de niños:

¡Oh qué día triste en Granada 
ue a las piedras hacía llorar, 

al ver que Marías!t& se muere 
en cadalso, por no declarar*

Su obra "Bodas de Sangre", acoge la más bella de las na

nas que cantan la madre y la abuela, al hijo de Leonardos

’ Nana, niño, nana
del caballo grande
que no quiso el agua...etc.

Mirando hacia atrás, Lope de Vega en "Dineros son 

Calidad", alude al "Quémalo"? Calderón en "La Vida es Sue

no" pone en boca de Segismundo palabras que nos recuer-
j, ! í-cAt> ■■■ -"íl- t -Ai 'KMeXU é? tx/cúy. íSZbO ■ i-íX<Ét<'.*.ir.-«AX •' -<, ¡ •, xe' y i<» ¿ -Ai» *“g-- £ vT 6 ■ <...0 .
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dan la rima infantil,

Quien da y quita
el diablo 1© hace 
una corcohita".

pues en la escena VI, Segismundo hablando con Basilio 

le dices

"Si no me la hubieras dado, 
no me quejara de ti; 
per»*, una ves dado, sí, 
po ’ habérmelo quitado; 
f^es aunque el dar la acción es 
más noble y más singular, 
es mayor bajeza el dar, 
para quitarlo después”,

Quevedo er ’La Vida del Buscón* nos hace referencias

del *PisJ~Pisi-Raña" que es muy popular en todo el mundo 
hispanoamericano como puede verse en el capitulóle la 

pag. éí •.edición. > ’’'4M

y así la larga caravana de Cervantes, Tirso d© Molina,

*Fernán Caballero, Shukespiore, Víctor Hugo»

Para los artistas del pincel, los juegos 

han tenido también su atractivo. Los griegos tienen gra

bados de niños que juegan como ©1 que puede verse en el 

Museo de Sápoles, en el que aparecen varias niñas jugando 

La Pentalita (entre nosotros el juego de "chinas* o de
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**y&x")* Vasos egipcios encontrados en las excavaciones he

chas por los arqueólogos tienen grabados do ninas jugando 

a las Palmadas tal como realisamos hoy ©1 juego No&V>de 

la p&g.^VÍ* Entre los europeos, Vander Vlnne, Carlos Itsch- 

ner, Goya, Cornelio Kan, ©1 yugoeslavo Gaspar! y otros 

han ha&cho famosos cuadros que hoy se representan con or

gullo en los museos*

B)-Eh ¿UhGQ I 3U IMPORTANCIA EN LA EDUCAvIONi 

Diego Cusooy en su eru

dito trabajo publicado por el Instituto de Estudios Cana- 

ríos, on 1944, en el libro titulado "Tradiones Populares", 

dice que "jugar es biología y psicología* No de otra for

ma, podría estar el juego incluido en esas conclusiones 

de ciencia y saber a que han llegado los hombres"*

Una interpretación física y funcional 

del juego lo explica como el desahogo de un exceso de ener

gía (H* Spencer) o como un ejercicio prepáraterio para ac

tividades futuras (hurí Groas). En un sentido filosófico 

es la expresión del XG* En el pedagógico, es un medio para 

ejercitar la atención, el músculo, la memoria y en i<. .eral, 

para desarrollar capacidades* Otras conclusiones hablan 

del juego como un medio para descubrir aptitudes, capaci

dad de observación, juicio, fanttMsía, destreza, etc* (W.A. 

Lay). De allí que se haya pretendido que jug; r ea educar
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y que jugando se aprende con más facilidad. Sabemos que 

©1 niño procede generalmente por imitación y que imita 

antee de crear, Del adulto depende @1 ejemplo enaltece

dor, Los niños ejecutan lo que ven hacer* La niña en su 

juego de muñecas imita a la madre. Si por casualidad no 

la imita en los quehaceres hogareños, los adultos medi

tan y sacan conclusiones pesimistas. Si imita a los mayo

res en sus faenas, éstos se llenan de gozo y hasta se 

sienten tentados a participar en el juego; comienzan por 

dirigir el trabajo te los niños y entonces es la hora de 

ver a la abuela, / la tía, a la madre, etc,,dirigir con 

singular entusiasmo los famosos "cocinaos" qu© se hacen 

en los patios de las casas o bajo las enramadas, sobre 

tres piedras que a veces son hasta desiguales, entre las 

que arde vivamente un pequeño haz de ramas secas y de 

hojas que se consueen con suma rapidez y que ponen el en?* 

jaabre ¿rLaatil en afanosa tarea.

Cuanta cosa se aprende en osos jue

gos, Cuando llega la eddd en que la faena deja de ser jue

go para convertirse ©n obligación diaria, ©1 aprendiza

je hecho por placer en la niñez, facilita ©1 quehacer do

méstico, Hay on ello una especie de autoformación incons

ciente. Los niños no escatiman esfuerzo alguno cuando eje

cutan algo jugando y llegan hasta su conclusión sin gran

esfuerzo. Por estas razones "el juo^o de e sonvertirse
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en una necesidad y hasta más bien en una exigencia ", se

gún palabras del Dr» Alfonso Pruneda en el prólogo del 

libro ”Juegos Infantiles de la Escuela Rural" cuyo au

tor es Ramón García Ruis» A través de los juegos, el maes

tro o ©1 padre podrán vislumbrar las tendencias de los ni

ños, ya sea en el aspecto de conducta o de ocupación y aun 

dictaminar sobre su salud, pues es raro que un niño sano 

no sienta el deseo de jugar» El papel del juego en el me

joramiento de la salud no hay que discutirlo; él se con

vierte en un auxiliar de primer orden para la escuela que 

vela por la salud de los niños que alberga en su seno; 

además permite «1 desarrollo de las aptitudes mentales de 

los alumnos y les prporcioaa medios para lograr verdaderas 

creaciones*

Puede también el juego por la forma en que se 

realice, ser instrumento capan de desarrollar y afianzar 

los instintos sociales, avivar @1 recuerdo y asociar los 

conocimientos con las actividades realizadas» Puede ayu

dar también a xemixxxx afirmar la voluntad y la pacien

cia. Con el juego dice García Ruis, se ponen a prueba el 

esfuerzo perseverante y creador y el espíritu de solida- 

rilad y de ayuda mutua se identifican»

Al jugar, en verdad, so enstiya el espíritu 

de colaboración* y Ido energía de carácter encuentra fre

cuentes ocasiones para manifestarse» Es fácil diurnos-
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ticar o i caudillo del mañana observ, ndo su capacidad de do- 

ninío sobro el grupo,

. El juego ©nneha a ser leal y a obedecer

las reglas de conducta iupuestas por el grupo, Se habitúa 
al niño si esfuerzo constructivo y se va despertando en 41 

la habilidad do ejecutar las cosas por propia iniciativa,

aura el maestro os un aviso a tiempo 

que le puedo gei'uitir corregir en hora oportuna tendencias 

impropias| posiciones falsas e inclinaciones desviadas en 

los nlaiuuos; para alea tai' a ios tímidos y afianzar aptitu

des ©«. ios dirigente* infantiles. Las clases serían uño atrac

tivas y la labor del maestro más couplets, ai se Qbsorvraa 

en toda su extensión estos puntos ue vista de las autorida

des en educación.

Nuestros juegos se prestan para ayudar 

a los maestros en la labor que asneamos de apuntar, no sólo 

porque les permite la observación ce los niños durante los 

recreos cuando ©¿ios nacen uso de su libertad, sino también 

porque podrían destupeñar papel importante en el deoairollo 

ue las mismas clases que se dicten.

La colección que aquí presento, encie

rra material utilizadle en la enseñarla de las diferentes 

materias del .progr.-ma do cada nivel, incluyendo el kinder

garten. ¿1 lenguaje de lus juegos, api’opiado pea la n; turu

leta de los miemos, a !>.. mente infantil, es vehículo admira-
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ble en la comprensión de los temas, pues las rimas hablarán 

al nido en su propio lenguaje sin rebuscamientos enojosos y 

y a su mismo nivel mental. El niño de kinder oirá la voz do 

la madre en 1... voz d© la auectra q.te le canta la sisma can

ción del hogar y hasta llegará a olvidar que está on la es

cuela» En cuanto a los que ya son mayorcitos, al traérseles 

a colación rimas y juegos que ya conocen y que pueden rela

cionarse con la elaso on que participan, recordarán con más 

facilidad los problemas planteados durante la sesión,pues so 

acordarán con más facilidad de la solución do los problemas 

que trataron si pvjden asociarla con ios juegos que se rea

lizaron en la dase* Por otro lado, podrán gustar de la be

lleza ingenua de los textos do muchas timas y juegos que 

irán f o i-mando poco a poco su gusto literario y preparándolo 

jara recibir la belleza de la literatura culta escrita espe

cialmente para ellos»

fía el Kinder se podría usax* para memo— 

rizar,rimas como las siguientes*

Palomita blanca 
tí Uto fue
dame un besito
y vete a esconder.. (pag» íAX • •)

o una e^trofib;. como la siguiente*

Mi compadre mono 
tiene su carrito
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"p& paseé los monos
cuando están chiquitos»

(pag.17.)

Y así te emos, como Ósta, las que llevan los Koa»^^.

.de las 4 >

Para coordinar los movimientos de la sano coa la 

palabra hablada,, las rimas de sorteo resultan buenas, (vóa-
, (Ir r U 'C

se la* Nois.í»&J.’’/;t J de las pag.JZÜ’iV.I’í) Los niños

tendrían que esforzarse un poco para acomodar la palabra 

de la estrofa a 'a acción del conteo y tocar rítmicamente 

a cada uno de los compañeros.

Bn los primeros grados h y oportunidad para el 

canto, Xa declamación, la dramatización, el desarrollo del 

vocabulario, la ritmética, etc.

31 comienzan a contar en las clases de aritaéti- 

oa, las riñas como las que tienen los Nos^.V. .y * • • •

serían útiles. Si ya suman, la letra de "tengo una mu

ñeca vestida de azul” pa¿. tiene su opor unid d.

Además, esta misma cancioncita se presta p ra las 

clases de canto y p^ra las de lenguaje, pues tendrían 

que explicarse términos como tul, constipó, ánimas¿ben

ditas, ote. "La Gallina Ciega* con su recuento de ¡.oras 

ayudaría a recordar las cías -s que se dicten sobre el re

loj. La declamación tiene su oportunid. d en los román—
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ccs de Alfonso XII, Sortijita de Oro; la dramaÜ2&ción 

tiene su gran momento en "La Pájara Pinta*. Las cías a^de 

composición tendrían R»x?cK5aix«SKBxla tema agradable ©i 

se los hace describir el juego que más les guste jugar 

o el íjue le3 ha ensenado la maestra^ En las clases de gi> 

nasia los juegos de carrera y de saltos pueden ponerse en 

práetia . Los Estudios Sociales tienen rima© que pueden 

venir en apoyo de los conocimientos que se den sobre geo

grafía patria cuando las rimas nombran lugares como Ca

na j agua, Guararó, Antón, Kens&bé. En apoyo de las clases 

que se dicten so> re conocimiento de la ciudad de Panamá, 

ai nombrarle 1<^ antigua denominación de sus calles, pue

de/ hacerse uso d© las que mencionan las e¿JLles de La 

Chancleta y de La Merced.

Ha¿ pues, maneras de hacer más £q..r? dables 

las clases al hacer uso del material que ofrecen los jue

gos ir^antilcs panameños, sobre todo cuando los pro¿ra

mas de noy tienen una maro da tendencia a exaltar lo na

cional. Contribuiríamos en ^sta forma a afianzar esa ten

dencia y al mismo tiempo s^sysxíaaasx ayudaríamos a hacer 

patria procurando la afirmación de su propia fisonomía.

0)-I ;VSSTIGADGh23 DE IhFHIL

Según Brewstvr, las colecciones de
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juegos infantiles con carácter folklórico son esporádi

cos antes de 1800. SI hecho de que se preste atención 

erudita a la recopilación, a la clasificación y al es

tudio d© los juegos es un hecho casi contemporáneo.

Hay un despertar en este sentido 

cuando los hermanos Grimm hacen su colección de cuentos 

folklóricos y obtienen resonante triunfo; cuando las in

quietudes do la ópoea llevan a Teodoro Benfey a editar 

©1 antiquísimo Panchatantra y trata de probar que todos 

los cuentos folklóricos han tenido origen en la antigua 

India.

Entre las primeras colecciones y estu

dios de juegos infantiles están, segín hrevstor, loo de 

Arnín y Bren tr no, poro cabo anotar que estas col¿celónos 

son posteriores h la colección de Rodrigo (Jaro, quien la 

tenía ya hecha principios del siglo XVII y que resulta 

sex* uno do xos tratados lás completos quo se han hecho so

bre jáegoa. Su obra «Los DÍrs Geniales o Iddricos®, es 

una colección en la que encontramos muchos de los juegos 

que hoy posees©©, comprobándose así una vez más, la anti

güedad de ellos, antigüedad que nos lleva muchas veces 

a ios pri-©ros tiempos de la civilización. Cuando nos da

mos cuenta de que los ¿riegos, romanos, egipcios, etc., 

de siglos A.C. jugaron lo que hoy temblón jugamos, sen

timos muy i© veras lo liviano que parece el peso de los 

siglos.
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Muchos otros autores además de Caro, han hecho lo 

aisao• Hernández de Soto, en Extremadura; Rodríguez Mafín 

que hace un a¿.o ca. or estudio t,n su obra "Cantos Populares 

EspañolesLuis Diego Cuscoy que logra algo parecido en 

Canarias; Vicente Mendoza, Director del Instituto Folkló

rico de Méjico, que nos da un estudio de los juegos meji

canos bajo el título de "Líric Infantil Mejicana"; María 

Baratta quien hace su colección en El Salvador; María Ca- 

diila de Martínez y Monserrate Deliz que lo hacen en Puer

to Rico; Rafael M, Rosales en Venezuela; Juan de Dios 

Arias en Colombi' ; Emilia Romero en Perú; Juan Alfonso Ca

rrizo en Argentina y muchos más que sería largo enumerar.

No sólo se han dado estas investigaciones en 

Hispanoamérica; abundan en otros países autores a quienes 

les ha interesa.; el tema, no solo desde el punto de vis

ta folklórico sino también literario y así nos vienen nom

bres CvÁo los de Pitfé en Italia, los esposos Gomme en In

glaterra, Fournisr, R&bel&is en Francia, Fernán Caballero 

en España, todos como puede apreciarse, en la seguridad de 

que la información dada por ellos es de gr<. n valor para 

los interesados en la sociología, psicología, historia, 

músico, educación? todos atraídos por la belleza del mun

do infantil, por la fres-cura de cu ingenuidad, por la viva

cidad y soltura del decir que posee el lenguaje do los jue

gos, todos en un a.-án de regalar al mundo un esiauÓn, el
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máo tierno, en el des. rroilo do la cultura humana#

Vil* PAL-A B AC PIL^.h

...* Sata divida ideada de au s- 

tra vida republicana se ha cqracteriuudc por la ansiosa 

búsqueda de nuestro YO nacional# hay ua hermoso rebuscar 

en nuestra historia; una incesante inquietud por indagar 

lo que hemos diuo y lo que sones, a fia de sentar las ba

ses de ios que es ser panameño# un tan di^no trabajo cu

chos &-A¿ los que han aportado sus esfuerzos, y muchos los 

que henos visto pasar la caravana en busca do la estrella..: 

ai Dr# Gasteosoro con su Interpretación Sincera del 28 de 

.■ovieabre de IB 21; don Tíctor Florencio Gpytía co^ su "bio

grafía de una .©púdica": Diego Domínguez Cucellero con su 

intento interpretar "Lo Panameño"; Luisa Aguilera de 

dantos oon sus liaros "Refranero Panameño" y "El Panameño 

a través ce su Lenguaje"; los esposo^ Zarate con su inte

resante trabajo "La Décima y la Copia en Iaaí; s

García con su auniSable "Naturaleza y Foima de lo

Panameño"; Moisés Choug Marín, Gil Blas Tejeira y tantos 

otros que aerial largo enuae-ar,’ toáosla a.úa permanente 

por el logro do aullarnos#
La UftiversOad nos ' a hecho el■ . !

siilagrb# Ella como el hada Madrina nos ha Ilev no ai plan

teamiento del íAbiooo interrogante que deseaseo resolver#
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En las obras anotadas hallamos en unas, pesimismo; en 

otras, optimismo y fe, Hay Xas que sostienen, como la 

de Isaías García, que existe una inquietante negativa 

a enfrentarse con ese mundo interno en el cual -e enraí

zan nuestras apetencias nacionales; que hay un/ Inexplica

ble temor de encontrarnos con nosotros mismos; que no que

remos preocuparnos por comprender la razón y el fin de 

nuestra vida; mientras otras se entusiasman con los ha

llazgos genuinamente panameños, extraídos de lae cante

ras más vivas de nuestro púsolo, como se respira a tra

vés de La Décima y la Copla en Panaúá, del Refranero Pa

nameño, del "Habla del Panameño** Yo estoy por creer que 

si fuimos indiferentes, ya no lo somos. Los mismos que 

han efcdeito frases desanimadas nos están gritando con 

ellas un bello d ispertdr* Si hay quien diga lo que ve 

porque lo ve, aunque sea desagradable de mirar, es senci

llamente porque existe una posición frente al destino; 

porque algo va camino hacia la meta*

Si la pan&aeñldad es algo que sobrevive a la 
historia, para citar las palabras de Isaías García, no 

hay que buscarla únicamente a través de las obras que es

cribieron . o escriben las clases cultas; hay un fi

lón virgen, puro, sin aleaciones que debemos conocer y 

llevar a la superficie: el libro vivo del pueblo mismo,

cuya tradición vive sobre toda evolución histórica y po-
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lítica que tenga, que sufríri £os acontecimientos son ab

sorbidos .. entran en la vida misma,i« en la esencia 

de esa tradición; Jor ello ese DEMOS es el que debe cons

tituir el centro del tema; es allí donde debemos hurgar» 

Dejemos por un momento la clase culta, lo qu© diga o ha

ga un homore culto de nuestra tierra, será, «r lo menos, 

igual o parecido, a lo que diga o hnga otro hombre culto 

de cualquier otro punto de la tierra; pero la expresión 

de nuestro pueblo ©s una $ única...El pueblo no tiene por 

qué desear seguir tal o cual modalidad que ou

vecino, porque tiene la suya; no tiene por qué, ni quie

re, seguir las doctrinas de tal o cual filósofo de moda; 

ál tiene su propia filosofía. Vayamos a estas fuentes 

que allí está lo panameño; abrevemos allí^que allí está 

la revelación. Dor eso me atrevo a ofrecer la modestia 

de este trabaje ue ha sido levantado sobre la misma vi

da de nues*ro pueblo, buscando en sus niños, despertando 

a los viejos, a fin de poder ofrecer mi contribución a 

esa búsqueda inquietante de MUESTRA RAZON DE SER.
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COLECCION DE NANAS RIftAS Y

JUEGOS INFANTILES

CON

COMENTARIOS





¿SARAS

PARA DORMIR AL

Duérmete niño 
que tengo que hacer 
lavar los pañuelos 
sentarme a coser.

2*»
Duérmete niño 
que yo te daré 
zapatos y iédlas 
color de café.

>
Si este ai£□ se durmiera 
yo le dier* medio real, 
en quedándose dormido 
se 13 volvería a quitar.
■■V'

Si este niño s© durmiera 
yo le diera un peso duro 
y en quedándose dormido 
se lo volvería menudo.

5- Si este niño se durmiera 
cómo lo querría yo 
en quedándose dormido 
para qué lo quiero yo.
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Si este niño se durmiera 
yo le diera un doblón 
y después que se durmiera 
le diera contra un ¿3ÍlÓn.

7-
Si esta niña se durmiera 
qué bonita se pusiera...

La niña XX (se pone el nombre de la niña)
se quiere '.ormir 
y el picaro sueño 
no quiere venir.

Dormí, © xqu¿to dormí 
dormí por amor de W.Ó. 
que se me mama la vaca 
y se me "ajuma* * el arré.

10-
Dormite niño querido 
dormite y no llores má, 
que tu madre se ha ido 
y no sé cuando vendrá.

De ahumar
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11-
Dormí, o iquito, dormí 
que voy a lavá 
y a tendé la ropa 
©a el romeral,

12-
Dorait© niño 
dormite ya 
que *r sapito 
no cantará.

13-
Duérmase ax niño, 
duérmase mi bien 
que con cariño 
yo le cantaré.

duérmase mj niño, 
duérmase ''isa 
que e- viene elouoo 
30 lo va a comer.

14-
2n la puerta, del cielo 
están toreando un toro 
con sogas de plata 
y cuernos de oro.

&n la puerta del cielo
15-
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están poniendo un baile 
San José lo toca 
y María lo sabe*

16-
En la puerta del cielo 
hay una zapatería 
pa los sapitos 
y la virgen María.

17-
Vamos a la huerta 
del toro /oronjil 
* ver a doña Ana 
cogiendo perejil.

18-
|A»|, (Ayl lindo de mamá..
tAri, |Ayl, jAyl lindo de papá.*.

A .

19-
Duénuete niño 
que tengo que hacer 
lavar los pañales 
planchar y coser.

Notasi
En una de estas rimas aparece el personaje del Cuco 

figura con la que se trata de asustar a los bebés. En 

versiones encontr das en la colección de Rodríguez Ma_
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rín, vien© también este personaje que se usa con Xa mis

ma finalidad que tiene e tr© nosotros» atemorizar al niño» 

Torre Salvador también registra entre sus juegos infan

tiles esta rima»
Duérmete chiquito 
sira que viene er c^.efe 
preguntando © puerta en puerta 
cuál es er niño yorón. >

El Cancón es un personaje que usan muchas madres,entre 

ellas, la mía, la usé siempre para casos similares. El Cu

co, el Cancón, el Búúú son personajes imaginarios,proba

blemente voces onouatopéyicas derivadas de cantos de aves 

o de voces de anísales» Misión p reciba a la de estos per

sonajes tiene el faoao en Portugal« En nuestro país, Da- 

pao tiene un significado bien diferente, pues es ©1 nom

bre que le damos a la acción de castigar al niño?cuando se 

le golpear con la mano abierta sobre la manilas o en el tra

sero porque no r ' porta como debiera» La expresión corrien

te ©s "dar papas".

En la versión que nos da el Instituto de inves

tigaciones folklóricas de Canarias figuran estrofas igua

les a la No 19 nuestra.Áll* tenemos»

duérmete mi caico

que tengo que hacer 

lavar los pa .ales 

planchar y coser, 
fiuér ete mi niño 

duérmete ni a^or 
duérmete pedazo
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de ai corazón.

1- oída en ski infancia do labios de mi mamá, natural de £res 
Quebradas, Prov» de Los Santos. Tendría entonces 29 anos.

2- Amelia Peñalba, natural de Soná, Prov. de Vex'&gu&s.

Santos García, de 66 años, natural de Guararé, prov.de 
Los Sontos.

4- Santos García.
5- Fermina Vergara, de 66 años,natural de Guararé, prov. de 

Los Santos.
6- Filomena Rodríguez, de 78 años, Guararé, Prov. de Los 

Santos.
7- Ramona Jiménez- 32 años, Natá, Prov. de Cocié.
8- Maximina García de Pérez (q.e.p.d.), natural do Tres Que

bradas, Prov. de Loe Santos,
9- Fermina Vergara.-véase el No > de esto p*ein&.
10- A.olia Peñalba.-víase el Ro 2 de esta página.
11- Hilda Rodriguest 60 años,Agua Buena , Prov de Los Santos.
*» *■' W » ■* » « » B¿c —
13- Lioscórid^s Vásquez, 20 años,Las Tablas,quien la obtuvo 

d© labios de sus tías en la ciudad de Chitré.,Prov de He
rrera.

14- 15- 160 Conchita Tejeira de Román, Pcnonomé,prov de Cocié 
17- 16- Hilda Rodríguez.-Véase Nos 11 y 12 de esta misma

página.
19- Cornelia Martínez,18 años, La Sonadora, Penonomé, Cocié.

prov.de
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2v—
Xui,tuift i, 
tai i tui $ t*,¿u# •

Ay rupi•,I Ay rupil 
Ay rupi5,i Ay rupi!

22—

^uid&o, cuidao,cuidao, 
cuídao con la muc achita;
cuidao, cuidao, cuid;o, 
cuidao oucai^ hita»..

L&vá, chiquito, lavé, 
lavé que voy & tendé■ ■ i .
a tendé en ©1 romeral,í t

24-
Lo bonito que está
venido de

25-
Lo bonito que estaba 
venido de Canaj&£U&»

26-
Lo bonito que es té 
venido de Guararé«

■vuiia te iiinxto
27-

Canaja%2525c2%2525bf%2525c2%2525bf.ua
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no lloren má 
que viene er cuco
y te llevará.

28-
Cuidao, cuxdao, cuidao, 
cuidao con la chiquitita, 
cuidao, cuidao, cuidao, 
cuidao con la auclia chita.

29-
Sapito túngara 
túngará
con er muchacho 
no va a cantá»

50—
Cuidao, cuidao,cuidao 
cuidao con la oara©queta 
cuidao * un au ©ostrero 
cuidao 'on sus peineta...

21-
Seflora Santa Ana 
por qué llora el niño?
Per una manzana
que ae le ha perdido.

22- . 
Señora Santa Ana 
tiene su perrito 
que borre la casa 
con el rabito.
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Cap&co, capacho 
métete en tu cacho 
tápate con brea 
que nadie te vea*

jUísuaaüist

20-21 y 22— Fermina Vergxra,86 años, Guararé*—Los Santos* 
23- al >0- Hilda Rodríguez,60 años,Agua Buena,Los Santos* 
51- üida ea ai infancia
32- Celedonia Medina, 35 arios, San Francisco, Veraguas*
33- Gabina Herrera*, 85 años, Guararé*- Los Santos.

C0M2ADRL MOÍÍO

34-
Mi oompaíre mono 
tiene dos camisas 
una que se pone 
y otra que se quita*

Mi compadro mono 
tiene dos callones 
uno que se quita 
y otro que se pono*

35-
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56-
Dicen que los monos 
no salven querer 
y el mano aiás chico 
tiene su mujer.

57-
Dicen que ios monos 
no tienen sombrare 
y hasta el aás chiquito 
lo tiene de pelo.

53-
Mi compadre mono 
tiene dos mujeres 
una en Calido’ Í.&
y otra én S&lsipuedes.

59-
Mi compadre mcao 
Se quiere caer* 
oon una mónita 
de la calle Real

40-

M compadre mono

cuando ve la mona 
se le enrosca el rabo 
y se le enoaracola.

fói compadre mono 
tiene su carrito 
pa paseá los monos 
cuando están chiquitos.

41-



i®tas estrofitas del ©empadre Mono parecen ser pana- 

memísimas, pues están bien difundidas en toda la Hepúbli- 

ca y no he hallado parecidas en ninguna de las coleccio

nes hispanoamericanas leídas hasta a. ora. Como dije en el 

estudio que precede a esta colección, podría creerse que 

ellas son estrofas de una sisma composición, pero no es 

así, pues he sido yo quien las ha agrupado en esa forma. 

Ellas fueron dadas una a una por distintas personas y 

cuando vi que más o menos trataban el mismo tema, decidí 

reunirías, ha ho 34, parece ser la más popular de todas; 

no hubo persona con quien conversara sobro el toma, que 

no la resitara» Algo que llama la atención sobre este he

cho es la música con que se las canta, lodos al cantarla, 

me dieron la mi/«a melodía. Seto contribuyó también, a 

que yo pensara en que ellas formaban parte o componían 

una serie de rimas que estaban dispersas en la Hepública 

y que se justificaba el ^raparlas como lo he hecho.

JMQXAantegx

34- Hecuerdo de infancia.-be la oía a mi mamá»
35- Gabina Ferrara,35 arios, Guararé.

36- Acela González de Velarde, San Francisco de Veraguas.

37- Adriana Mendosa,ciud, d de Fau&má, profesora de Música. 
33-Comeiia Martines,16 alies, ha Sonadora,Penonomé, Coció,

empleada de mi casa. •

39- Epigánia Gonsáles, San Francisco de Veraguas.
40- Clara Martinelli de González,OO a,.os,Sonó,Veraguas.
41- C©ledonia Medina,35 a os, San Francisco de Veraguas.
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42-
¡Ay patito, patito nadando!
|Ay patito, patito nadando!....

43—
ajáá mamáá 
niñito de mamaaaá 
ajaaá mamaaaá 
niñito de mamaaé..,

Notaiestas rimas me las dieron como rimas que se usan en la 

ép-.ca en que el niño comienza a gatear; las emplean casé siem 

pre con el fin de animarlo.

^FQRMÁ&TES

42- Zoila de Espino, rard, Prov. de Los Santos.
43- Gabina Herrera, a?»ard.

?AKA JUGAR CCK EL BEBE

Caballitél

44-

Caballito andón 
que se va pa Antón. 
Caballito andón 
que se va pa Antón.

45-
Caballito andón
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que se va pa Antón 
a buscó jabón 
pa lavó el cotón.

4ó-
Caballito andón 
que se va pa Antón 
a buscó jabón

'pal* camisón.

Cómo se juegas Se sienta al niño sobre las rodillas, o so

bre una de las rodillas, & horcajacas y se le hacen los ao 

vimientos q ,e haría el caballo al andar; si el niño ya tie

ne cerca de un acr> o mós, puede^h&eerse movimientos que si

mulen los del caballo cuando corcovea. Mientras se ejecutan 

estos movimientos se recitan los versos ue las estrofitas.

Pueden ser simple: ente declamados o cantados con un sonso

nete tipo salmodia.

Notai No he encontrauo nada phrecído en ninguna de las co

lecciones.
Informante^

44- Recuerdo de infancia.

45- 46-j Cornelia Martínez, 18 años, La Sonadora,Penonomé.

ASBKHIS-ASEBHAh

Aserrín, aserrón
los maderos ue San Juan^
piden queso, piden pua$

47-



loe de Hique, alfeñique, 
los de Hoque,alfandoque, 
loa de iriqai, triqui brén 
los de tribuí, tríqui trén 
los de triqui, triqui trén

le ¿unirc con el niño sobre ln^ rodillas^ 

3ceten!¿nació frente a ella, lo tona por las xanitaa y 

meciéndolo huela adelante y hacia atrás, le canta el 

Aserrín,Si ol niño no se Gestiono todavía sobre sus 

piernas, estaré centra,o mientras; se juo¿a con él; pero 

si 3rn so para, os ton movimiento se ejecutan con el al

bo de pie sobre las rodillas de la madre.

La voisién rue nanseribo os un recuerdo de ai 

infunda* Letá bien difundida en boda Xa heplblica^Ke
la enviaron cu? el mismo texto muchas personas de dife-■ • ** .
x'uutes regiones de nuastr Sepdblicu, De Cniriquí y de 

Los Santos ae vinieron ulpuuus naostras que suprimían 

ia expresión “loa de* de ios tres él tinos versos de 

la composición qu© &p? rece en esta coleceión,áej&ndo 

el reato do ella tal como está escrita,na esta forma, 

es decir con el modelo do Chiriquí y do -..nu dantos, nos 

©aoonfcrnuot:- bien cerca de la versión que lo dio el Lr, 

Carlos Bouero a la señorita Luilia hornero, odíente fol 

klorista peruau¿i, quien cita en uno de cus tr t.Joí pu

blicado en la revista folklore Americano*', lo ill,lp>5,
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algunas variantes del juego,y entre ellas, la del Dr. 

Romero, que es exacta, como dije antes, a la que conser

van en muchos lugares de Chiriquí y Los Santos.

Áceres de estos maderos de San Juan, nos ha

bla D. Luis Santullano en el prólogo del libro de D. Vi

cente Mendoza titulado "Lírica Infantil de Méjico. Lar

ga es su historia, nos dice D* Luis/’la presencia de estos 

maderos en la canción acaso viene desde IsO’ lejanos tiem

pos de la Paganía,ahora alegrada por ese estribillo y el 

aire gracioso que le dan las ingenuas voces de los niños. 

¡Magnífica imaginación creadora la suya, que saca chis

pas de belleza de unos maderos, pidan o no pidan pan, 

esto es, bien amasadas hogazas que dorar en sus llamas 

olorosas".

Rodríguez ^arín lo haca remontar al siglo XVI, 

Hoy es una eanoxJn comín a todas las naciones latinoame

ricanas. "Renadío*, obra de la señorita Monserrate Deliz, 

nos da esta muestra como usada en Puerto Rico:

Aserrín,Aserrán,
los maderos de San Juan,
los de Juan comen pan.
Los de Pedro comen queso,
Los de Enrique, alfeñique; 
ñique, Eiqin?, Rique.

Don Juan Alfonso Carrizo da en su obra esta

versión como usada en Argentina:

Aserrín, Aserián,
los perritos de San Juan
piden pan, no les dan;
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piden queso, les dan un hueso 
por el pescuezo.

Algunos autores creen que tiene relación con el "Rico- 

tín Ricotán" que cita Hernández de Soto en su libro "Jue

gos Infantiles de Extremadura", que a la letra dicei

Rico tía,Ricotán,
los maderos de San Juan
unos piden vino
otros piden pan
Ri co tín, Ri co t í n, Ri cotón.

Rodríguez ^arín también tiene la versión con Ricotíni

Ricotín,Ricotán,
las campanas de San Juan
unas piden bino
y ot 'as piden pan»
Er pan está ’ n la cocina. 
¿Cuantos déos tiene •ncima?

Esta rima del "Aserrínw es tan popular que poetas y es

critores famosos la han usado, insertándola a veces, en 

sus propias obrr o exornando con ella composiciones de 

valor.Baste recordar a José Asunción Silva y a Ricardo 

Palma. .

RARA BAILAR k,. NlSp

Quirinderost

Quirinaín,quirindin,quii inúero, 
su mama lo parió en cuero 
sin camisa y sin sombrero 
debajo de un aguacero.

48-
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49
Quirindín, quirindín, quirindero, 
su mama lo parió en cuero 
sin camisa y sin sombeero 
en medio del matadero.

50-
Quirindín,quirindín, quirindín, 
su mamá lo parió chiquitín*

51-
Quirindín, quirindín, quirindÓn, 

su mamá lo parió en un jorón.

52-
Quirindín, quirindín, quirindoago 

gallinazo comiendo mondongo.

55-
Quirindín,quirindín,quirindero 
su m;ma lo parió en cuero 
en medie de un potrero*

54-
Quirindín,quirindín, quirindero, 
su mana lo palló en cuero 
sin camisa y sin sombrero. 
Quirindín, quirindín,quirindero.

55-
Pirindín,Piriadín,Pirindero. 
tu mama te parió en cuero

z sin camisa y sin sombrero 
en la puerta de un potrero.
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56-

Piriudín,pirindín,pirindero
Mariana p.rió un recuero

en la puerta de un potrero.

57-
Curunero,curune ro, curunero , 
su mana lo parió en cuero»

Cómo se upe,:

Estas estrofas se usan para Jiacer bailar

al niño de meses aun cuando no esté suficientemente

fuerte para sostener su eabecita; la madre se amaña pa

ra lograr hace,lo sin causarle estropeo de ninguna clase. 

Si ya el niño está fuerte, lo hacen saltar, levantándolo 

y sentándolo alternativamente, o moviéndolo de un lado 

a otro, al son de la música del canto. Si el niño ya ee 

sostiene sobre rus piernas,saltará solo, sostenido por 

la madre»

Motas:
A estas rimas como a las del Compadre Mono no les 

he encontra o correspondientes un las colecciones extran

jeras que he logrado leer, ¿Serán exclusive mente paname

ñas? Como puede notarse, estas estrofas son de versos mo~ 

norrimos; unas tienen cuatro, otras dos y alguna, tref; 

Cualquiera podría creer que se trata de estrofas de una 

misma composición, pero hago la advertencia, que hice 

cuando hablé de las 1.1 Compadre Mono: la serie la he
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formado yo, cuando vi que por el tesa y por le. forma, 

las rimas que había obtenido separadas, se podían reu

nir y estudiar en grupo. En algunas regiones dicen pirin

di n y u.uirindín; en otras, pirindín y curunero ; pero el 

espíritu del texto me hace pensar que pertenecen a la mis 

ma serie. Debo advertir que de Chiriquí y de diferentes 

regiones de Veraguas y Darién, también obtuve rimas del 

quirindero idénticas a las variantes transcritas por lo 

cual sólo anoto los nombres de los primeros informantes 

que me dieron cada una de las variantes apu. tades.

Informantes

48- Recuerdo de infancia.-Se la oí a Evarist Barahona de 
Martínez, tía política en el ano 1919♦Ella es natural 
de Das Domasprev. de Los S CuU vÚS .

49- Raquel Sugaste, 20 años en 1949,natural do La Pasera,

Prv. de Los Santos.
50- Doña Clara Marttnelli de Sastález, natural de Soné, 

residente en San Francisco de Veraguas,80 años.
91- Doña Clara Kartinelli de González.

92- 99-94- Cornelia Martínez, 16 culos en 1954,La Sonadora 
Penonoaaé.

55-56- Zoila Z. de Espino, Guararé, Prov. de Los Santos. 

57- Conchita Tejeirá de Román, maestra de enseñanza pri

maria ,natural de Penonomé.

Con sonsonete*

5 c-

ñegrito pilele
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cundúun*

arrímate al baile 
cundúuu.

59-
Perro mulato 
de la montaña 
qué cantará,,?
El pobre se jode,,,
No se jode naá 
No se jode naá,

60-
Manana vamo 
onde ma ¿ta* 
a comé arré 
y jabita#

61- t
Sapito túngará 
tungará 
coge la sapa 
que se te va.,,

62-
Los sapos en la laguna 
cantan ¿jor tempesté 
los grandes hacen túngara 
y los chiquitos tung rá.

!^Z
*- mamita'dicen los campesinos a la abuelita, 
#— Habas,
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63-
Sapito jatán,jatán, jatán.
« » W H tt ©

64-
Quetepéc, quetepío» 
quetepéc, quetepéc»quetepéc.

65—
Tipi tí, tipi tá 
tipití, tá.

66—
Perequetíquete, teque, teque 
dónde c. ;rea que te trepe?

-Arriba de? caballete»

67-
Perequetíquete» teque» teque 
donde quieres que te trepe?

-Arriba de •taurete". *

68—
Perequetéquete» teque» tuba 
donde quieres que te suba?

' -Arriba de una tamtga»

Matxx

♦- Taburete
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/
Como se juegas

Con estas rimas se hace bailar a los ni

ños, haciéndolos saltar o moverse al son del sonsonete. 

Desde los seis meses en adelante, el niño puede, con ayu 

da de los mayores, hacer este ejercicio.

No tai
Las rimas transcritas se entonan con la iaelodía que 

les proporciona el mismo acento de las palabras que las 

forman.
No les he encontrado correspondientes en las eole®- 

ciones que he leído.

7
Informantes

58- Fermina Vengara,Guararé,85 años.r
59- 60- 61- 62- Filomena Rodríguez,78 años,Guararé.
6p- José Matilde Pérez, natural de Llanos de Piedra,re

sidente en Panamá, 73 años.
64- Evarista Barahona de Martínez,Las Lomas,Porv. de Los 

Santos, quien la aprendió de su papá Isaac Barahona. 
cuando era niña. Hoy tiene Evarista 55 años.

65- José ^atilde Pérez.
66- 67-68- Acela González de Velarde, natural de Santia

go de Veraguas, residente en la ciudad de Panamá, ma
estra de enseñanza primaria.-1956.



-90-

■Para kwmh al mfo a jugar

Sonsonete con ligera intención melódica,,

(Entra en acción la caoeza)

69- SALE A LA MOCITA

Dale a la mocita 
en la cabecita 
dale, dale, dale, 
con la piedrocita 
uale,dale, dale, 
en la cabecita.

70-
Sale a la mocita 
dale,dale,duro 
en la cabed ta 
con una piedra grande 
y otra más chiquita.

Cómo se jueg&i
Con ei niño sobre las rodillas y de frente 

a ella, la madre comienza a cantar ia letra de esta es

trofa y copiándole la mamita hace que con ella se golpóe 

suavemente y varias veces sobre la cabeza,Re ite este 

movimiento tantas veces cono sea necesario p^ra conseguir 

que el niño, apenas la oiga cantar ejecute el movimiento 

co r re s; ond i e n te,

So tas5



-91-

A esta rima p&n&meHa no lo he encontrado corres

pondiente entre las rimas de las colecciones que he lie 

gado a leer.-Está difundida en toda la República. ha 

única versión un poco distinta que he recosido la he 

transcrito con el So 70. Las madres lucen uso de este 

juego cuando ya el niño tiene de y a 8 meses y^ puede 

ensenar movimientos que cebe ejecutar ól solo.

Informantes

6S-Recuerdo de infancia.
70-Hilda Rodríguez,Agua Buena,Prov. de Los Santos,-1959

71-

Pon, pon, 
el dinero 
Pon, pon, 
el dinero 
el dinero 
¡Ay! ¡ay! 
¡Ay! ¡Ay!

72-
Pon, pon, 
el dinero
¡Ay! ¡ay! 
¡Ay! ¡ay!

POR^jeON^PONj.

(sonsonete)

pon,
en el bolsón, 
pon,
en la bolsita 
en el bolsón;
¡ay! mi cubecita, 
¡A^i mi cabezón.

pon,
en el bolsón 
¡ay! mi cabecita 
¡ay! mi cabezón.



■92.

75-
Pon, pon, pon, 
diherito en el bolsón.
Pon, pon, cita, 
ponle una perlita 
en una coronita 
aquí en su cabecita.

74-
Pon, pon, pon,
el dinero en el oolsÓn.
pon, pon, pon,
pon una oiedrecita
y el dinero en la bolsita.
¡ay! jayi~¡ayj aii cabed ta.
¡ay! ¡ay! ¡ayl mi cabecite.

75-
Pon, pon, pon, 
el dinero en el oolsón 
la plata en la chacarita
¡ay! ¡ay!-¡ay! mi cabedta 
¡ay! ¡ay! ¡ay! mi cabezón.

76-
Pon, pon, pon, 
el dinero en el bolsón

Cómo, se jueras
Se realiza en la misma formt ea que se

ejecute el "Dale a la frocita"
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Nota:
Esta rima si tiene correspondientes en AmÓrkca 

y Espama.Lo cita Rodríguez Marín en sus "Caritos Popu

lare s E spañoles":
El pon, pon; 
el pon, pon; 
y el dinerito 
en el bolsón 
y las tortitas 
para su iaadre 
las más bonitas.

El Instituto de Investigaciones Canarias publicas

Pon, pon;
velo aquí mocita
el dinero en la bolsita.

> Pon, pon; 
velo aquí mozón 
el dinero en el bolsón.
El pon> pon, 
la viejita con bastón.

Monserrate Beliz nos da esta versión de Puerto Ri
co:

Pon, pon
el dedito en el pilón; 
acetón a la mesita,
¡ay! ¡ay! ¡ay! mi cabecita.

Informantes

71- Filomena Rodríguez,Guararó, Prov. de Los Santos.

72- ííazaria García 67 anos,Guararó,Prov. de Los Santos.
73- Doña Clara Martinelli de González,San Francisco de 

Veraguas.
74- Bona Acela González de Velarde,San Francisco de Ver 

guas.
75-Zoila Z. de ?Iei.ra,77 años, n; tunal de Guararó,resí 

dente en la ciudad de Panamá.
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76- Hecuerdo de infancia.

(con sonsonete hablado)

77-
Chiquitín pompeya, 
ronpe la. botella
si no la rompes, 
te doy con ella.

78-
Cocobolito sin sal 
dame una bola y un real,

79- /

Dale la vuelta, dale la vuelta 
Dale vuelta al pilón, 
quien con él se abrasa 
se vuelve pipón.

80-
¡Ayi con la uotola$
¡Afl con la bartola.
La bartola, llena 
y la motóla vacía.

Cómo se jue;.y>
hést&s rimas están reí.- donadas con movimien 

tos que i X'ctir alrededor de la en - za di niño. Se le toca 

la cabeza al bebé haciendo pequeños toques simulando la 

cobella, o los gol jes que se den en el pilón, o tocándola 

simplemente. Cuando se declama la No 80, hay que t .aer

en cuenta que 1-. notola se refiere a 1; ero.esa y 1¿ b; rto
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la a la bnrriguita. Cuando se amamanta al niño y la lle

nura le provoca el sueño, la madre se burla con gozo de 
ese sueño y le dice tocándole la barriguitaMl^jocu,tola lie 

na..." y tocándole la c¿ ,ecita..."la motola vacía"»».y si 

gue recitendo la estrofa.»

Motat
Estas rimas no tienen música; ni siquiera sonsonete 

melódico; simplemente se declaman.lo se le han encontra

do correspondientes»

informantes

77- Eloísa Xturralde,Guararé Prov. de Los Santos, 24 anos
1953. ,

78- Gabina Herrera, Guararé,85 años»
79- tilda Rodríguez,Agua Buena, Prov» do Los Santos.
80- Zoila Z» de ^oira,

(para mover la cabeza)

81- .
TOPE» TOPE

Tope, tope, tope, meeé.
Tope, tope, ternerito meeé.....

Cómo se .juega:

Cuando la madre quiere enseñar al niño a 

jugar el tope» tope . lo sienta sobre sus rodillas frente 

a ella. Empieza por recitar la letra y va acercando su 

fronte, a la frente del niño que instintivamente avanza 

la suya acota que so encuentran las dos y ae juntan con



-Sa

gran alegría de parte aei ni..o que goza coa el hallazgo. 

La madre repetirá tonteo veces este movimiento como sea 

necesario para que e-1 niño mismo tome la iniciativa cuan

do oye la letra de la rima. No tiene música. fíe recitado. 

"Ota» Sn"Henadío" he encontrado una de 1 as rxn&s ue 

Puerto Hico que corros/onde a la nuestras

To e, tope, tope 
e&merito.........

ho tiene más pui&br s. La usan para los mismo* fines y

por los mismos motivos de la nuestra. En otras colecciones

no la he encontrado* wntre nosotros esta estrofa es popu- /
lar. Se o y© todos los día en boca de las madres. 

imúXAKTES

8(- Recuerdo de mi infancia.

Diez más diez, volate 

quítqle un diente 

al presidente.

Sám-aa.-
Cuando ya al bebá le am¿ su. lile los pri

mores dientes, la madre le hace abrir la boquíé . y guce 

ver que le v . a quitar uno do los di© Áscitos.

dota!
u ,o encontr do rimas con »ropósito con
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esta letra, en las colecciones extranjeras.

íafeamM
82- Rilda Rocdríguez, Agua Buena, Prov. de Los Santos»

( coa música )

8> M&JUSim

Qué lipdas aanitaa 
que tengo yo 
qué liadas, qué suaves 
qué bellas qu© son»

34-
Qué lindas m&ait&s
qué tenyo yo
qué lindas qué bellas
m© las biso Dios»

frfog a» .ImfflM
La madre con el niño sobre sus rodillas 

y frente a ella, 1© toas las ¡nanitas por las muñecas, 

se las extiende y se las mueve hacia un lado y hacia el 

otro, al son de la melodía* Después de hacérselo v rias 

veces, las suelta y lo ejecute ella, incitando al bebé 

a que la imite» Repetirá todos estos movimientos, hasta



,98.

conseguir que el niño mueva sus Juanitas ñor sí solo, 

cuando oiga la música»

De esta estrofa sólo he encontrado correspondiente

en l&s colecciones do Puerto Rico.nonserrato Deliz inser

tas
Qué li . < da ¿¿¿mi i a 
que tiene el bebé 
qué linda,qué mona, 
qué graciosa es»
Qué linda m&nita 
la que tengo yo 
qué linda qué mona 
que Dios me la dio»

82-Irie de León, 1944,oiídad de Panamá.—£nfarmera* 
84*Deyanira Pereira de Arrocha,San Francisco de Veraguas,

1956.

89*
TORTITAS

Tortita,tortita, 
tortita de manteca, 
pa la n&aa 
que da la tota. 
Tortita,tortita 
tortitas y tortones, 
pa *1 papa 
que da calzones»
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Tortita,tortita, 
tortita de manteca,
ya la musa
que da la teta»
Tortitas, tortitas 
tortitas y empanadas, 
ya *1 pape 
que no da and--»

Cómo a» juaga»
La saldré, con el niño sobre las rodillas 

y Trente a ella, le toma las mónitas y 1© hace batir las 

palmas, suavemente al son de la melodía que tiene esta 

estrofa. Lo repetirá tantas veces como sea necesario pa

ra que el niño lo haga por su propia cuenta.

¿total
Es tan pop-alar ©3ta rima que no hay nadie qu© no

la sepa» En las colecciones que leí procedentes de Puerto

Hico encontré estas estrodáas:

Tortitas de manteca 
a mmá que da galleta, 
tortitas de tostones
a papá que da callones»
Tortitas de casabe 
e mi hermano que no lo saos»
Tortitas de pan y vino 
a padrino que es un mosquino» ■
Tortitas de pan y queso 
a la sbuolita que da un beso»

El lloro que puoiic: el Instituto de Canarias,nos

trae éstas:
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Tortitas, tortitas 
de pan y manteca 
pa su mama 
que da Xa teta#
Tortitas, torti tas 
de pan y cebada, 
para su mamá 
ao le da nada?

*eeyués de las coxeecianea de Puerto Bico y de Canarias
ilo
no he hallado ninguna otra qu© las posea.

lBTOCtthlSS

85- Recuerdo de infancia»
cb- Cornelia Martínez, 1554, Le Sonadora, Penonoaé.

87- SASn£A£¿A

(con sonsonete)

Manita a&uá 
m&ai ta a,. uá, 
que ni pila 
ni coste 
ni hace uá.

CyluQ. O© ñUOiSfUS

La madre toma la Juanita del nene ;er la mu 

Seca y coaiousa a moverla suavemente do un lado ai otro 

hasta que el ni 36 no conga resistencia y la sienta sua

ve entre las suyas. Guando llega a este punto sorprende 

al bebé que se La dejado llevar por el movimiento coatí-
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nao de la mano, golpeándole suavemente con diabla ale

ma carita» Anfce lo inesperado el niño ríe de gozo* La 

madre ln-rá esto al son de la riña* BI niño cuando ya no 

quiere seguir el juego, de se uro es taiá alort para nc 

cejarse sorprender*

g&fel
No he puesto otras laueotr, s de esta estioíb porque

teda» la» que conseguí sen exactamente iguales a ésta

que yo aprendí en mí infancia* En Méjico parece que

exi te alguna cuyo contenido so aceicn mucho ai de la

nuestra pues en libro de D* Vicente Mendosa -..n contra— 
j

moa esta!
Xcg, o iaaaita 
no tea; o maní ta 
porque la tosigo 
desconchabad!ta»

que se realiza más o menos en la misma fo¿m&;difiere en 

que no a© golpea al niño con ella.

ifífó£fa«n.gig-

87- Acuerdo de inf ncia*

88- LA hbnMIGUXXÁ

Por aquí Va la hora! uíta 
buscando su casita. .
Por aquí va la hormiguita 
buscando su c sita*
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¿La hnlló?..¿No la tulló? 
¿La halló?..¿No la halló? 
por aquí la encontrói 
¡Por a uí la eaco.x tról

69
Por aquí va un nor&iqón 
buscando cu caeÓxi. ♦ •.
Por aquí v un Lorwit ón
buscando su ccsón..........
Por aquí lo encontró.• • • •
Por aquí lo encontró...♦.

Cfeo s ., .iua¿^.i
7 „
La mu a re, aent' ndo al niño fronte a ella, 

le toma la mamita y con la anuo que lo queda libro co

mienza a cace; le una serie de pe , uen.es /elliacazos avan 

z ndo de.uíe el multo por todo el bruzo hasta llegar a 
las axilas. Al llegar a ©ote punto debe estar recitan

do lu última parte ce la entróla, y cm el di tico verso 

empezará a hace/le cospnillae al ni o que de seguro 

reirá complacido

duendo se trata de la rica Mo 89 se 

comienza >or los pies rama llorar a las irn les,pero 

en este cano l<m cosqui11 s su le hacen por 1 cuerpe-

cí to.

»o hry rima parecida en nii-qu; co
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lecciones que he llegado a leer. Estas estrofas no 

tienen ¡¿dsicn; so narran ,3iuplenento;esto ae hace pen

car en el espíritu novelesco o de cue.to que tiene su 

contenido,

ftg9ra«jap.

da— Recuerde de infancia
89- Doña C1 rn hartinelli de 0onzáles,3&n francisco d© 

Veraguas.

90- 31 ¥Á3. A. LA CARNICERIA

(hadado)
Si vu®Ja la carnicería
no ocia pros carne de aquí,
ni de aquí, ni de aquí,
sino do aquí, ae aquí, y do aquí.

c&ao. 80 .iuejí,.,» .-.
3© reali:r de la misan manera que se i‘oa— 

lizuwLa Homidui'U”, La aadxu puede ©chalar a su ¿unto

tramo do las a .mecí tas asadas del hijo que olla pre

fiere.
No tai

El trabajo de Luis ^ie-o Cuscoy sooro ios juegos

infantiles canarios, trae una versión exacta a la que

acabamos de transcribir. Ea las versiones que trae Xa

colección puortori’iqueiba de Monserrate Delis esuá óstai

Cuando quieras comprar carne 
no i.; compres de aquí,
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ni de aquí,ni do aquí,••••••«
dólo de aquí, y de aquí, y de aquí,...

Recuerdo do mi infancia»

di- •;UE7IT0
{jj-i i a w u, >->U' u*> ‘.í ios úedon^

(reci talo)

Este compró un huevlto 
éste lo cocinó, 
ócit© iO _OÍÓ, 
ó s i o i e puso sal, 
y éste, picaro ladrón, 
so lo Axxsíó por aquí, 
porgoquí, por aquí, •. •

Cíuo ae juerai
Se cope la nanita del bebé ¿ a uedida que 

se va señalando y toe ..do un dedito, a? va recitando la 
estrofa, dedicándole a cad.. uodito un verso»Cuaudo s^jLle- 

pn al áltino de ellos s>- ¿a -.ace <k6q-~.i-.lua debajo de la 

barbilla o so le Hopa a la toquita.

Mota;
un la obra ¿e Rodríguez Marín ciÁCOaVrnuou óat. que ©s

muy pi recidn a la nu.ee rat
Este nido pidió un püebo. 
a«j v© le juuO ú asá.
Est© 1* echó la sá.
¿¿a wti ¿v ¿asonó
y oc-e picariyo j. ordo s lo eoaió.
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sión de Puerto ..icoi

Este fue a !• plaza, 
áove biso la co&prá,
ÓtítO hizo el 3SSGOC:.O, 
árít lo sirvió,
este picaro poiaü so lo es. ió.

,,staa ricas ?ue corresponden a la nuestra, eo jueu¿ n 

tsuabiÓn en la sisas f o rata.

pl—Cornelia Mar tiñes, 1114» don doi’ , rtr.onoaó.

-.<1¿i.C¿UC-.

Pajarito uin cola, 
pajarito sin cola,
¡mamolaI ¡namolal jmamol t«st •

El nido deberá esta? son Unió soarc i & 

rodill « de la medre y colocado en t,.l fo.ma pue pue

dan mir¿ reo frente a fronte, nn seguida la x. dr-> comen

zará & recitadlos versos de la rí^n y a|.¿on ,,é i C—

elsucción irá a nao su codo índice >cr la. caps del

Vebó ^coí ©nía-unió por la barailla ¿.acta iic¿ sr a 1c ren

te.El ni...o tr -a. rÓ do se,;uit loo moví tica os del iodo 

y coa. do lo ai ate en la fren te.alzará ln c i tu , lev li

tará I,.-. ss.rlil¿.a,momento -re a,.rovee';, a* 1. m ere .,ra

ia cor.. o coaaid» i-,..s en el cuelli to a tic ...jo/ pac alee

fo.ua
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sonriendoi¡mamola® ¡mamolal

aas&L..
lista estrofa es popularísima en nuestra tierra; 

no tiene música; se deel¿m¡.*nn Puerto Rico nay una pa

recida que cita "Renadío"«

Mira pajahito sin col© 
amores..•(se hace cosquillas)•

Rodríguez Marín, regoget

Mira qué pajarito sin cola....! 
mamola, masóla, mamola®

¡fttQM&te»

Zoila 2» vda de ^eira, 77 arios, residente en Panamá, 
natural de Guararó.

33-

(con sonsonete)

Andanao,andando,
que Dios se lo va mandando. (se i'epite varias veces)

La madre toma a su bebé y lo mantiene de 

pie, recostado a una de las paredes de la habitación. 

Cuando el niño se afirma bien sobre sus pies lo incita 

a caminar, colocándose fronte a él con ios brazos exten
didos para que el niño trutojoj alcanzarlos.Acompañará 

sus movimientos coa la letra de la rima que tiene sonso

nete
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¿«Q t-fck?
^stas rimas la usamos con todos los nidos que es

tán on odí d de caminar.Re encontri do cor espondiontes en
v

©1 libro c D. Juan Alfonso Carrizo,Cancionero iradicione1 

Argentino"!
Anda, niño, anda, 
que Moa to lo manda;
crúzatelo al río,
llégate a la, ex mida.

Rodríguez “arín tusbién la recoge en España!

Anda, niño, anda, 
qu® Dios te lo manda.
Si no andas hoy

andaré aa~ r- na •
#

Luis Diego Cuscoy en Canarias, recoge las mismas 
ri as de Rodríguez ^arín. En l^s otras colee ...iones leídas 
no la he visto.

jtaforu. .ntc
23- Recuerdo de infancia.

24-

(declamado)
Sana, sana, 
culito de rana 
que se ©ha un peíto
gor la íUa.í»a>nn.

2 b*—
oana, sm«. ¿ 
culito de rana

q e ae echa un cito
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pa que fulanito* almuerce
por la ©anana.

96*»
Sana, aana, 
culi>© de rana
si no sanas hoy 
sanarás mañana»

97-
sana, sana 
culito de rana 
sana, sana, 
sana,sana.

- #
fifeg.g» MBft»

Estas son rimas que áe usan cuando el niño

se golpea* La madre frota suavemente la parto afectada 
recitando los verso» de la risa.El nido, con el mimo,

ee consuela rápidamente.

MU.
Esta rima parece ser popular en muchas regiones de 

España y de Américr.La hemos encontrado en la colección 

de Rodrigue» ¿’*arfn que recoge las rimas populares de Espa 

ñai
Sana, sana, 
culito de rana,
8i no sanas hoy 
sanarás manena.

Esta sisma rima que recoge Marín, también apare-

*-S© da ©1 nombre dimiñutí o del niño,
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ce en la colección de Lula Diego Cuscoy en Canarias. En

América, Puerto Rico nos ofrece una muestra a través de 

RenadíoMf
Sana, sana, 
cuerpito de rana 
si no sanas hoy 
sanaría mañana»

En las demás colecciones leídas no la he encontrado»

IntacBaatsfl-

94- Recuerdo de infancia
95- Leli& ¿árate, 52 años,natural de Guararé,residente en 

Panamá, 1990»
96- Jacinta Povas,50 a os,ciudad de Panamá,1959»
97’^Maximiaa García de Pérez (q.e.p.d.),1950»

98- LbRIXÁ HUEVA

Limita nueva, 
lunita nueva, 
quien te hizo 
que me haga buena.

cá¡a2_£s_üaü_
La dre toma al niruto que ya camina y le 

enseña la luna tratando de que prenuncie el nombre luna. 

Cuando ya comienza a hablar,señalándole el satélite,le 

recitará la estrofa para q <@ el niño se la aprenda.Es una 

de las primeras poesías que aprenden las niñitac.

NoJai
Cuando óacriba Ib siguiente rima haré un pequeño co-

aprenda.Es
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estrofas que tienen por motivo

LA LUhA

le señala^al nido que ya haría algo

sentarlo sobre eotas

central,la luna*

99*

Luna,luna, 
luna dame pon, 
que tus hijos 
no m© dan, 
ni San Pedro, 
ni San Juan*

Cffao ee asa»
La madre

y le recita lo.s veisos de la rima p-.ra que el nido se loo 

ccp rendaba tiempo que acompaña sus palabras con los gestos

pro ios bol que pide algo*

üo ta i
Con este contenido no he encontrado naca parecido 

en las colecciones que he ieido. Eaili<tKouero en sus 

Juegos Tradicionales del Perú, asevera que los juegos re

lacionados con la luna sin de origen antiquísimo.n^ta 

invocación sefcún ella, tiene relaciones eou el culto 

lunar y por oso algunos la relacionan con algo supersti

cioso. Rodríguez &arfn tmabión h- tía del problema y en 

su libro declara que se a be que existió la ideo, de que 

la luna nueva preservaba de los ladrones y de ios malos 

pues 1 os era adversa»Inserta en su colección rimas,que 

según ól, son verdaderas i.rvocrcio..cQ que los úuc .achos
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dirigen a la luna, manifiestas supervivencias del gen ti 

liamos
Luna lunera, 
cascabelera, 
llena de migas 
y bien caballera*
Sale el caballito blanco, 
alumbrando todo el campo, 
dale el caballito negro, 
alumbrando todo el cielo, 
salen las monjas 
con sus toronjas» 
salen loe frailes, 
con sus costales, 
sale Periquillo 
tocando el pitillo*

93- Recuerdo de mi infancia*
99- Cornelia Martínez, La Sonadora, Penonomé, 1555*

100- MAR1A.HAHIA

Haría, Haría, 
sácame est, porquería;
María, María
sácame esta porquería.

101-
María, Haría, 
sácale esta porquería 
primero la tuya 
y después 1 £1 si£é¿*

102-
iiaría, Haría, 
sácame es ti - por u ría 
con tus íü-uxos
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que son más limpias 
que las mías.

Maríu, María, 
sácase es fea porquería 
que feu mano está más limpia 
que la mía*

104-
8an Antonio, San Antonio 
sácame este demonio*

ca? se, Msai
Cuando al niño le cae alguna brusquifea en el 

ojo y llora por la incomodidad, la landre trata de extraer 
la causa de la molestia.Mientras ejecuta la acción irá 

declamando los versos de la rima como si estuviera rea

lizando un conjuro. Es natural el efecto psicológico que 

esta actitud ejerce en el infante. Al oir la rima el ni

ño se distrae y la madre aprovecha p ra lograr su obje

to con más facilidad.

Nota:
Con este contenido y con el propósito que ella tiene, 

no he encontrado iguales en América ni en las colecciones 

que he leído publicadas en España. En nuestro pueblo cuan

do se oye a las madres o a las niñeras recitar estos ver

sos se puede sentir el espíritu de superstición con que 

lo hacen,en el tono que usan y en la seriedad con que 

éz^recitavh

105-
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100- La oí en mi infancia.
101- Cornelia Martínez,La Som»udora, Penonomá,1955 
1G2-Hilda Rodríguez, Agua Buena,Los Santos,1950 
10-104- Jacinta Povas, ciudad de Panamá

105- ÍMJ^L
( con música )

(para niños de 2 años en adelante)

Papá, mamá, 
me quiero casar 
oon una niñita 
que sepa bailar.
Cásate l i¿o 
que yo te dará 
zapatos y medias 
color de café* •, •

106-
Papá, mamá,
se quiero oasar 
con una niñita 
que sepa bailar. 
Casáte conmigo * 
qu© yo te dará 
zapatos y medias 
color de café.

107-
Papá, mamá

*- Pronúnciese en la forma que la he acentuado
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me quiero casar 
con una niñita 
que sepa bailar.
Cás te hijo,
cásate pues, 
que yo te dará 
«apatos y medías 
color do cafá.

Cóao a. ue&t
Esta estrofa presta dos servicios pues se 

uca para dormir al bebé como canción de cuaaX y cuando 

el niño ya tiene como dos años se le enseña a bailar

al son do la melodía* 31 es una niñita se le enseñará
' i

a coger con sus manítas el borde de su vestido y amoverse 

hacia un lado y hacia el otro, siguiendo el ritmo de la 

música; pronto,pronto, los niños aprenden a cantarla y 

cuando lo logran?btilan y cantan solos.

Estrofas parecidas a esta hemos encontrado en la 

Revista de Folklore publicadupor el Instituto Colombia

no de Antropología distinguido con el NO 1 do Dic. de 

1952, en el trabajo sobre juegos infantiles de Juan de 

Dios Ariasl
Arroz con leche 
se quiere casar 
con una muchacha 
que sepa bailar.
Casáte conmigo 
que yo te dará 
zapatos y medias 
color de café*
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Puede observarse la similitud de ios textos pana

meño y colombiano; pero si se parecen en la letra del 

texto no pasa fco mismo con su ejecución pues según D, 

Juan de Dios Arias, es este juego una ronda colombiana 

en la que los niños giran alrededor de otro quedes tá en 

el centro» Tiene coro y recitación* Cuando se termina 

el coro, el del centro, dirigiéndose a los del círcu

lo, les dice» "Contigo sí, con cata no, con ésta sí, 

me casaré yo."
En el libro ¿e D* Juan Alfonso Carrizo

que recoge versiones argentinas, encontramos ésta!

Arroz con leche 
me quiero casar 
cén una niñita 
de San Nicolás,
Que sepa tejer 
que sepa bordar 
que sepa abrir la puerta 
para ir a jugar,

Hernández de Soto ©a "Juegos Infantiles

de Extremadura presenta la siguiente!

Arroz con leche 
me quiero casar 
con una mocita 
de este lugar,
No es con esta 
ni con óata 
sólo con ésta 
quiero cas,, r.

En la colección de haría Cadilla de Martínez se lee!

Arroz con leche
me quiero casar 
con una viudita 
de la capital.
Que sopa 
que sepa

cocer
bordar „ KesBLtO i ECA NAC

M
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que ponga la at_uja 
en su lugar»

Además de esta estrofa huerto mico tiene otra que reco

ge Honserrare Delizi
Irroz con leche 
se quiere casar 
con una viudita 
de la caoi tal 
que sepa coser 
que sepa bordar 
que ponga la aguja 
en su campanal»

Ya hemos hecho comentarios a estas rimas en la paga 16

17, 18, 19 y 20 del e tudio que t^recede a esta colección

y por ello no hacemos aquí más anotaciones.
>

109-hecuerdo de infancia
106- Gonsálo Erenes, profesor de música,x^rov. de Chiri

quí»
107- ̂ aximina Garcí de ¿úrea, (q.e.p.d.),1929»

IOS- QU£ LLUEVA .Qü£ LLUEVA

Que llueva, que llueva, 
la Virgen de la Cueva 
los pajaritos cantan 
las nubes se levantan; 
que sí, que no, 
que c¿iga un chaparrón 
oa lavó mi camisón 
con agua y jabón.

has m ■ ti r os c atan est s stroías r ra entren
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tener o pura dormir s los niños, o para quitarles la 

aprehensión de la lluvia, ^uando ya tienen cinco o seis 

años, les < usta bañarse con agua lluvia y cantan estas 

estrofas para invitar a que caiga la lluvia o bien para 

que caiga el a. ua con más fuerza. Tiene cierto espíri

tu de invocación. Los niños creen muy de veras que si 

la cantan lloverá con más fuerza.
Hg.faan

Según algunas versiones estas estrofas son usadas 

or los niños en el verano imitando así a los mayores que

ejecutan rogativos a fin d© que llueva y se mitigue el 

calor.D. Vicente Mendoza nos dice en su libro que las 

cant-.n los niños formando círculos y que giran con 

las caras levantadas hacia el cielo como invocando a la

lluvia. SI nos trae esta versión» de Méjico*

Que llueva, que llueva.
la Virgen de la Cueva
IpS pajaritos cantan,
las nubes se levantan (a ve ce 3 dicen
que sí, que no, 
que caiga un chaparrón 
que si, que no 
le canta ©1 labrador.

luna en lugar
de nubes)

"Renadío** trre varias versiones, exitre ellas*

llueva, que llueva, 
la Virgen de la Cueva 
los pajaritos cuntan 
las nubes se levantan* 
vóte, dile al pastor 
que toque el tambor; 
vóte, dile a tu abuela, 
que toque la vihuela, 
y si no la toca bi ..n
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que le den, que le den, 
con el ruto del sartén, 
ten» ten» ten

En el libro de Rodrigue?, fiaría, se registra:

Padre mío que yueva 
que xi p dre * stá *n la Cueva 
y ai madre *n la cocina, 
cosiendo pan y sardina» ' 
a los gatos las espinas

y ésta, entre otras:

la está lloviendo, 
y los pájaros corriendo 
y las viejas en camisa
ay qué rio. .

la combinación del texto de estas rimas registradas en

Espada por Rodríguez Marín y lus otras americanas que 
»

tratan del mismo tema,pueden hacer pensar en la evolución

que las ha llevado a la forma que parece más popular
y

en 1«tinoamérica/que reproduce,como puede observarse, 

los cuatro primeros eersos con toda exactitud»

108-Recuerdo de infancia»

Para completar este capítulo de mi colección que 

corresponde a la vida del bebé desdo su nacimiento has

ta qu© yunga d© 4 anos, insertaré también aquí las 

or ciones que las madres acostumbran a ensenarles a sus 

hijos,desde el alómentela que ya pueden articular fraces 

enteras.
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109- Angel de mí gualda 
mí dulce compañía 
no me desampares 
ni de noche, ni de día, 
para que me mantengas 
en paz y armonía 
con todos los Santós,
Jesús, José y María»

C¿tt.o Sto usa»
Ouando el nido se retira a descansar,an

tes de dormirse, las madres lo hacen rezar ^ta oración*

ex ta •
MOTA»

Corresponde a está versión, la muestra que cita 
♦ •

Rodríguez Marín en sus Cantos Populares Españolee!

Angel de mi guarda
dulce compañía 

.no me desampares 
d© noche ni día»
Sime desamparas 
que será de mí?
Angel de mi guarda 
pide a Dios por mí.

Luis Diego Cuscoy, también la cita en esta misma 

forma ; sólo cambia el verso "no me desampares* por 

* no me dejes solo*.

110-
Con Dios me acuesto 
Con Déos me levanto 
Con la Virgen María 
y el Espíritu Santo.

Afro es. ttsal
Tiene esta rima el mismo uso de la anterior 

Da confianza a los nidos tímidos para dormir solos ¿n
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sus h bitaciones.También rezan esta oración al levantar

se.

Nota£
Rodríguez Marín y Luis ^iego Cuscoy la recogen en 

cus colecciones en forma exacta a la nuestra»

111-
Cua&ro esquinas tiene mi cama 
cuatro ángeles me la guardan 
San José &. los pies 
'María a la cabecera?
El Niño Jesús sn el medio
acuéstate................................. (se dice el nombre)
y no tengas miedo»

C<5ao se uaai
Tiene el mismo uso ue las anteriores»

Rodríguez fiaría citas

Cuatro esquíaitas tiene mi cama 
cuatro angelito® 
que ne la guardan»
Dos a los pies 
Dos a la cabecera 
la Virgen María 
que es mi compañera»

109- Zoila vda de ^eira, natural de Guararé,residente 
en Panamá, 1947

110- Recuerdo de infancia.
111- Gloria Alvaranga ,12 a os, 1955, ciudad ¿e Panamá»
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112-
LA i«A

Tengo una muñeca 
vestida de azul 
zagati tos blancos 
camisón de tul.
La llevé & la iglesia 
se me constipé 
la tengo en la cama 
con mucho dolor.
Esta mañanita 
me dijo el doctor 
que le diera jarabe 
con un tenedor*
Los y dos son cuatro

j
cuatro y dos son seis, 
seis y dos son ocho 
y ocho diez y eeis, 
y ocho veinticuatro 
y ocho treinta y ¿os, 
ánimas benditas 
me arrodillo yo»

113-
Tengo una muñeca 

vestida de azul 
zapeti «es blancos 
camisón de tul.
La llevé a la iglesia 
se me consti 5 

la tengo en ! cama 
con mucho dolor*
¿sta mañanita 
m© dijo el Doccor 
que le diera jare be
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con un tenedor»
Dos y dos son clu tro 
cuatro y dos son seis, 
seis y dos son ocho 
y ocho dios y seis» 
salta la tabllta 
qw yo le. brinqué
e¿ltula tú ahora
que yS ce Cfenaé,

114-
Tengo una auíie cí 
vestida de azul
£fia_aü_££ai£i£a
y cu «¡aneafl. 

a&qu¿ a Paseo
y ae ae resfrió
la t^ugo su la Cama 

con mucho dolor.

115-
Tango una idUi i e ca 
vestida de tul 
con cu oauisita 
y su canesá.
La saqué a paseo 
y se ae resfrió 
la tengo m la c¿uaa 
con mucho dolor.
Seta aahaniba 
me dijo el doctor 
que le diera jarabe 
con un tenedor.
Dos y ¿os son cuatro, 
cuatro y dos son seis
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seis y dos son ocho 
y ocho dies y seis» 
y ocho veinticuatro 
y ocho treinta y dos 
ya verá ouhocu
Bi te curo yo.

Cóiao ae Juagan
Generalmente las niñr-s cantan estas estro

fas cuando juegan con sus muñecas y hacen ver que las 

duermen, ^ero a menudo se juntan en grandes corros y en

lasadas les manos girando en círculos las cantan hasta 

llegar al momento de las cuentas en que colocando las 

manos en la cintura saltan al compás de la melodía* utras 

veces dan palmadas y las más, hacen gestos con las manos

ludiendo los resultados de sus sumas*
Nota;

Esta cancioneita es tan popular que yo croo que to

los países del mundo la tienen en sus propios idiomas*

En América tenemos la versión del libro Lírica Infantil de 

Méjico:
Tengo una muñeca 
vestida do zul 
.62ELW , SftPbJÁ.tQfc

La llevé ah- □!: za 
se me constipó,
X.. .SfiA-..■•)• Ajfcátfifeí, ”

brinca la tablita 
yo ya la brinqué, 
bríncala otra vuelta 
yo ya me c nsé.
Los y dos son cuatro......etc.
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"Renadío" nos trae esta versión Puertorriqueña!

Tengo una muñeca
vestida de azul
sapr. ti toe blancos
camisón d© tul
La llevó a paseo
se iré constipó
le. metí en la cama
con mucho dolor.......... etc.

Rodríguez Larín nos d&>

Tengo una muñeca
vestida de awfcl 
con camisa nuev; 
y su canesú.
La saqué a paseo, 
se me resfrió 
y la tengo en cama 
con mucho dolor♦

En los comentarios que ace Rodríguez Marín la juzgai
como rima compuesta recientemente pues el neologismo 

canesú lo dice bien claro.

lafornu-t.B
112—Reunorio ue infancia.
115- Áida Calvet, 17 años,1$55,ciudad de Panamá.
114—Marcela brriola, 11 años, 1955» natural de Boquete* 

prov. de Chiriquí.
Ilf?—Delía M. Tamayo, estudiante del Curso de Verano de 

la Normal Juan D. Arosemena, Santiago de Veraguas, 
1950.

116- EL FLQRLL

El florón está en la mano 
y en la mano está el florón.
Floroncito de mí vida
florón de mi corazón, 
roí’ aqv.í p, o ó
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que lo vide yo 
por aquí pasó 
que lo vide yo»

—Pide el flo rón. 
-Dame el florón.

117-
Chinito tá que vendes 

arroz de petaca *

a cómo lo vendes 
a real y cual''ti lio.
¿1 florón está en la mano
y en la mano está el florón....etc»

Qkie.tea.
una piedrecilia o un pañuelo que han

de constituir el florón.

Un jugador que llevará el "florón"; otro que

ha de pedirlo; el grupo de niños que toma parte en el 
juego.
C<5ao se .juega»

El gruAo de niños que toma parte en el jue

go ae coloca en fila de tal manera que quede uno al lado 

del otro. Las manos las mantendrán a la espalda. El que 

ha de llevar el .Florón comienza a dar vueltas alrededor 

de la fila, al compás del coro que hacen todos al can

tar la letra de la rima. Cuando la letra dice * por 

aquí pasó que lo vide yo", el jugador que lleva el flo

rón debe haber colocado ya y con mucho disimulo, la pie- 

drecilla o el pañuelo, en una de las tantas manitas que 

le ofrecen sus compañeros.Cuando termina de cantar esta

* axn oz. •/ c a a £ an i o s j C t O CA» O >
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parte del coro, pasará al frente del grupo y dirigiéndose 

al que debe pedir el Florón, lo incitará a que lo haga, Ee 

el momento en que el niño dirá a su compañero: "pide el Flo

rón*. El aludido, que ha estado durante todo el tiempo fren

te al grupo tratando de ver a quien le ponen la piedrecilla 

en la mano, se acercará al que él supone que la tiene y le 

dirás "BáflLe el Florón", Si acierta, le será entregada, y se 

le considera ganado^. Como premio le tocará dar el Florón 

en el próximo turna. Si no acierta, el niño a quien le ha 

pedido el Florón le dará dos palmadas en las manos y el jue

go comenzará de nuevo con los mismos personajes*

La uosiciÓn que tiene el solicitante es siem-i
pre frente al grupo a fin de vigilar con comodidad y sor

prender el momento en que el objeto es colocado en las manos 

de algún compañero.Cuando el solicitante acierta, el niño 

que colocaba el Florón, va a formar parte del grupo; el ni

ño que tenía el Florón, pasa al puesto d© solicitante y el 

que solicitaba, reparte el Florón,

Nota:
La versión 117 añade el canto del chinito, pero

el juego lo realizaren la misma forma que hemos descrito.
De las coleccionesj^ue he leído,sólo las de Puer

to Rico y del Salvador la registran.Renadío, de Puerto Rico, 

cita Óstal
El florón pasó por aquí 
yo no lo vi, yo no lo vi. 
que pase, que pase 
que pase el florón 
que pase, que pase
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que pane el florón»

La coleeción de El Salvador, citas

la el florón está en la aano 
ya en la mano está el florón, 
florencita de mi vida 
florón úo ai corazón.
Por aquí puoÓ que lo vi yo 
aquí pasó, aquí lo vi 
adivine adivinador
cuántos tirantee tiene @1 tambor.

116- Recuerdo do infancia. También la dieron Aurora Ro
nero del curso de verano de la formal Juan D. Arose- 
aáena, Santiago d@ Vera? ua.o, 1950.- Delia Ta&ayo, aluna
da del mismo curso*

117- Rsilda Diáz , 15 alón, Las Tablas, 1955.

118- U .PAJ.tRA, PINTA

Jugando la pájara pinta 
ser. t taita en su verde limón 
con el pico recope la rama 
con la roma recoqe la flor.
¡Ayí ¡Ayí ¡Ayí Cuándo veré mi amor...
Caballero muy bien parecido 
salga ud. a bailar 
y dése una nodi.t vuelta 
si la s oe Id. dar.
¡Ay dando un pasito "alante"
¡Ay deudo ol otro mán atrás.... 
i<y dando le media vuelta....
¡Ay dando la vuelta entera....
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Poro sí, pero sí, pero sí 
pero sí que to quiero a ti 
Poro no, pero no, pero no, 
pero no, que mo da vergüenza.
To soy la viudita 
del baile dol rey * 
que quiero camao 
y no ¡tallo con quién.
Ahora que he hallado

la prenda querida
gustosa a su lado ■
le brindo mi vida.
Que baile Cban,
que baile Pedro, .
que baile Juan,
Marica en el medio.

119-
Ju#uroiap¿ la pájara pinta
sonta dita en sus huerta linón 
con el pico recoge la rama 
con la rama recoge la flor.
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! cuándo veré mi asor....(bis)
Caballero do ca^a y, osoada 
salga Ud. a bailar 
dando un pasito adelante 
dando otros más atrás, 
dando la :¿odia vuol ta.....

*- So referirá al hinisuro Superior del Keal Patrimonio 
puesto que eisirtía en Espala?
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Dando Isi vuelta entera....
Pero sí, pero sí» pero sí., 
pero oí que te quiero a ti... 
Pero no, pero no, pero no... 
Pero no que me da vergüenza.•
Yo soy la viudita 
del baile del noy 
que quiero oaearae 
y no hallo con quién.
Cortijo sí,, contigo no
ggü ^-0*., at..y.W.,, as., ,xg.«,

120*»
Jugaremos la pájara pinta 
sentndita en su verde lisié» 
con' el pico recoge la raaa 
y con la rama recoge la flor.
¡Áy, ay, ay, cuáaüo veré mi amor..(ble)
Caballero muy Pien parecido
salga bd. a bailar
cando un pañi«o adelante
dando otro más atrás...
dando la media vuelta..
dando la vuelta entera...
Pero sí, poro sí, pero sí 
pero sí que te quiero a tí.
Poro no, pero no, pero no, 
pero no rué ne da vergüenza.
Yo soy lu viudita 
del baile del noy

caerme
y no hallo con quién • 
ahora que he hallado 
Xa prenda querida
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(pastosa a su lado 
1 vi ti Q »

Que baile 1 1 í <'-Vw ñau,

Que baile Pedro,
Que bolle Chnn
y Bórica 1 ./, ol medio»

ae afcs^.l.yo.

121—
dudando la pájaro pinta 
sentadi to. en su verde limón;
con el pico redore la r&&&
con la ro^¿. recoge la flor»
¡ay», j&yl ¡ayl cuándo veré si amor...
Caballero de capa y espada 

-¿alga» cd. a btiilax*

el la sabe bd. dar.

d&, p^p,

1...VR&réXxi?j->..Mi IbMh ■Xjfó&X*

loro sí, pero sí, pero sí, 
pero sí que to quiero a ti; 
pero no, pero no, pero no,

lo sc-y la. viudita do 

*4,.1q m,

y no haitfiucon quién»., 
(hablado)

-Qué dice la roas.
—Que eres hermosa



-Qué dice el clavel
-Que eres cruel.
-Qué dice el jazmín
-Que eres ingrata hasta el fin
—Qué di co la nargarita
-Que eres bonita.
-Qué dice el a?abar
-Que te ve ci 9 9
-Con quién
-Con el que te parezca bien.
-Mi contigo, ni contigo, ni contigo 
-Sólo con Dios y ni amigo.

(cantado)
Contigo ci, contigo no, 
contigo sí me casaré yo.
Y ahora que he hallado 
la prenda querida 
gustosa a su lado 
le ofrezco mi vida.
Que baile Juan, 
que baile ^edro, 
que baile Chán 
Marica en el medio.

Jugando la pájara pinta 
sentad!ta en su huerto limón 
con el pico recoge la rama 
con la rama recoge 1 ci flor.
¡ay! ¡ay! ¡ay! cuándo veré mi amor.,..
Caballero de capa y espada
salga lid. a bailar,
dando un palito adelante .
y dando el otro más atrá^T..
cando la media vuelta,
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dando la vuelta entera, 
pero si, pero si, pero sí, 
pero no, que te quiero a tí» 
lo soy la viudita 
hija del rey
que quiere cus rae
y no halla con quién.
Que baile Juan,

que baile Pedro,
Que baile Juan 
Haría en el medio»
Ahora que he hallado 
esta prenda querida 
gustosa a mis labios
le ofrezco mi vida.»

(recitando)
-Qué dice la rosa,
-Que eres hermosa.
-Qué dice la margarita.
-Que eres bonita.
-Qué dice el jazmín.
-Que ©res para mí.
-¿ué dice el clavel 
-Que eres cruel»
-Qué dice la sal
-que me quiero cas; r. ■
-Con quién
-Con el que me parezca bien. 
-Ni contigo, ni contigo,
-Sélo con Dios y al amigo.

SalÚRBaUa ,.lag¿ ,riU„, niños y niñaa.-íKuchü más las ninas. 
Ob.Uto» au9 entran en el .iue,;o»ninguno
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gtf aflJMÍB-¿ímÁal' el jugador que va en el centro. 
Personajes secuad,~rlpp» el grupo de niños que jueg.n.
¿fea lwi

Los niños hacen un gran cítculo y tomados 

de la mano giran fe cía un lado y hacia el otro, cantan

do la música de la estrofa» Cuando llegan a la parte 

que dice *eon el pido recoge la flor", los niños se 

sueltan de las msoes para cumplir con lo que la letra 
del texto lesjdiga. Se dan pasos adelante, se dan pasos 

hacia atrás, se hacen las vueltas etc..Vna vez que se lle

ga al trozo que dice "que quiere casarle y no halle con 

quién*1, los niños se preparan para un baile final en el 

que bailan con la música de la estrofa la cual se pres

ta a la danza cómodamente» Si hay diálogo,éste se esta

blece entre el jugador que va en el centro y los de la 

ronda» Cuando termina el diálogo,el del centro busca 

la compañera que más 1© guste y la elige "esposa#,sa

liendo a bailar con ella» En seguida se unirán al bai

le todos los niños que forman el conjunto,quienes bus

can pareja entre los que están en el círculo y bailan 

hasta que terminen de cantar la letra del juego.

Notas
En todas las versiones aportadas se nota una ardien

te pasión...uay desesperación Jorque no so ve al objeto 

aado tantas veces co.o sería de desear, o jorque no

aparece a tiempo».En unas hay devoción y sensibilidad 
en otras ingenua coquetería femenina. Los pasitos que
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dan oportunidad al baile y la» reverencias, me llevan 

a pensar en los salones en donde el minué o el rigodón 

estuvieron de moda* La delicadeza del texto y del len

guaje y la gracia de las figuras le dan un alio valor 

literario. Hay, se diría, algo de alcurnia en el origen

d© este juego,popular en América y España. En la colec
ción de Rodrigues Marín, leemoas

Estaba la pájara^inta 
sentad!ta en el verde limón.
Con el pico recoge la hoja 
con la hoja recoge la flor»
Ayt mi amor...I
Me arrodillo a los píes de María ,
Me arrodillo porque es madre mía,
M* arrodillo a lo© pie© de mi hermana,
M’ arrodillo porque me da la gana.
L’ó Ud. la media vuelta,
Dó Ud. la vuelta entera, 
pero no, pero no, pero no, 
pero no que me da vergüenza, 
pero sí, pero @í, pero sí, 
amiguita, te quiero a ti.

En la versión puertorriqueña que trae Renadíos

Estaba la pájara pinta, 
a la sombra de un verde limón, 
con el pico recoge la hoja, 
con ©1 pico recoge la flor.
|Ayl mi amor.
Me arrodillo a los pies de ni dama,
Me arrodillo porque ae da la gana.
Me arrodillo a los pies de mi amante, 
me arrodillo por fiel y constante,
Dame una mano, dañe la otra, 
dame un besito, salada, en la boca»
Dó Bd. Xa media vuelta,
,4 Ud. la vuelta entera;
Dó Ud. un pasito atrás 
con toda su reverencia.
Pero no, pero no, pero no, 
pero no, que me da vergüenza,
Pero sí, pero sí, pero sí, 
resalada, te quiero yo a ti.
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Según Haría Cadilla de Martines existe en Puerto Rico 
esta versión como más conocidai

Estaba la pájara pinta 
sentadita en el verde liaón; 
coa el pico recoge la hoja, 
con la hoja recoge la flor.
¡Ay mi amorí ¡ay ¡ai amorí
Me arrodillo a los pies de ai amante
firme y constante,
dame una mano, dame la otra
demos la vuelta; dame un abraso,
dame tú otro, dame un besito
de tu linda boca.
La que elijo será la mejor.

Juan Alfonso Carrizo, recoe esta versión Argentinas

Estaba la pájara pinta
en la rama de un verde limón 
con el pico cort ba la rama,

(con las alas, cortaba la flor.
Madre, cuándo verá mi amor?
Me arrodillo delante mis padres, 
me levanto constante, constante,
Dame una mano, dame la otra, 
dame un besito sobre tu boca.
Daremos la media vuelta 
daremos la vuelta entera, 
haciendo un pasito atrás, 
haciendo la reverencia.
Pero no, pero no, pero* no, 
porqie me da vergüenza, 
pero sí, pero sí, pero sí 
porque te quiero a ti.

En la obra de D. Vicente Mendosa aparece esta versión 
mejicana»

Estaba la pájara pinta
sentad!ta en el verde limón 
con el pico recoge la hoja 
con las alas recoge la flor.
¡Ayí cuándo la verá yo?
¡Ayí cuándo la verá yo?
Me arrodillo a los pies de mi amante
fiel y constante.
dsuae una mano, dame la o ira,
dame un besito que sea de tu boca.

Obsefvando las versiones panas© as y las extranjeras
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se puede notar,como dije en las pags 12 y 13 de este 

trabajo que las nuestras reúnen varios juegos considera

dos corno distintos en otras regiones de América y Espa

ña.Las versiones panameñas añaden la figura de la viu

dita, que nos viene a revelar la naturaleza del persona

je central del problema, el cual une a la fogosidad ju

venil, el recato y pasión femeninas.A la joven le da ver

güenza exponer demasiado sus sentimientos pero al fin 

estalla al hallar en quien volcar tpdp su ardo».Ofrece 

al escogido su vida entera, y llena de felicidad invita 

a todos a celebrar su dicha...¡Qué baile,Pedro! ¡Qué bai

le Juan!...¡Quj bailen todos!
La más curiosa de nuestras versiones es la 

que ros presenta el diálogo entre la viudita desespera

da y el corro, (véase la que tiene el NO 122) fís como si 

ella consultara la opinión del grupo? y cuando al fin 

escoge al galán, canta con emoción y alegría la dicha que 

le proporciona su decisión.Siempre he creído que esta mues

tra de juego inf ntil constituye una obra perfecta de tea

tro, de zarzuela, dentro de la lírica infantil. Debe ano

tarse como curiosidad también, el hecho de que en Panamá 
el personaje que ocupa el centro del círculo, es siempre 

una mujer y .3 ella la que escoge, la que declara sus sen

timientos y no los varones, como sucede en las versiones 

extranjeras.

Tengo para mí que este juego derivó do alguna 

pieza teatral.Me gustaría saber si hay algo de cierto en
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ello.

laforxaaat.es

118- Recuerdo de infancia
119- Korma Bermdáez, 18 ahos, 1946, David, Chiriquí.
120- Aurora Romero, Curso do Verano, Normal do Santiago, 

1950.
121«0rliada ¿(aven, 16 a.o8, ciud d de Panamá,1953«- 

Consuelo o® la Cruz, ciudad de Panamá, 1954*
122-Adriana Navarro,18 años, 1954» ciudad Panamá.

123 MIRON»MIRON»MIRO!

Mirón,mirón,mirón.o
dónde viene buenajf gente?
Mirón, airón, mirón, 
de San Pedro y San Vicente. 
Mirón, airón, mirón, 
quó venís a buscar?
Mirón, mirón, mirón, 
que nos dejon pasar.
Mirón, mirón, mirón,
que la puerta está quebrada...
Mirón, mirón, mirón,
que nosotros la compondremos.
Mirón, mirón, mirón,
con que plata y quó dinero.
Mirón, mirón, mirón,
con cascarita de huevo.
.rae pase el rey que ha de pasar; 
el hijo del conde ha de quedar, 
con sus ojitos de mosquito 
con sus orejas de torreja.

laforxaaat.es
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(hablado)

Para dónde quieres ir
para el sol o a la luna.

Al sol. ( o a la luna ,sogún el caso)

124-
Mirín,mirín, mirón 
de dónde viene tanta gente?
Hiwín, mirín, mirón
de San Pedro y San Vicente.
Mirín, xairfn, mirón, 
qué venéis a buscar.
Mirín, mirín, mirón,
que nos dejen pasar....0
Mirín, mirín, mirón,
que la puerta está quebrada..

‘ Mirín, mirín, mirón, 
que la manden a componer....
Mirín, mirín, mirón,
con qué píate., y qué dinero?
Mirín, mirín,mirón,
con cascaritas de huevo.••
Que pase el rey que ha de pasar.*• 
Que el hijo del conde ha de quedar 
con sus ojitos de mosquito, 
con sus orejas de torreja; 
cayó una teja,
mató una vieja.
Cayó un pilón, 
mató un ratón; 
oayó un cuchillo, 
mató un chiquillo.
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125“
Es la misma versión anterior a la que se le ha 

añadido dos versos máss

Cayó un tejón 
aatÓ un viejón.

126—
Mirón, mirón, mirón, 
de dónde viene tanta ¿e^te?
Mirón, mirón, mirón,
de San Pedro y San Vicente.
Que pase ©1 rey que ha ue pasar 
que el hijo del conde ha de quedar, 
cayón un pilón, cayó un ratón, 
cayó en> la Cama del gordiflón.

Quiónes lo duelan,! Niños y niñas.
Objetos con que se juo/q * ninguno •
Personajes! Dos niño» que han de formar una especie de 

puerta al levantar sus brazos y juntar sus manos en la 

al tura, di ¿>rupo de jugadores que se coloca en fila de a 

uno en fondo, tomándose por la cintura o poniendo las ma

nos sobre los hombros del niño que va adelante. El niño 

que ha ne llevar la fila.Los niños que hacen la puerta 

son siempre ios mayores del grupo.El niño que conduce es 

escogido por sorteo.
Cómo se juegat Como quiera que cada persona que me dió

una muestra me hizo una relación distinta del juego,diré

aquí, la versión n^s común y las otras las tratará en el

capítulo de los informantes.
El niño que conduce la fila toma de la mano al
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prinero del grupo y la fila comienza a moverse alrededor 

de las que forman el arco, entrado siempre por debajo de 

sus brazos#Todo esto lo htrán cantando a coro, la letra 

del texto en forma do diálogo que se entabla entre los del

arco y los de la fila# Al llegar al punto ;ue dice "que 
pase el rey que ha de pasar", todos se van preparando pa

ra ver enlazar entre los brazos de los de la puerta,al úl

timo de la fila, que será mecido suavemente hacia un lado 

y hacia el otro, por unos segundos, mientras termina la le

tra de la estrofa.Una vez terminauo el canto, uno de 10s 

que hace la puerta, le pregunta al niño hacia qué lado 

quiere ir y él escogerá una de las dos alternativas que 

se le presenten.Al hacer el escogimiento ifá a colocarse 

detráé del que h bía escogido el nombre pronunciado por él

Estos nombres loa escogen en secreto los niños que han 

de formar la puerta, mucho antes de que comience cada juego. 

Ganará aquél de ellos que logre más adherentes,ganados en 

la adivinación, pues el que queda encerrado entre los bra

zos de los compañeros oye los nombres que le dan a escoger 

por primera vez^en el momento en que le hacen la pregunta.

Notej.
En ninguna de las pocas colecciones extranjeras 

revisadas por mí he encontrado el nombre de Hirén para de

sí ¿piar este juego.¿Existirá sólo en Panamá? Nuestra ver

sión junta, como 1, "Pájara Pinta, juegos que se realizan 

en forma separada en otros lugares, como veremos más ade-
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Xante. Veamos los que por su texto parecen corresponder 

a la versión panameña.

Rodríguez Marín en su obra acoges

-Alálimo, alálimo 
la fuente * stá rota.

-Alálimo, aláliuío.
Mandarla a comporté.

-Alálimo, alálimo.
Con cascarón de gUebo.

-Alálimo, alálimo.
No tenemos dinero.

-Alálimo, alálimo. 
pedírselo al compañero.

-Alálimo, alálimo.
Nosotros lo tenemos.

-Pasen, pasen, caballeros.

En la colección argentina de Juan Alfonso Carrizo,encon-
I

tramos ésta con el nombre de

Hilario.Hilario

Hilario, Hilario, 
la torre se ha caidot 
Cirilo, Cirilo, 
inúndala a componeri 
Hilario, Hilario, 
no tenemos dinero•
Cirilo, Cirilo.
hacó un poco de dinero!
Hilario, Hilaxio,
¿De qué se hace el dinero?
Cirilo, Cirilo, 
de cáscara de huevo*

María Cadilla de Martínez, recoge en Puerto Rico esta 
versiónt

A la limó», a la limón, 
que se rompió la fuente.
A la limón, a la limón, 
mandarla a componer....
A la limón, a la limón, 
de qué se hace el dinero?
A la limón, a la limón,
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De cascarón ae ftuevo.
A la limón, a la limón, 
nosotros no tenemos.
A la limón, a la limón
nosotros sí tuneaos.

Konserrate Deliz inserta en su obra esta otra versión 
puertorriqueña:

A la limón, a la limón,
, que se rompió la fuente»

A la limón, a la limón, 
mandadla a componer.
A la limón, a la limón, 
no tenemos dinero.
A la linón, a la limón, 
nosotros sí tenemos.
A la limón, a la limón, 
de qué se hace el dinero?
A la limón, a la limón 
de cascarón de huevo.
A la limón, a la limón, 
pasen los caballeros, 
a la limón, a la limón, 
nosotros pa, s a rem os.

SI libro "Lírica Infantil de Méjico" remos leídot 

Al Animo

Al ánimo, al ánimo,
que s © ha roto la fuente.
Al ánimo, ai ánimo, 
mandadla componer.
Al ánimo, al ánimo 

que no tengo dinero,

Al áni.üO, ai ánimo, 
nosotros lo tenemos.
Al ánimo, ai ánimo, 

de quÓ es ese dinero?

Al ánimo, al ánimo 
de cáscaras de huevo.
Al ánimo, al ánimo, 
pesen los caballeros.

-Con quién te quieres ir 
con melón o coa sandía.
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Las publicacioaes del Ministerio do Instrucción Públi

ca de El Salvador tr. en esta versión!
Juan ¿a la Talla

DÚnue está Juan ñe la Talla?
Está pelando papaya.
Quó quería con ál?

Que me abriera las puertas»
Están quebradas.
Las mandará a componer.
Con qué dinero?
Con cascaritas ¿e huevo 
y tablitas y tablones.
Qué me dejará de nerancia?
La barríquita de atráf 
si do deja agarráf.
-Con quien te quieres ir 
Con Can ¿>oóro o con.Sun Juan.

Cosao puede oosei’varse, en cad.. país ei juego tiene un 

nombre distinto, antro nosotros es el Mirón ¿por qué?

De dónde viene este nombre? Será ei vocablo propio para 

referirse al que mucho mira? al que mucho vigila? La le

tra pareciera establecer diálogo con alguien que está 

al cuidado de alguna entrada y a quien hay que pedirle 

autorización para servirse de ella. Una vez leí, no 

recuerdo dónde, cuando aun no pensaba siquiera intentar 

esta colección, que era costumbre en Algunas ciudades del 

medievo pagar tributo para cruaar loe puentes o las puer

tas de entrada a las ciudadee. Había que dejar rehenes 

que garantizaran el regreso de ios que habían entrado,

sobre todo si eran extranjeros. Cuando leo esta letra 

del Mirón, me viene este recuerdo. Las investigaciones

que he realizado acerca de este juego me dicen que e s



145

bastante antiguo, pues según Carrizo, aparece ya entre 

las piezas de una colección en 1605, en una obra de Alon

so Ledesma que fue publicada en Barcelona. Por ai parte, 

oreo,que cebe tener alguna relación con el juego que en 

Estados Unidos y en Inglaterra se conoce con el título 

de London Brigge que es uno de los más populares entre la 

población infantil de esos países» Datos que he recogido 

en el Diccionario de Folklore de Funk and ^agnals y de 

persona» de habla inglesa que lo han Jugado, me lo pre

sentan con elementos semejantes a los que integran el 

que nosotros juganos,a sabers el hecho del puente que

brado? ,1a formación del arco por dos jugadores; el gru

po de niños que pasan bajo el arco; la formación de dos 

bandos que besen competencia de fuerza para eer quién 

queda con más jugadores,etc» En cuanto al texto, el he

cho de que digamos puerta en lugar de Buen te: o de que 

en España y el resto de América se diga fuente» puede 

que sea una simple deformación fonética provocada por la 

evolución»

Si se admite que el Mirón es equivalente al 

London Bridge, habrá que hacorlo remontar a orígenes 

cuyos hechos ocurren en la época de la conquista de Gran 

Bretaña por los romanos» Las leyendas que han surgido 

alrededor del la construcción del puente gor los romanos 

han sido analizadas ampliamente por Sir Laureace Goiamme 

en su libro "Folklore and Historical Science" y la vincu-
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lación del origen del juego & esas legendas,según el
mismo autor, se ha|fu bien dilucidada en la valiosa obre

de su esposa Lady Bertha Gomme.
u las anotaciones hechas por mí no deben tomarse

como conclusiones sino como simples sugerencias que val

dría la pena considercr.Ks de lamentar que la poca biblio

grafía en español que he consultado no tenga referencias 

sóbrente aspecto del Mirón* que me hubiera gustado ahon

dar*
La versión nuestra aparece a mis ojos con una gracia

que no puedo callar.Puede observarse que cuando bos que

cuidan la puerta dan* permiso para que pase el rey y exi- 
*

gen, al hijo del donde que va de último, guardando,qui

zás el puesto que le exige su condición en la jerarquía 

real,que se quede,(en rehenes posiblemente)los del pue

blo o los guardianes se burlin descaradamente del perso- 

naje..¿ No hay ac so burla en eso de gritar que tiene "los 

ojitos de mosquito y las orejas de torreja*? Se le achi

caron unos y se le agrandaron otros del susto? ¿Es que en
• •

realidad ©1 infeliz es así?.•JAirla curia del pueblo 

a los de la clase cuando tiene oportunidad! Algo debe pa

sar o haber pasado con este personaje del cuento,cuando la 

tradición que todo lo guarda lo pinta en el juego de tal 

jaez*En 81 Salvador lo traatan hasta de "borriquito">en Pa

namá cierto irrespeto/^ a la clase que el Conde representa, 

cierta burla alegre y sutil.
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In¿QJ>a».tfla y descripción de varia;.tes

125-^6cuerdo de ai infancia
12£-Lnelda ftfos, Boquete, Chiriquí,18 anos,1954.

Carreen Graciela Día:/,Las Tablas, Loe Santos, 20a?íos, 
1955# Jeannette Perig&ult,16 anos,Panamá, 1954
^stas dos jóvenes dan la misma versión que se ex
plicó en la pag 125 y ife 126 y que ea considera da 
como la realización más popule r en la ejecución del 
juego, pero ellas añaden que al final "Xas guardia
nes *, (las que forrean el axco) empiezan a tirar ca
da una h¿.ciu su lado a ver quién mueve a quién.Ea 
caso de que al tirar hacia su lado logren mover de 
sus puestos a los del bando contrario,se les consi
derará ganadores a los que tal cosa consigan,pues 
"las gus?óianaowno están sol:s en el ejercicioj to
los niños que adquirieron,están apoyando sus movi
mientos.

125- Sda Gutiérrez Curso de Verano,1950, Normal de Santia 
go.Según esta informante, los niños darán vueltas 
alrededor de "los Guardianes" hasta el momento en 
que el canto diga "que pase ol rey que ha de pasar". 
En seguida comenzarán todos a pasar bajo el arco.

126- Delia Xaiaayo, Curso de verano de la Normal de San
tiago, 1950.

127- ékiOBU
Juguemos en el bosque 
mientras que el loto está,

, que el lobo está,
-Lobo ya estás?
-&e estoy b.úuuido... •
Juguemos en el bosque 
mientras que el lobo es'óá, 
cue el lobo está.
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que el lobo está,

-Lobo ya estás?
-Me estoy secando.

Juguemos en el bosque 
mientras que el lobo¿ está, 
que el louo está.

-Lobo ya estás ? 
me estoy empolvando..
Juguemos en el bosque 
mientras que el lobo está, 
el lobo está.

- Lebe/ ya estás?
-Me estoy poniendo las medias».

Juguemos en el bosque 
mientras que el looo está,
©1 loro está.

-Lobo ya estás?
-Me estoy poniendo los zapatos...

Juguemos en el bosque...etc. (Se seguirá hasta
lograr que el lobo 
esté listo)

128-
Coro

Juguemos en el bosque 
mientras que el lobo está, 
el lobo está.

- Qué está haciendo el looo...
- £1 lobo está acostado.

Coro.
Juguemos en el bosque 
mientras que el lobo está, 
el lobo está.

- Que está haciendo el lobo?
(hablado)

Está vistiéníose
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Coro

Juguemos en el bosque 
mientras que al lobo está, 
el lobo está.

-Que está haciendo ©1 lobo? 
-£1 lobo está de camino.

(ha-Indo)

Quiénes .1,0. lw&t
niños y niñas.

ninguno.

£1 niño que h co de lobo y ©1 corro.

flÍMJBtJaafi&t
Los niños escogen con anticipación al que 

ha de quedar de lobo, mediante las rimas de sorteo.31 

LOBO se situará un joco lejos del grupo. al resto de ios 

niños forman un círculo enlazándose de las m. nos; empie

zan a girar h ci la Izquierda,luego hacía le derecha, a 

tiempo que c&út. n la letra del coro. Apenas se termina el

coro, so detienen y comienza el diálogo entre el corro 
y el lobo. Cada ves que el lodo anuncia una de sus acti

vidades, los niños del corro tratan do ejecútenlas,imi

tando los movimientos que as realizarían al ej^utar ta

les acciones. l>e esta manera, se buharán, se seca án,se 

pondrán las medias,etc. una ves realizada c-da actividad 

volverán a cantar el coro, hasta que el lobo y ello©, des 

pués d© haber pasado por todo lo que es necesario para 

quedar pulcramente vestido cotón listos para correr. £1 

lobo al anunciar que ya. está lis to, comenzará a perseguir
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a sus compañeros. El que llegue a sox1 al caneado por el 

lobo será el que desempeñe este papel en el próximo tur

no* Si el que hace de lobo no logra atrapar a ninguno 
se vuelve a comenzar el jue :o con los mismos personajes. .

Es juego popular en Aiaórícu.Juan de Dios Arias 
nos da esta versión colombiana»

deponemos en el bosque' 
mientras qué el lobo no estáf 
porque cuando salga el lobo 
quien sale que nos hará.
-lobo, estás?
-Me estoy poniendo las medias...etc.

Lo demás se realiza igual que entre nosotros.
Don Juan Alfonso Carrizo no incluye este juego en su 
colección; supongo que ©i existe en Argentina pues hay 
un disco d© juego» infantiles impreso en ese país «Jtxel 

y gxxfcxste editado en Columbio, que trae una versión que 

canta María Kubird.

La obra do Don Icente Mendoza nos tr< © esta ver
sión mejicana» •

Jugaremos en el bosque 
mientras que el lobo no está, 
porque si el lobo aparece

. enteros nos comerá. ■
-Lobo enti allí?
-Me estoy poniendo los calc@ti.-ee. ..etc.

127- Recuerdo de infancia.
1JB*» Aurora Homerot curso de ver no,Dorsal de 3,. ntingo, 

1950* Ella aporta una nueva modalidad al juego,pues 
©1 que hnoe de louo debe acost rso soore lo grama y 
permanecer con la c- ra tapada. Cuando llega. ©1 momen 
to de salir, da un s lto y comienza su persecución.
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129
MATARILE, RILE RON

Hato ambó,matarile, rile, rile 
Ilato ambÓ, ¡a&tai'ile, rile, rón.*
Qué venéis a buscar,
matarile,rile, rile 
Qué venéis a buscar, 
mataile, rile rón.
Un pajajé, mataiile, rile, rile, 
ün pajajé, matarile, rile, rón.
Escójalo usté, matarile,rile,rile.
Escójalo usté matarile,rile, rón.
Pongo amores.en,......... ..(se dice el nombre del niño)
mat¿rrile, rile, rile,

Pongo amores en. 
matarile, rile, rón.
Qué oficio le pondremos, 
matarile, rile, rile,
Qué oficio le pondremos, 
matarile, rile, rón.
Le pondremos cnupa hueso 
matarile, rile, rile,
Le pondremos chupa hueso, 
matarile, rile,rón.
Ese oficio no le gusta, 
matarile, rile, rile, 
ese oficio no le gusta, 
matarile, rile, rón.
Le pondremos pianista 
matarile, rile, rile, 
le pondremos pianista, 
matarile, rile, rón.
Ese oficio sí le gusta

♦ pronúncicse la r suave.
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aatarilo, rile, rile. 
Ese oficio sí le gusta, 
©atarile, rile, rón. 
Celebremos todas juntas 
autarile, rilo, rile 
celebremos todas juntas 
laatarilo, rile, rúa.

130-
Buenas noches, ni so-acra, ©aburile,rilerón.
Qué desea Su Majestad, üia burile, rilerén,
Yo quiero una de sus hijas,matarile rilerÓn. 
Escójale usté, materile, rilerÓn.
Esta escojo por esposa,
por bonita y por mujer 
que parece una *risita" ' 
acabadita ue nacer.
Qué oficio le pondremos, ©ataiile riierón 
Le r-oudreaos cocinera, ©aburile,rilerón.
^se oficio no lo ¿lista,an burile rilerón. (bis) 
Le pcndr-amcs eosturara,uatarile rilerdn. (bis) 
Eso oficio sí le gusta, matrile,riiorón. (bis) 
Celebxeraos todas juntas,mu tairile,rilerón. (bis)

131-
Buenos días ai señorito 
ma t r«- ti~ru«ti-m-lfn 
Qué deseaba ni sedoric 
m&t n-ti~ru-ti-ru-lán.
A uno de sus niji tos 
matrn-ti-ru-ti-ru-ián.
A cuál de ellos deseaba 
mutan-1 i-ru-1 i-ru-1*n.

A esta nina que m© gusta ’ 
aat;. .n- i i-ru- ti-ru-lán.
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En qué oficio la pondremos
matan-ti-ru-ti-rú-lán. ’
Le pondremos......... ............ (se dice el oficio)
matan-ti-ru-ti-ru-lám,
Este oficio no le gusta.....*( o si le gusta)
mat¿n-ti-ru-ti-r u-1án•
Pues haremos ronda entera
con la niña en la mitad.
arbolito de naranja
peinillita de marfil

qu$ la niña más hermosa
ha salido de un jardín.

Quiénes lo juegan t niños y niñas.Mucho más las niñas. 
Objetos vue se usan? Ninguno 
Cómo.se juega*

• Los que juegan escogen a uno de ellos que 

sé colocará frente al resto de los niños y a quien le 

tocará iniciar el diálogo. A medida que canta los ver

sos avanza hacia el grupo hasta quedar frente a él y 

retrocede luego hasta llegar a su punto de partida,A su 

vez el grupo contesta avanzando y retrocediendo en igual 

forma. Cuando llega el momento en que se dices"Celebre

mos todos juntos,..etc.", se toman de la mané formando 

un círculo y giran dando saltos hasta terminar el ver

so | momento en que el jugador en quien "pusieron amo

res" pasa al lado del niño que comenzó el diálogo.En

seguida empezará de nuevo la ronda.El juego termina
„ rixíL'

cuando todos losz grupo^ hayan pasado uno a uno al ban

do contrario. Si al nombrar @1 oficio que le designan

%2525c3%252593rno.se
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ai que ha sido escogido,éste no lo acepta, seguirán 

nombrando oficios hasta que el niño texnaine por acep

tar uno de su agrado

No tal
Esto juego tiene denominaciones distintas a la nues

tra pues en c da país latinoamericano so conoce coa nombres 

distintos; así ou Argentina, la colección de Carrizo lo

trac con el nombro de
Dónde catan las llaves

Dónde están las llaves
nar.dnrile, ri«¿ie-riic,
Dónde están 1 s llaves
manda ri-loTri-íe-ri-le-*rón*
En el fondo de la mar
manda ri-le-ri-Ie-ri-le
En el fondo de la ciar
raart.a rile-rlle-rón.
QuiÓn las ha ido a buscar
maxidi. ri-le-ri-le-ri-le
Quién las na ido a buscar
manda ri*»iQ-ri-lo~rvU
Yo quiero a Manuel!ta
manda-rilo-ri-ie-ri-le
Yo quiero a Manuel!t&
manda-ri-le-ri-le-rón•
,uó le vas a regalar 
manda-ri*»le-ri-le-ri-le 
¿ué le vas a regalar

manda ri-le-ri-le-rón.
Las joyas de la reina
manda ri-le-ri-le-ri-le
Las joyas do 1;~ reino
manda ri-lo-ri-le-rón.
Ese regalo no le adrada
mand., ri.-io-ri-ie-ri—lo.
"se regale no le u¿r ,d.
manó rlle--ri~ie~ri-la~rón
LE reg lo una peineta
manda ri-lc-ri-ie-n-le.
Le regalo unabeinota
manda ri-le-ri-l©-rS&X¿
kaxxagxiaxwKsx&axxaiatx



155

ése regalo sí le agrada 
manda ri-le-ri-le-ri-le
Ese regulo sí le agrada 
manda ri-le-ri-le-rón.
Hagamos la vuelta entera 
vuelta entera en general 
cada uno a su lugar

María Cadilla de Martínez nos da el juego con el título 
de

Ambo» a Dob

Ambos a dos,matarile,rile,rile 
Ambos a dos,matarile,rile,rón«
Qué quiere usted,matarile,rile,rile,
Qué quiere ustéd,matarile,rile,rón.
Yo quiero un paje,matarile,rile,rile 
Yo quiero un paje,matarile,rile,rón.
Escójalo ustéd,matarile,rile,rile,
Escójalo usted,matarile,rile,rón.
Yo escojo a (fulano) matarile,rile,rile 
Yo escojo a * matarile,rile,rón.
Qué nombre le pondremos,matarile,rile,rile 
Qué nombre le pondremos,matarile,rile,rón»
Le pondremos profesora,matarile,rile,rile,
Le pondremos profesora,matarile,rile,rÓn.
Ella dice que sí le gusta ( o no),matarile,rile,rile 
Ella dice que sí le gusta " " matarile,rile,rón.
Celebremos todos juntos,matarile,rile,rile 
Celebremos todos juntos,matarile,rile,rón.

La versión de Méjico que trae el libro de D. Vicente es 
igual a la muestra 129 con la dnica diferencia de que 

en lugar de "Hato ambó" ellos dicen "Amo a tÓ".En El

Salvador se juega la misma versión mejicana y con el 
mismo nombre.

A juzgar por las colecciones aount das el 

"Materile" es el juego que aparece con menos variantes 

entre los países de América.Se puede observar que salvo 

la palabra Hato Ambó.el texto casi siempre es el mismo.

Am%2525c3%2525a9rica.Se
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En ©1 prólogo del lloro "Lírica Infantil de Méjico" 

hay una explicación sobre la expresión Hato AmbÓ que da 

Luis Santullano,quien afirma que es remembranza verbal de 

un juego francés i "Un beau chateau*.

129-Hecuerdo de mi infancia» Como esta versión obtuve 
muestras de Saratí Guardia,La Pijada, P©nonomé,16 
años,1955♦-Residente en Panamá»Dice haberla jugado en 
su pueblo natal en 1942*
Elvia Chiu,Bocas del Toro,16 años,1953»-Dice haber
la jugado en 1947*Ella le quita la expresión * cele
bremos todas juntas" etc,

150- Eda Gutiérrez,maestra rur 1 del curso de verano de la 
Normal de Santiago,1950»

151- Delia Tamayo,colócense,dio la versión en 1950, en el 
curso de verano de la Normal de Santiago»

a . «a a— .ZjOQK

132- RELUPRI—RELUPRA

A dónde va ai pobre ooja, relufrí, relufrá,
W « « WWW tis-tás»

foy a recoger violetas, relufrí, relufrá
» « W n w w » tis-tás»

Par: dué juieres viletas ralufrí, relufrá,
" " " " " " tls-tás.

Par:-, perfumar «i ropa relufrí, relufrá,
■ " " " " tisetds.

Si te encuentras con 1; virgen relufrí, relufrá,
" " » " » " " tla-tás.
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To lo haré la reverencia relufrí, relufrá
* * • • » • tis-táa.

di te encuentras oon el diablo relufrí,relufrá 
« « " " * « - tis-tas..

Yo lo mostraré cachitos relufrí, relufrá 
* " • • . * tis-tác.

155
Dónde va mi pobre vieja9roduflín,reduflám (bis)
Vengo a recocer violetas,reduflín, reduflán (bis)
Para perfumar mi ropa reduflín, reduflán (bis)
Si te encuentras oon Xa virgen reduflín, reduflán (bis) 
fo le mostraré ai mcu¿to reduflín, reduflán, (bis)
Si te encuentras con Xa reina reduflín, reduflán (bis) 
fo le mostraré coronas reduflín,reduf.uean, (bis)
Si te encuentras coa el rey,reduflín,reduflán,(bis)
Xo le mostraré ai trono, reduflín,reduflán,(bis) •
Si te encuentras un borracho,reduflín,reduflán,(bis)
Xo le mostraré botollas,reduilía,reduflán, (bis)
Si te encuentras con el án<ul, reduflín, reduflán (bis) 
Xo le mostraré mis alas,reduflín,reduflán,(bis)
Si te encuentras con el diablo,reduflín,reúuflán(bis)
Xo le mostraré mis cachos reduflín,reduflán (bis)

(este último vexso se repite' tres veces)

124- . ■
Coroi-Dónde va mi pobre vieja reluflín,relufián (bis) 

Viejal-Voy a recocer violetas reluflín, rcluflán *
Coros—Para qué quieres violetas reduflín,reluflán " 

Viejal-Para "emperfum&r# mi ropa reluflín,reduflán ”
Coros-«8i te encuentran con el rey s reluflín, reduflán bis
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Vieja:-ío le mostraré cerne tea frelufl£xi, reiuflán, (tole) 
Coros-Si te encuentras con la reina,reluflfn, reluflan

Vieja:-T6 le mostraré coronas,reluflín,reíuflén (bis) 
Coros—Si to encuentras con el ángel, relufl£r¿, reluflán

Vieja:-1c le mostraré ais alas,reluflfn, reiuflán (bis) 
Coro:-Si te encuentras con ol diablo reluflfn reiuflán

Vieja:-To le mostraré mis cae os reluflfn,reluílán (bis)

155-
Coros-bénde va mi pobre vieja reluff,reluflé (bis) 

Viejas-Voy a recoger violetas reluflfn, reluflán "
Coro:-Para qué quieres violetas reluflfn roluflán " 

Viejas-Para perfumar ai ropa reluflfn,reluíláa, "
Coros-Si te encuentras con el rey,reluflfn,reiuflán (bi

Viejas-To le mostraré botellas,reluflf,reluflá (bis)<
Coro:-Si te encuentras con el bada,relufl£,reluflá (ña 

Viejas-To le mostraré estrellas reluflf,reluflá (bis)
Coros-Si te- encuentras con el due -de reluflf ,reluflá (b 

Viejas-To le mostraré la orejareluflí, reluflá (bis)
Coros-Si te encuentras con el áxtgel reluflf,reluflá (bi 

Viej&s-To le mostraré mis alas, re luflí, reí tifié (bis)
Coros-Si te encuentras con el diaulo reluflf,reluflá (fc 

Vlejai-To lo mostraré mis cachos,reluflf,reluflá (bis).

Quiénes lo Juchas Pueden jug rio niñas y niños ero 

generalmente lo juegan las ni as#

J,U^,L.^o se usan objetos#

Coja o Vieja y el Coro.

Se escote una niña de las coi grupo para 

que im g el papel de CojiU o de Vieja y se 1¿ sitúa 

frente al resto do los jugadores que se han colea .o en
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fila uno al lado del otro» Al comen. ai el c¿-uto los q-~e 

forman el ¿ru. o avanzan cantando h cia la Cojifcu mata

completar la letra del primer verso» Al comenzar la re

petición de este verso,retroceden hasta ocular su primi

tivo lugar»--a viejita o cojita ai responder,av nza co

jeando y retrocede en la misma forma que lo hizo el gru

po «Así va den rrollándose este ¡aut; .do hasta lle

gar el momontoií en que la cojit dice que mostrará sus 

cachos»Cuando llega a esto punto toaos deben huir pues 

la oojita los corretea hasta alcanzar a dlguno que ten

drá que hacer el papel de viejita en el turno siguiente» 
Algunos niños*gustn de dramatizar la cojera usando un

hastÓn» 
notas

?ar ce un juego bastante difundido en los países

de habla c stollana.Bn la colección de lAis Diego Cus- 
coy leemoss

Dónde vas coja, cojita,mi. ufl£,mínuflÓ»
Voy al enano a or violetas miauflí,miauflá 
Pa quién son 1...3 violetas aiuufl£,aúuuflá»
Pa la virgen mi patrona minufli,minuflá»
Si to encuentra con la reina,miauílf,uiuuílá. 
lo lo haré la reverencia aiuuflf,minuflu»
Si te encuentras con el rey,minuflí,ifiiuuflá» 
ío le haré la reverencia miiiuflí,mi,-uflá»
Si te encuentras con el príncipe minuflí,ainuflá. 
lo le s c ró a paseo,jsinuflí,mínuflá»

Dótese el respeto a los personajes reales que ti..ae esta 
versión canaii&.
nn Renadío se encuentra esta versión!

Dónde va mi cojit&,miduflf,mid fió. 
voy &1 campo por violetas,miduflí,miduílá 
¥ si la rein£. te viere aiduflí ,miduílá.
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yo 1© haré una reverencia, miduflí, aídufló.
y si el rey t© encontrare, miduflí, aiduflÓ.
yo lo besaré la mono,miduflí, míduflá,
f si el Obispo te viere, faiduílí, nídufló.
lo lo bosr ró ol anillo, niduflí, mídufló.

La versión argentina del libro do Carrizo dices

¿ '.dónde va lu alfa coqueta, chirusílín, cuir.aifiá».
¿ndóndo va la nina. coqueta? y ai auerien centrar?*
"“Ai*© coge o v tibie las, cliixmílín, enuruiixi., in.
A recoger violetas y al suricu centrar.
-Ay si te ve la virgen y al nuorien centrar.

Le haré la reverencia, chirunflín, chirunflóa.Le haré la reverencia y al curien centrar.
-.-.y, ¿i te ve el ángel! , ohiranflín, chlrnnflón.

Ay si te ve el ángel« y al curien centrar.
Le haré la cortesía,chirunflín, caírunflán.
Le haré la cortesía y al muelen centrar.

-Ay si te eill el diablo, chirunflín, chirunflán,
Ay el to pilla el diablo y al mirlen conirar.
Le sacaré los cuatro cuernos chirunflín, chíruixflón,
1© sacaré loe cuatro cuernos y , .1 murió» centrar.

Hasta donde he ;ciido averiguar este juego deriva de 

una ronda frauceea que acogió Lnyutl,. begún ano opciones 

de D# «Juan Alfonso Carrizo este juego aparece en la colec

ción de i). Aurelio del Llano ñora A&pudía, oitalada Esfo-

yaza de Can tarea Asturianos, o» es tu forras
Dónde va la cojita, rcireflí,¿.Aruílá.
voy el c ..ayo a coger vicio tas, nlraflí, x&iruflá.
Para quién son l,.s viole t. 3?
Para la virgen nuestra a-trena.

*-uegón Carrizo la forma correcta en francés es L’amour 
n*y coaptera#
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Y si la reina te viera?
Yo le haría dos reverencias»
Y si el príncipe te viera?
Yo le sacaría a pasear.
Y si el guardia te viera?
Yo me burlo del guardia.

No he llegado a leer nada que se parezca en las demás co

lecciones que he leído. Sé que en Chile existe alguna ver

sión por referencias,pero no porque lo haya podido com

probar. los comentarios sobre las versiones panameñas es
tán en Impaga 12 y 14 del estudio que procede a esta 

colección. .

JxfgjamtaaL.
122- Recuerdo de infancia
152-Ruth Tayldyi9 años,Boquete, Chiriquí,1954* Dice ha

berlo jugado en 1945 con el nombre de El Diablo.
124-Zoila Chanis,19 años,La Palma de Las Tablas,Frov. de 

Los Santos.-Dice haberlo jugado en 1945 con el nom
bre de "La Coja".

135- Aida Calvet,19 años, Colón,1954, dice haberlo jugado 
en 1946 con el nombro de Reluflí.

136- LA SüñTXJlXA

Sortijita de oro traigo 
que quebrándoseme viene 
que linda señora 
las hijas que tiene.
Si las tengo o no las tengo 
las sabré mantener 
que del pan que yo comiere 
comerán ellas también.
JFO me voy muy enojado 
al palacio del rey
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a contárselo a mi padre 
y a mi madre tal vez»
Vea acá pastor áonr&do 
tan honrado y tan cortés 
De las tres hijas que tengo 
la mejor te daré»
Esta cojo y ©ata cojo 
por esposa y por mujer 
que parece una rosita 
acabadita de nacer» 
lo que te encargo señor 
que me la trates muy oten
sentad!ta en silla de oro 

dándole cartas al rey»

137 >
Sortijita de oro traigo 
que quebrándoseme viene 
qué linda señora 
las hijas que tiene»
Si las tengo o no las tengo 
las sabré mantener 
que del pan qu© yo comiere 
comerán ellas también» 
lo me voy muy enojado 
al ^alacio del rey 
a decirle ai rey mi padre 
lo que vos me respondáis» 
Ven acá pastor honrado

tan honrado y tan cortés, 
de laa tres hijas que tengo 
la mejor te daré»
Esta cojo y esta cojo 
por coposa y por mujer 
que paree© una rosita
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acabad!ta de nacer*
Lo que te engargo señor 
que me 1 . trate muy bien
sentadita en silla de oro 
dándole besos al rey*

156
De franela vengo señores, 
muy buen mozo portugués, 
a pedirle a bd, señora, 
que una esposa a mi me dé* 
To lo siento c&’u lloro,
Xo las quiero también

que del pan que yo comiera
ellas también comerán,
y del agua que bebiera,
ellas también beberán*
Yo me voy muy enojado
a los palacios del rey
a decirle a mi señor
lo que vos me respondés.
Vuelva,vuelva caballero
no sea tan descortés;
de las tres hijas pue tengo
escoged la que queréis*

/
Esta escojo y este escojo 
por bonita y por mujer 
que parece una rosita 
acabad! ta de nacer*
Téngala bien guardada, 
bien guardada la tendré, 
sentad! ta en silla de oro 
bordando cordón al rey 
y asotito con correa 
cuando fuere mensfcéer*
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mojaditos ©n vinagre 
para que lo aianta bien.

íáUfe,B iQ-lMff&dftl Siempre niñas.
üb.ictos cua se usan» Ninguno.
Personajes! La que hace de pastor,la que hace de Madre y 

laa hijas.
C¿bq se

SI grupo de niñas que hacen el papel de hi

jas ce sientan al lado <|® que hace de madre. La que 

hace ©1 papel de pastor está alejada del grupo, Cuando 

todas se han acomodado en sus puestos, la que luce de pas

tor entra cantando la primera parte de la estrofa y lle

ga a situarse frente al grupo que forman la madre y las 

hijas.La madre responde al fastor y se entabla el diálo

go entre laa dos. Cuando el Pastor es invítalo a escoger 

entre las hijas de la a© ora, eligirá aquélla que más le 

guste y se le lleva. A veces las que participan en el jue

go acostumbran a hacer una silla de mano para conducir 

a la elegida al lugar de su destino, El juego termina-cuan

do la madre h dado todos sus hijas
Nota*

Este romance espehol vive con toda su fuerza 
en las naciones latinoamericanas til cono lo demuestran 
las colecciones leídas .En la colección canaria de Luis

Diego Cuscoy encontrones!
A Ir cinta dinta de oro 
y a la hoja de laurel 
me ha mandado si señora 
cuántas hijas tiene Vd. ?
Si las tengo o no las tengo
la sabré mantener,....ete.ísigue i ual a nueotrs

versión lp?)
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Rodríguez Marín, inserta!

Cordoncito de oro traigo 
que se me viene quebrando 
preguntando, pregun t ndo 
cuántas bijas tiene el rey» 
Que teng> las que tubiere 
con ellas me mantendré 
y de todas las que tenga 
escojo la má^nujé.
Esta escojo por esposa 
»arg* usté cara de rosa»
Si usté n* ha comido nada, 
comerá usté una ensalada, 
comerá usté una perdiz 
con su pico y su nariz . 
y las patas coloradas 
aarg’ usté seaá casada.

Alfonso Carrizo en Argentina acogei

hilo de oro,hilo* i plata 
vino el ángel San Gabriel; 
y me dijo una mujeri 
qué lindas hijas tenéis.
Si las tongo o/ no las tengo 
yo las sabré ma .tener 
con el pan que Dios me da, 
todas comen y yo también.
Ya me voy muy enojado 
para el palacio del rey 
a avisárselo a la reina 
y al hijo del rey también. 
Vuelve, vuelve pastorcilio, 
no deas tan descortés; 
de las tros hijas que tengo, 
la mejor te la daré.
Esta llevo y esta traigo, 
por esposa y gran mujer, 
que su madre es una rosa 
y su padre es un clavel.

Monssrrate Deliz en luerto Rico,recoges

Hiiito, ilito de oro 
que hilando le dejé, 
por el camino me han dicho 
qué lindas hijas tenós. 
Téngalas o no las tengs, 
yo las ©aré mantener; 
y del pan que yo comiere
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comerán ©Il&s también.
lo me voy muy enojado
a los palacios del rey
a decirle a mi señor
lo que vos me rospondéis etc# (sigue igual anues- 

tra versión 13?)

En 81 Salvador, la colección hecha por el Ministerio de 
Instrucción Pública, registra:

Chinohlrivn. chittohirivía.

De Francia vengo señores
de reinado portugués
que en el camino me han dicho
qué liadas hijas tenéis;
si las tengo o no las tengo
no las tengo para dar -
del vino que yo tono
todas ollas tomarán?
del pan que yo comiere
todas qllas couerán»•.etc (sigue igual que nues

tra muestra 158)

Sn Venezuela se le conoce con el nombre de El Hoy,El Ga
lán y l&Daaa*,según la muestra que nos ofrece Rafael M. 
Rosales, en uno de los beletiñes publicaos por el Ins
tituto Venezolano de Folklore:

Buexiac noches caballero» 
qué buenas hijas tenés#

. Téngalas o no las tenga
vos no las auntenés» 
lo me voy muy enojado 
de los palacios del rey 
que de las hijas que tiene 
no se dé una por mujer»
Vue1va,vuc1va,caba iIero 
tan galán y tan corté© 
de las tres hijas que tengo 
escogé la que querés.
Seta escojo y esta llevo 
por esposa y por mujer 
que su madrees una roe a 
y su ¿adre es un clavel 
y tú eres un botón de rosa 
acabado de nacer.

En Eéjiúo recoge D. Vicente Xendoz^la muestra más larga
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Hilitoa,Hilitos de oro
que se rae vienen quebrando 
madre,madre bagaréis 
por el rey voy preguntando 
cuántas hijas me tenéis.
Tenga yo las que tuviere, 
nada le interesa al rey.
Pues me voy muy disgustado 
a poner la queja al rey.
Vuelva, vuelva caballero, 
no sea tan descortés, 
que de las hijas que tengo 
escoja la más mujer.
Escojo la más bonita 
Escojo la más mujer, 
ésta que parece rosa 
acabada de nacer.

Principia entonces un diálogo que puede ser muy variado 
3egún el genio de los interlocutores!

Te vas a palacio?
No aquá estoy bien.
El príncipe te hará feliz.
No quiero? estoy mejor con mi madre.
El te dará diamantes.
No tengo deseos de nada de eso.
Te dará perlas para tu cuello.
No quiero; yo tengo las mías.
Te dará una corona de oro, 
y un trono recamado de perlas.....

El joven sigue ofreciendo y ella rechazando hasta que en
cuentra algo que le gusta bien y se va de buen grado con 
él. Así se irá llevando las niñas una a una y cada ves 
volverá a empezar por”hilitos etc." Cuando solo queda la 
madre con una de las hijas,vuelve el mensajero pero al
llevársela le irá diciendoi

En palacio te casarás con el mensajero, 
éste (se toca el pecho) que te adora.

La niña responde:
¡Ohl sí. (se abrazan)

La madre:- Aquí le entrego a mís hijas 
con dolor de corazón.

Todos:-Celebremos todos juntos, 
todos juntos esta unión.

La madre:- Trátemela con cariño
mire su cutis de armiño.

167
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Trátemela oon esmero 
que es de todo caballero.
Paséela en la carroza, 
para que luzca la hermosa.
X déle mucho que cosía 
una ración de paloma,
X que muela en el metate 
nixtamal o chocolata.
X si se pone en un brete, 
aviéntele el molcajete* 
siéntemela en dosel 
que es hija de un coronel 
Siéntemela en un huacal, 
que es hija de un caporal.
Siéntemela en un petate, 
que es hija de un pinacate*

La sentaré en la ventana 
porquqfes hija de Santa Ana.
La sentaré un brlcón, 
por ser hija de Mi ramón.
La sentaré entre pilares 
por ser hija de Benito Juárez.
La sentaré en un basurero 
por ser hija del carbonero.

Este diálogo puede seguir indefinidamente hasta que el 
niño quiera*

El texto de estos juegos americanos de La Sortijita pue

de haber tenido origen en el romance español de todos cono

cido "Las Hijas del Rey Moro" * pues la letra de e ste ro
mance tiene asombrosa similitud con la del texto de estos

juegos!
-De Francia vengo señores 

de buscar esposa al rey; 
y en el camino me han dicho 
que lindas Bijas tenéis*

-Si las tengo o no las tengo 
para mí las guardaré

*- "Romancero Español", publicado por Luis Santullano,1924»
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«¡Oh qué alegre que me vinel 
¡0| qué triste qué me voy!
Que las hijas del rey moro 
no me las quieran dar,no•

«VUelva vuelva caballero 
no sea tan descortés; 
de las hijas que yo tengo, 
escoja la qu® quisier.
No quiero esta por tinosa, 
ai tampoco esta leprosa; 
por pulida y por hermosa, 
ésta escojo por mujer, 
que me parece una rosa 
nacida al pie de un clavel.
Por Dios pido,caballero, 
que me la trate muy bien.

«Ella será bien tratada 
como la hija de un rey, 
en silla de oro sentada 
y en la de marfil también.
Del buen pan que el rey comiese, 
ella comerá también; 
del vino 4que @1 rey bebiese, 
ella beberá también.

La existencia de ejste romance en los juegos de los niños 

de Améric^y de España está demostrando una vez más la ase

veración de que lo® juegos guardan restos de leyendas y de 

rimas populares que han nacido alrededor de un hecho. Segu

ramente el romané® español surgió a raíz de algia aconte

cimiento que conmovió a la comunidad hasta el punto de 

inspirar composiciones sobre el hecho,a poetas anónimos.

De allí pasai'ía al pueblo y de éste a los niños que han 

sabido guarder loe textos celosamente y en todo su espíen# 

dor. Ia estos pasos han sido tratados sabiamente por Lady 

Gomme quien habla de cierto orden» hecho,leyenda,rima, 

drama y juego, pasos qu© parecen realizarse con bastante 

exactitud en esta pieza de nuestros juegos infantiles.
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ia£fiuaaoís£_

156- Recuerdo de mi infancia.
157- Alicia PÓrez, Chitré, Prov. de Herrera,1954.
158- Jeannette Perigault, 16 años,dice haberlo jugado en la 

ciudad de Colón, en 1945-46.
La señora Fermina Vengara de Guarará, de 85 años de edad 

dice haberlo jugado tal cual aparece en la versión 157 con 

el nombre de Milito de ORO.
Sergio González en su libro "Leyendas Panameñas ,anota una 
versión que también comienza oon whilito,hilito de oro 

que quebrándoseme viene..

159- 5 ALFONSO XXI

Dónde vas Alfonso XXI 
por las calles de Mdárid 
voy en busca de Mercedes 
que hace días no la vi.
A Mercedes no la busques 
no la busques por aquí 
cuatro hombres la llevaban 
por las calles do Madrid.
Se acabó la flor de sayo 
se ac bó la flor de abril 
se murió la que pascaba 
por las calles de Madrid.
Sortijita de oro traigo 
piedreeitu de marfil 
que se quiten,que se quiten 
de las puertas de Madrid.

Verg.ru
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140-
Dónde vta Alfonso XII 
dónde vas triste de ti 
voy en busos de Mercedes 
que ayer tarde no la vi.
A Mercedes no la busques 
no la busques por allí 
cuatro hombres la llevaban 
a la iglesia de M^áXÍJL.
Se acabó la flor de mayo 
se acabó la flor de abril 
se murió la que paseaba 
por las calles de Madris 
Sortijita de oro traigo 
piedracita de marfil 
que 3e quiten, que se quiten 
de la puerta de Madris»

Quiénes le juegan» Niños y niñas.-Mucho más las niñas» 
Ninguno.

Los niños hacen un gruja círculo y gir¿ux 

cantando la letra hacia un lado y &&cia el otro hasta ter

minar.

Saiai
Es uao de los juegos más populares de América a 

juzgar por las versiones encontradas. Aparece en casi to

das las colecciones. Comencemos por la muestra recogida 

en Argentina por D. Juan Alfonso Carrizos

Dónde vas Alfonso XII 
Dónde vas tan solo así.
Voy en busca de mi esposa 
que hace tiempo no la vi.
Tu esposa ya está muerta, 
muerta está que yo la vi



172

Las alhajas que llevaba 
yo te las sabré decir:
£1 cajón era de oro 
y la tapa de marfil, 
y el manto que la cubría 
era de hojas de jazmín, 
la murió la Merced!tas 
ya murió la flor de abril 
ya murió la que reinaba 
en las calles de Madrid,

Monssrrate Delis, nos da la versión que sigue, indicando

que es solo "para cantar".

Dónde tas Alfonso XXI 
Dónde vas triste de ti 
voy en busca de Mercedes 
que hace tiempo no la vi 
Merceditas ya se ha muerto 
que enterrarla yo ti 
cuatro duques la llevaban 
por las calles de Madrid.
3u carita era de cera 
y sus dientes de marfil 
y el pañuelo que llevaba 
era color carmesí.
Sandalias de oro bordadas 
llevaba en sus lindos pies, 
que se las boruó la infanta 
la Infanta Doña Isabel,
Al subir las escaleras 
una negra sombra vi 
mientras mas m© retiraba 
más se me acercaba a mi.
No te asustes caballero 
no te asustes ti de mí; 
que soy tu esposa Mercedes 
que te viene a recibir.
Cásate buen caballero 
cásate, no estés así, 
la primera hija que tengas 
la llamarás como a mí.
Los faroles del palacio

• ya no quieren alumbrar
porque Mercedes se ha muerto 
y luto quieren guardar,

• z
Como el romance de La Sertijita este también parece dettvar
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de los romances españoles, pues el texto de los juegos 

no difiere gran cosa del romance que trae el "Romancero 

Español" de Luis Santullano,edición de 1954 y que está 

en el capítulo de los Romances novelescos recogidos en 

Andalucía!
Dónde ba usté, eabayero? 
dónde ba usté por ahí? 
boy en busca de mi esposa 
que hace años que la bi.
Su esposa de usté a* ha muerto 
y yo la bidé enterrar; 
las señales que yevaba 
yo se las puedo explicó.
La cara era de sera 
y los dientes de marfí, 
y er pañuelo que yevaha 
era rico carmesí; 
la.llevaban cuatro duques» 
cabayeros mis de mí.
-Haya muerto o no haya muerto 
a su casa m1 he de ir- 
Ar subir las escaleras 
una sombra bidé ayí; 
mientras más me retiraba, 
más s* acercaba hasia mí. 
siéntese usté cabayero; 
no te asustes tú de mí. 
que soy tu querida esposa, 
que hace un año que morí, 
los brasos que ce abrasaban 
a la tierra so los di, 
la boca que te besaba 
los gusanos dieron fin.
Cásate, buen cabayero, 
cásate y no andes así; 
la primer hija que tengas 
ponle Rosa como a mí, 
pa cuando a llamarla fueras, 
que te acuerdes tú de mí.

También Santullano cita otra versión con el mismo tema 
en sjt capítulo Canciones de Rueda del mismo Romancero 

Español y que ya tiene el título de
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pfad* vae rey AUpas! tq

Dónde vas rey Alfonsito 
dónde vas triste de ti?
Voy en busca de Mercedes, 
que ayer tarde no la vi»
Merced!tas ya se ha muerto 
muerta está que yo la vi.
Cuatro Condes la llevaban 
por las calles de Madrid.
Al Escorial la llevaban, 
y la enterraron allí, 
en una caja forrada 
de cristal y de marfil.
El paño que la cubría 
era azul y carmesí, 
con borlones de oro y plata 
y claveles m's de mil.
«ya murió la flor de mayo 
ya murió la flor de abril, 
ya murió la que reinaba 
en la corte de Madrid.

El hecho de que Santullano inserte esta muestra entre 

las canciones de rueda, podría sugerir que en algunos 

lugares de España se canta y juega en forma de ronda,co

mo lo hacemos en Panamá»

l^sss^iss-
139- Recuerdo de infancia.
140- Marta Córdoba,Chitró,20 años,19535 dice haberlo ju

gado en 1546.

141- JSBA..A3A
Vamos a la huerta 
del toro toronjil 
a ver a Doña Ana 
comiendo perejil.

Doña Ana no está aquí
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Doña Ana está en Belén 
abriendo la rosa 
y cerrando un clavel.

-Dónde está Doña Ana?
-Está con fiebre.
Vamos a la huerta dalxiaxa 
del toro toronjil 
a ver a Doña Ana 
comiendo perejil*
Doña Ana no está a qui 
Doña Ana está en Belén

abriendo la rosa 
y cerrando un clavel. 
-Dónde está Doña Ana?
-Se muri£.
Vamos a 1' huerta 
del toro\ toronjil 
a ver a Doña Ana 
comiendo perejil.
Doña Ana no está aquí,
Doña Ana está en Belén 
abriendo una rosa 
y cerrando un clavel. 
-Dónde está Doña Ana 
-Salió de la sepultura.

142
Doña Ana no está aquí 
Doña está en Belén 
abriendo una rosa 
y cerrando el clavel. 
-Dónde esta Doña Ana? 
-Poniéndose las medias....
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Doña Ana no está aquí 
Doña Ana está en Belén 
abriendo una rosa 
y cerrando el clavel*
-Dónde está Dpña Ana?
-poniéndose los zapatos.. •

Los niños siguen hasta que puedan dejar a Doña Ana to
talmente vestida.

Quiénes juegan: Niños y niñas.-Mucho más las niñas. 

Objetos» ninguno

Personajes»( versión 141) Doña Ana;-El enfermero o en

fermera.- El corro. Para la versión 142: Doña Ana, el co

rro y uno que avisa.

Cómo se juega:
La que hace de Doña Ana y el Enfermero o En

fermera se alejan un poco del resto de los niños. El res

to del grupo hace una rueda enlazándose de las manos y 

comienzan el canto de ronda. Cuando dicen abriendo una 

rosa* abren más el círculo, extendiendo sus manos e inme

diatamente cierran todo lo que pueden la rueda encogien

do los brazos y marchando hacia el centro para concor

dar con 41 "cerrando un clavel* dice la letra del 

texto.Al regresar a la posición inicial, preguntan en co
ro: -Dónde está Doña Ana*...El Enfermero ,sijes la versión 

141 o el que avisa si es la 142, responden en cada caso

que les toque responder.El Enfermero,dará respuestas

que indiquen la gravedad cada vez más alarmante del esta-
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do de Doña Ana hasta que pueda anunciar su muerte.Acto se* 

¿piído se realizará la ceremonia del entierro; cargan a Do

ña Ana entre todos y la dejan en otro lugar. Cuando regre

san vuelven a cantar el coro y luego le preguntan al en

fermero por Doña Ana .Este responderá que salió de la se

pultura. Al ofcr esta respuesta todos huyen porque Doña Ana 

sale a corretearlos y al primero que coja 1® tocará hacer 

©1 papel de Doña Ana.Lo mismo se hace en la versión 142 

con la diferencia de que corno no hay muerte,no hay entie

rro. El que avisa irá anunciando cómo va vistiéndose Doña 

Ana hasta que ya con sombrero y arreglada saldrá de su es

condite a correatoar a los compañeros,
Mal

Sobre este juego debo decir que el que yo conocí en 

mi infancia lo llamábamos LOS ESTUDIANTES y comenzaba asís

143-
Quién es esa gente 
que anda por allí 
$ue de día ni de noche 
me dejan dormir 
Somos los estudiantes 
que venimos a estudiar 
a la canillita 
de la Virgen del Pilar.
Yamos a la huerta ds 
del toro toronjil 
& ver a Doña Ana 
comiendo perejil 
Doña Ana no está aquí 
Doña Ana está en Belén
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abriendo una rosa 
y cerrando un clavel.

La jugábamos realizando sólo la primera parte de los jue
gos anteriores, en una sola ronda con los movimientos de 

abrir y cerrar el círculo» Es muy posible que la que sea 

más popular entre los niños de hoy sea la 142 porque de 

esta muestra recibí más versiones como también de la 

que voy a transcribir qus ocupó segundo lugar en popu- 

laridadi

144-
Qué linda estaba la mariposa 
sent&dita en su vergel 
abriendo La rosa 
y cerrando un clavel.
Somos los estudiantes 
que venimos a estudiar 
a la capillita 
de la virgen de Cristal.
Platito de oro
brfllame el cristal
que se quiten, que se quiten
las mujeres principal.

He colocado estos juegos junto a los de Doña Ana porque 
tienen similitud en la letra del texto y la misma reali

zación en la forma de ejecutarlo. Además las versiones ex 

tranjeras traen muchas semejanzas con una y otra versión. 

Luis Diego Cuaooy inserta en su colección canaria la si

guiente!
Qué será ese ruido 
que anda por allí 
que de día ni de noche 
me dejan dormir.
Somos los ladrones 
que venimos a robar
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A casa do Doña Ana 
Doña Ana de Portugal»
Doña Ana no está aquí 
que está en su jardín 
regando las flores 
de aayo y abril»

La colección de El Salvador publicada por su Ministerio
de Instrucción fáblica, nos traes

Qué os ese ruido 
que pasa por aquí 
de día y de noche 
que no nos dejan dormir.
Somos los estudiantes 
que venimos de estudiar 
Coa una capillita 
de la Virgen del Pilar»
Un páínuelo de oro 
y otro de plata 
que salga lo que salga 
por esta puerta falsa»

Carrizo recoge en Argentinas

Quién es osa gente 
que anda por allí, 
de día, ni de noche 
Be dejan dormir.
Somos los estudiantón 
que v -aos a estudiar 
a la canillita 
de la Virgen del Pilar.
Quién en esa gente 
que anda por allí 
de día ni ce noche 
me dejan dormir.
Dónde está doña Ana? 
está dando vuelta 
del tro-tor-tín.

"Renadío" recoge en Puerto nieos

Doña Ana no está aquí 
que está en su vergel
cogiendo la rosa 
y cortando el clavel.
Vamos a la huerta 
del toro toronjil
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a ver a dona Ana 
sembrando perejil.
Quién es esa gente 
que pasa por ahí? 
de día ni de noche 
me dejan dormir 
Somos estudiantes 
venimos a estudiar 
a la capillita 
de la Virgen del Pilar*
Mariquita la de atrás 
mira a ver cómo ella está.
Cómo está Doña Ana?
Está grave.
Está gravísima.
Está muerta*

Como puede notarse estos juegos extranjeros juntan o me

jor dicho posee*el texto que yo jugué en ai infancia*

141- Eda Gutiérez,David, Chiriquí .-Curso do Verano, Nor*- 

mal de Santiago,1950.
142- Delia Tamayo, Normal de Santiago,1950.
145-Reeuerdo de infancia.
144-Helenn Moreno,1> años,1955.Las Tablas»

145-
n 3£üoa|u At¡¿,

Coro:
La señorita Ana está en el baile 
que lo baile,que lo baile ya, 
y sí no lo baila tacará una prenda mala 
que la saque, que la saque ya.

(Una niña)
Venga Ud. que la quiero h cer bailar.

( en coi'o)
Qué bien que lo hace la mona 
déjenla que lo br, ile sola,



181

qu© lo buile, que lo baile ya.

Quiénes lo juer/tai*» Las niñas,

Qué objatoa se ponen en Juego» - ninguno.

Céao se juega»
Las niñas hacen un círculo y escogen a 

una de ellas para que ocupe el centro. Comienza el can

to en coro y el baile. La del centro baila sola mientras 

las otras le cantan. Cuando la del centro dice can tinado 

"Venga Ud. que la quiero ver bailar", saca, a una de las 

que están en la rueda y la lleva al centro.Esta niña de

be bailar como la del centro le indique; siempre trata

rá de imitarla.Las del ruedo siguen cantando hasta ter

minar la estrofa.La niña escogida es la qu© ocupará el 

centro del círculo en el próximo turno.

fiotat
Le las colecciones que yo he leido sólo la de 

Canarias tiene la correspondiente:
La señora.....(se da el nombre)que ha entrado 
en el baile,
que lo b„.ile, que lo baile, que lo b ile. 
si no lo baila le da un cuartillo de agua: 
que lo paque,que lo paque, que lo pague.
Que salga ustéd que la quiero ver bailar, 
saltar y brincar y andar por los aires: 
por lo bien que lo baila la moza 
déjenla sola,sola,sola en el baile.

Informantes

145- Julia Urriola,20 años,Panamá, 1955•-^ice haberlo
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jugado ea 1944*-Dan la misma versión,Jacinta Povas,20 

años,Panamá,

i46- üLffismaiM

He llaman la huerfanita 
no tengo padre, ni madre 
jugaremos en la calle 
a llorar mi desventura 
desventura
Cuando yo tenía mi padre 

me vestían de oro y pi¿Lta 
y ahora que no lo tengo
me visten de pura lata 
pura lata, garrapata.

147-
Pobrecita la huerfanita 
que no tiene ni padre ni madre 
la echaremos a la calle 
a llorar su desventura 
desventura
desventura.
Cuando yo tenía ai padre y mi madre 
me vestían de oto y plata 
pero ahora que no los tengo 
me visten de pura lata 
lata, lata, lata.

Quiénes le jue; anisólo las niñas. 
Objetos con se juegaj ninauno.

Cómo se juega?
Las niñas hacen una rueda en cuyo centro



133

se coloca la que hace el papel de huerfanita con la ca

beza b ja» Las niñas del círculo cantan la primera de las 

estrofas, girando alrededor de la huerfanita.Cuando tenai 

nan esta primera estrofa la niña del contro,colocando 

las manos sobro los hombros do alguna de las del círculo 

canta la segunda parte. La niña que ha sido escogida por 

"la huerfanita" toma el papel de ésta en el próximo tur

no.

"La Lfrica Infantil de Méjico" recoge:
Pobrecita la huerf. nita 
sin padre y sin su madre 
la echaremos a la calle

’ a llorar su desventura 
desventura,desventura, 
carretón de la basura. 
mSXMX«MXIMXX»SMXXXXX
Cuando yo tenía mis padres 
me vestían de oro y plata 
y ahora que no los tengo 
me visten de hojadel&ta.
Cuando yo tenía mis padres 
me daban mi chocolate, 
y ahora que no los tengo, 
me dan agua de metate.
Cuando yo tenía mis padres 
me daban chocolatito 
y ahóra que ya no los tengo 
me dan gorads con chilito.

Las publicaciones del Ministerio de Xntrueeión Pública
de El Salvador recoge:

Pobreoita la huerfanita 
sin padre y sin madre 
la echaremos a la calle 
a llorar su desventura 
hojalata,hojalata 
carretón de la basura.
Cuando yo tenía mis padres 
me vestían de oro y plata
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y ahora que no loa tengo 
me visten de pura de lata 
hojalata,hojalata, 
carretón de la basur: •

No he encontrado en las colecciones que he leido otras 

referencias sobre este juego.

Informantes

146—Julia Urriola,JO años,ciudad de Pan«í4-Lo jugó en 
1947.

147-Dalys Isabel Brandao,20 años,Guararé, De esta ver
sión recibí cerca de sesenta iguales; entre ellas 

la de Esmeralda López, 12 años, natural de Ghilibre

que inserta una modificación en la manera de rea
lizarlo: ,"cuando a la niña del centro le toca can

tar, lo hace hincada y coge entre sus manos la fal 
da de alguna de las niñas que hacen la rueda. Debe 

cantar como si estuviera llorando".

148-
SAN SBKAPIN DEL MONTE

San Serafín del Monte,
San Serafín cortés

yo como soy cristiana 

yo me hincaré.

San Serafín del Z4onte 
San Serafín cofctés
yo como soy cristiana
yo rezaré...

(se hincan todos)

(rezan todos)
San Serafín del Monte 
San Serafín cortés
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Yo como soy cristiana
me levantaré,.... (Se levantan todos)

Quiénes juegan»- Niños y niñas
Objetos con que juegan; ninguno

CÓmo se ju^a;
Los niños hacen un círculo y girando ha

cia un lado/ y hacia el ótro, cantan los versos de la 

estrofa y ejecutan los movimientos indicados.Para efec

tuar cada uno de estos movimientos se sueltan de las ma

nos. Los niños pueden seguir nombrando acciones indefini

damente.
Nota»

Es San Serafín uno de los juegos más populares
i

en Hispanoamérica. En la colección de Canarias tenemos!

San Serenín del Monte 
San Serenín cordero 
yo como soy cristiano
me arrodillo en el suelo (lo hacen)

San Serenín del Monte 
San Serenín cordero 
yo como soy cristiano
me levanto del suelo (lo hijeen)

Además de esta versión Canarias tiene ésta»

San Serenín de la buena vida, 
que hacen así las lavanderas;
así,así,así, así.

Rodríguez Marín en su colección recoge»

San Serení der monte 
San Serení corté, 
yo, como gUen cristiano 
yo m* arrodiyaré.

ComoCanarias hay la otra variante»
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San Serení
de la güeña,güeña bi 
hacen los zapateros 
así,así, así*

"Lirica Infantil de Méjico, trae:

San Ser fía de 3. Monte
San Serafín cordero 
yo como buen cristiano 
me hincaré, (lo hace)

Sigue el mismo procedimiento que nuestra versión 148

En la colección que he leído de El Salvador exiite con 
el nombre de San Cerolín del Monte.Sigue le mismo proce
dimiento de las versiones que hemos apuntado.
A través de "Renadío" se ve que en Puerto Rico existe una 
versión exacta a la nuestra No 144 y otra igual a la segun
da muestra queche transcrito, procedente de Canarias 
María Cadilla de Martínez, en Puerto Rico también luna ver
sión que se realiza con la misma exactitud de las demás 
pero con el nombre de San Serenín del monte, San Serenín 
artero. En Argentiwt D. Juan Alfonso Carrizo anota:

San Serení del Muiido 
San Serení cortés.
Yo como soy cristiana, 
me levantaré.
Hacen así, así los angelitos 
así,así,así, me gusta a mí.

Luego volverán a comenzar la primera estrofa para decir*"
nacen así , as í los jovencitos 
así,así,así, me gusta a mí,

I luego serán lus lavanderas o lo que quiera el niño, te
niendo siempre el cuidado de cantar los verbos de la pri
mera estrofa entre uno y conjunto de dos versos.

Según C. Alfonso Carrizo esta estrofa tiene muchos 
puntos de cont cto con el juego que se titula "Sobre el 

Puente do Avignón" por lo que os muy frecuente encontrar

confundidas las letras de las dos rimas. En las versio-
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nos que él anota como procedentes de una colección de

Fernández de Soto, existe una idéntica a la panameña»

San Serafín del Monte 
San Serafín cortés 
yo como coy cristiano 
yo me arrodillaré*• *,.

La colección do Hernández de Soto es extremeña,Ho ca

bría pensar en Balboa y en todos los extremeños que lle

garon al Istmo como los portadores de esta tradición?

Informante

148- Recuerdo de infancia. Todavía se juega con entu
siasmo en el interior de la república.

14b-

EL ROMERO

El romero se soca 
no hay quien lo riegue
la amiga de adentro
le ocha un reguero

150

El romero so seca, 
no hay quien lo riegue 
la niña do adentro 
viene y lo riega
Qué dice la rosa? (hablado)
que eres hermosa 
que dice el clavel?
Que oros cruel 
Qué etico la sal?
Que te vas a casar*
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Con quién?
Con quivn as parezca bien.
Ni contigo,ni contigo,
Ni contigo.
Sólo con Dios y mi amigo.

Quiénes juegun; Sólo nifUs.

Objetos con que Jueg^ns ninguno.

Cómo ge jue#< !
Las niñas hacen un círculo y escogen a una 

para que ocupe el centro. Cuando comienzan el canto, la 

del centro gira hacia la derecha y las del círculo hacia 

la izquierda. En la versión 150, el diálogo se entabla
4

entre las de la rueda y la del centro. Cuando la del cen

tro escoge la q~.e desea, la escogida pasa a ocupar el cea 

tro y la del centro se une al gru£o del círculo.

Notai .
No he encontr do correspondientes a este juego en

t

ninguna de las colecciones leidas.

Informantes
149- Recuerdo de infancia.
150- Julia Ürriola, 20 años ciudad de Panamá,1955; dice 

haberlo jugado en 1946. También da esta versión 
Marta Córdoba, 20 años, Chitré, Prov. de Herrera, 
corno jug¿..do en 1547.
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151-
¡í^JSTRgLLA.

La alegre primavera 
de verde se vistió 
otoño coa invierno 
bailando el rigodón.

Bailando quieres ir 
y dice ol socarrón 
danzad, danzad 
que me sofoco yo*

152-
Salve bandera roja y gualda 
en alto siempre desafía el viento 
la tierra toda, únicos guerreros 
tú eres España en las desdichas grande, 
y en tí palpita con latido étimo 
el aliento inmortal de los guerreros 
que a tu sombra adorándolte murieron.
Cubres el templo en que la madre reza 
la choza de los míseros labriegos 
la cuna donde duermen los infantes 
la tierra en que descansan los abuelos.
Por eso eres sagrada y en torno tuyo 
a través del espacio y de los tiempos 
la gloria de las guerras españolas 
vibra y retumba con marcial estruendo, 
salve, salve.

QulÓnes lo juegani Niños y niñas.Mucho más las niñas. 
Objetos con que se juegat ninguno.
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Cfet-se.juega,! ,
Causará extraneza^rer con el título de "La
í

Estrella” un juego que tiene textos distintos; por eso 

quiero hacer una aclaración» El nombre de estrella pro

viene de la figura que se realiza al ejecutarlo» La cau

ción puede ser cualquiera. Las que he escrito son las 

que más se usan. Se dibuja una estrella grande en el 

suelo y las jugadoras se coloean por pares en cada vór

tice, dispuestas a avanzar en un momento dado por u&a 

de las líneas que salen del punto de partida que han 

escogido; avanzarán siempre en busca de la coaparlera que 

ha salido del vórtice opuesto. Una vez listas para co

menzar, entonan en coro la canción y empieza la marcha 

por las líneas del dibujo. Al encontrarse con la compa

ñera que viene marchando en dirceci'on opuesta, xs le 

tenderá la mano derecha que la compañera debe estrechar
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con la suya. Esto ayudará a formar una verdadera cadena 

si todas marchan al compás. El algún momento del paseo 

tendrá que verse una estrella en movimiento* Cuando no 

se dibuja la estrella se hace un simple círculo y las 

niñas te colocan alrededor de él en esta formas la mi

tad del grupo gira, desde la mitad del círculo, por to

da la línea, hacia la derecha y el resto usa la otra par

te del círculo, avanzando por la izquierda, a fin de en

contrarse y formar cadena.

£otai
Esta forma de juego no la he tallado en ninguna de 

las colecciones que he leído. En Panamá es popular toda

vía en las poblaciones del interior de la república. En 

la capital era común por los años de 1919, 1920, 1921.

Hoy no veo a ningún grupo de niños realizar esta proeza. 

Los que eran viejos en la época en que yo era niña, sen

tían predilección por este juego. Cuando los niños lo eje-

taban los balcones se llenaban de adultos que admiraban 
a los chicos. Yo misma vi muchas veces la estrella en mo

vimiento.
Informantes

151- Leonor González Martinelli, San Francisco de Vera
guas.

152- Hecuerdo de mi infancia*
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153- aajiA B,y.A,,

A la casita baja 
el palomito va 
una que va en el medio 
y otra que va detrás*
Agáchate "mijito*1 *
y vuélvete agacftaf
que loa que no se agachan
no saben jugar
J-I-J-K
L-Ll-M-A
el niño que no se agacha 
no sabe jugar» 
y si tú do lo sabes 
otro te enseñará*

Quiénes lo juegan* Las niñas*

Objeto» oon guo j,uefiftft» Ninguno.

Cómo se jue^t
Las aifiaa forman un círculo doble pues se po

nen de doi en dos» una frente a la otra.Comienzan a can

tar la letra y se mueven girando en el mismo sentido. Cuan 

do llegan al punto que dice "agáchate mijito etc", todo» 

se agachan y de allí en adelante seguirán haciendo lo que 

indique la letra. Cuando llegan a los versos que mencionan

las letras» se detienen» se ponen las manos en la cintura 

y sin moverse de suspuestos se contonean; luego se las

♦-Contracción del posesivo MI y el sustantivo Hijito.
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quitan de la cintura y se toman de las manos compañera 

con compañera y empiezan a dar vueltas hasta quedar otra 

vez en la posición inicial para comenzar el juego nueva

mente»
í&Ml

Este juego es popular* entre nosotros;recibí cerca

de 60 envíos de niños que lo nombraban entre sus juegos

preferidosiai es popular entre nosotros,no parece serlo

en América. La única colección que tiene algo parecido es

la de Juan Alfonso Carrizo en Argentina que dice asíi

En el jardín de 1’ era 
tres maravillas son 
una que está en el medio 
hija del capitán, 
sobrina de Mercedes, 
hija del coronel.
Soldado de a caballo 
retírate del cuartel.
Ya me voy retirando 
Ya me retiraré.
Me voy a ver a mi tío 
que está en ©1 cuartel. 
h-i-j-k-l-li-m-a 
si tu no me quieres 
otra amiga me querrá.

S.Alfonso, afirma que la rima es española y cita, algunos 

autores entre los que aparece Alberto de Sevilla en cuya 

colección hay unas estrofas de mucha similitud con la que 

él registra en su tierra.

153-Nidia Rivera,13 años,Laa Tablas,Los Santos, 1955.

154- EL PATIO.,M..MI.CAM

El patio de mi casa
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es muy particular 
cuando llueve se moja 
como los demás»
Agáchate 'al jlta " 

y vuélvete a agachar 
que los que no se agachan 
no saben bailar 
H-I-J-K-
L-L1-M-0
que si tú no me quieres
otra amiga tendré yo. (u otro amigo)

Quiénes lo juegan> Generalmente las niñas.

Objetos con que iueaaai ninguno.
J

Z61&0 ae .lueau
Se juega en la misma forma que se juega 

el No 155 que precedió a éste.

Notat
En “Renadío* de Puerto Rico he encontrado esta ver

siént
El patio de mi casa 
es muy particular.
Cuando llueve 3e moja 
como los demás.
Agáchate,
y vuélvete a agachar 
que las agachaditas 
no saben bailar.
fí-I-J-K.
Xr»Xil«4^»A«
lo me voy,yo me voy 
pues no me quiero mojar.
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H-I-J-K 
L—Ll—M—Q ,
que si tú no ae quieres 
otro amigo tendré yo.

No la he visto en ninguna otra colección*

Informante,

154* Ester Raven, 12 anos,Panamá, 1955»2s de gran acep

tación entre los niños, ajquienes veo jugar constan temen te 

este juego*

155* MAURICIO EPS A LA GUERRA

Mauricio fue a lu guerra 

qué dolor,qué dolor, qué pena*

Mauricio fue a la guerra 
¡Ay cuándo volverál
Do re mi, do re fa (bis)

Allá viene un paje

qué dolor, qué dolor, qué pena*

Allá viene un paje
qué noticias traerá.

Ay do re ai, ay do re fa*

Las noticias que trae
qué dolor,qué dolor, qué pena*
las noticias que trae 

Mauricio murió allá, 
ay do re mi, do re fa, (bis)
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156-
En Francia nació un .liño 
qué dolor,qué dolor, qué pena.

En Francia nació un niño 
de padre natural.
Do re mi, do re fa. (bis)
Por no tener padrinos
qué dolor, qué dolor, qué pena.
Por no t.ner padrinos 
murió sin bautizar» 
doremi, do re fa. (bis)
La caja era de vidrio
qué dolor, qué dolor, qué pena.
La caja era de vidrio 
y la tapa de cristal.
Do re mí , do re fa. (bis)J
Donde lo enterraron
qué dolor, qué dolor, qué pena.
Donde lo enterraron 
los pajaritos van.
Do re mi, do re fa. (bis)

Quiénes lo juegan: Generalmente las niñas.

Objetos con gue se juega: ninguno.

jy. ¿wat
Las niñas hacen un círculo y van girando 

al son del canto. Cuando llega a los versos que no&br n 

las$c notas musicales, se sueltan de las nanos y colocan

do éstas en la cintura se contonean haciendo pasos de bni 

le;sacan un pie primero y otro después.Luego todos vuel

ven a su posición inicial para comenzar la ronda.nuevamen

te •
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Notas

£ste juego nuestro no es otro que el Mambrú francés 

de renombre universal. Lo de Mauricio no parece Qtra cosa 

que una deformación del nombre Mambrú. En Panamá lo can

tamos también con la música de este juego de origen fran

cés.Autores como Monserrate Dellz y Vicente Mendoza, sobre 

todo éste último que ha hecho un extenso estudio sobre el 

MaabrÚ * nos dicen que en el siglo XVII la canción "Mal- 

bourough s*en va-t-en guerre se generalizó en Francia in s

ta el punto de que la reina María Antonieta, aprendiéndolo 
de una nodriza de sus hijos/^8pularizó en la corte. Se cree 

que el texto eS posterior a la melodía quec© una vieja 

canción de caza. $stá inspirada en la victoria del Duque 

de Malbourough en la batalla de Malplaquet, año 1709.En to

das las colecciones viene el Mambrú. En el Cancionero Mur

ciano de Alberto de Sevilla, aparece según apunta Carrizo 

una versión que es casi exacta a la nuestra que lleva el

No 156. Rodríguez Marín no la incluye en su colección.
En América D. Juan Alfonso Carrizo tiene la siguiente!

Mambrú se fue a la ¿pierra 
quép dolor, qué dolor, qué pena 
Mambrú se fue a la guerra . 
no séár cuándo vendrá.
Ahí ¡ahí ¡ahí ¡ahí ¡ahí ¡ahí
No sé cuándo vendrá.
Vendrá para la pascua

♦-Anuario de la Sociedad Folklórica de Méjico 1942,Pa^ 91
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qué dolor» qué dolor» qué pena*
Vendré para la pascua 
o por la Trinidad*
La Trinidad se pasaX 
Fiambré no vuelve más*
Ahí Ahí Ahí Ahí Ahí Ahí 
Mambrú no vuelve más.
Por allí viene un paje 
qué noticias traerá.
Ahí Aiil Ahí Ahí Ahí Ah|
Qué noticias traerá»
Las noticias que traigo 
qué dolor» qué dolor qué pena; 
las noticias que traigo 
dan ganas de llorar*
Ahí Ahí Ah} Alxi Ahí Ahí 
Dan ganas de llorar*
Mambrú se ha muerto en guerra 
qué dolor, qué dolor» qué pena;
Kambrú se ha muerto en guerra 
y yo lo fui a enterrar
Con cuatro oficiales 
y un cura sacristán.
Ahí Ahí Ahí Ahí Ahí Ahí
Encima de la tumba
qué dolor, qué dolor, qué pena,
encima de la tumba
los pajaritos van*
Ahí Ah» Ahí Ah! Allí Ahí 
Los pajaritos van*
Cantando el pío, pío
Qué dolor, qué dolor, qué pena.
Cantando el pío,pío 
los pajaritos van.
Ahí Ah» Ahí Ahí Ahí Ahí 
el pío, pío, pa.

En Puerto hico ha recogido Monserrate Deliz ésta:

Fiambré 3© fue a la guerra 
qué dolor, qué dolor, qué pena!
Mambré se fue a la guerra 
No sé cuando vendrá.
do, re, mi, do, re, fa.
No sé cuando vendrá.
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Si vendrá para Pascuas 
IQué dolor,qué dolor, qué penal 
Si vendrá para Pascuas 
o para Navidad.
Do re ai, do re fa. 
o para Navidad.
Allá viene un barquito
qué dolor, qué dolor, qué penal
Allá viene un barquito
qué noticias traerá
do re mi, do re ga.
<ru<J noticias traerá.
Las noticias que trae
Qué dolor, qué dolor, qué penal
Las noticias que trae
dan ganas de llorar.
do re mi, do re fa,
dan ganas de llorar.
Es que Marabrú se ha muerto.
Qué dolor, qué dolor, qué penal 
Es que Mambrú se ha muerto 
y lo llevan a enterrar, 
do re mi, do re fa, 
y lo llevan a enterrar.
La caja era de oro,
Qué dolor, qué dolor, qué penal 
la caja era de oro 
con tapa de cristal, 
do re mí, do re fa.
Con tapa de cristal.
Encima de la tapa
Qué dolor, qué dolor, qué penal
Encima de la tapa
un pajarito va,
do re mi, do re fa,
un pajarito va
cantando el pío,pío
Qué dolor, qué dolor, qué penal
cantando el pío, pío
el pío,pío, pa
do re mi, do re fa,
el pío,pío,pa.

En Méjico D.Vicente recoge hasta tres versiones de 
Mambrú; una larguísima en la que se hace la historia 
de Mambrú, desde su nacimiento en Francia, su bautizo, 
el noviazgo,el matrimonio que no llegú a realiz rs» por

que tuvo que irse a la guerra etc etc, para terminar
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con la muerto de Mambrút

Un niño nació en Francia,
aire Ud»,mire Ud. qué elegancia!
Un niño nació en Francia 
muy bello y sin igual»
Por falta de padrinos 
mire Ud. mire Ud, qué ladinos! 
por falta de padrinos 
Masíbrú se va a llamar.
Fiambré, señores míos, 
miro Uú. miroSld. qué desvíos! 
Maffibré,áeñores' míes, 
casarse quiere ya»
Con una daña hermosa,
mire Ud», mire üd., qué babosa!
Con una dama hermosa
nacida en Portugal»
los duques y marqueses,
mire Ud., mire Ud», qué sonceces!
Loa duques y marqueses 
lo van a apadrinar»
En la noche del baile,
mire Ud., míre Ud., qué del fraile!
En la noche del /baile
fue entrando un oficial»
En la mano le pone,
mire Ud., mire Ud», qué dispone,
en la mano le pone
una cédul real»
«ñu© quiso, que no quiso, 
mire usted, mire usted qué chorizo! 

„Aue quiso, que no quiso, 
se tuvo que ausentar»
Maabré so fue a la guerra 
mire usted,mire usted que se aferra! 
Maiabré se fue a la guerra 
no sé cuando vendrá.
Si vendrá por la Pascua,
mire Ud., mire Ud», qué tarasca!
Si vendrá por la Pascua 
o por la Trinidad»
Se sube a la alta torre
mire Uú., mire Ud., cómo corre!
Se sube a la alta torre 
por ver si viene ya.
Ya. veo venir un paje
mire usted, mire usted, qué salvaje!
Ya veo venir un paje
qué noticias traerá?
Las noticias que traigo,
mire usted,mire usted, que me caigo.
Las noticias que traigo,
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que MambrÚ es muerto ya.
Los padres manarrotas,
Mire usted, mire usted, qué pelotas}.
Los ¡).\dres manarrotas, 
cantándole van ya.
Los padre3 musicudos,
mire usted,mire^ usted, qué trompuédSfÜ 
Los padres musicudos 
ya lo llevan a enterrar.
Aquí acabó la historia, 
mire usted,mire usted,qué zanahoria 
aquí acabé la historia 
Mambrú descansa ya.

Informantes

Hecuetdo de infancia.
jír^íi'^de Carrién, residente en Llanos 

de Piedra, prov. de Los Santos,27 aííos, 1355»

los erico pollitos

Cinco pollitos tiene mi tía
uno le canta y otro le *fa
chínguili, chilingui
chÓngolo,cholongo•
No hay caracol que no tenga su nombre.
Si la niña se muere no hay qufcén la llore. 
Sólo se siento la muerte del hombre.
Hazte para allá (empuja A/ una niña) 
que no tengo qué darte.
Sólo un pedazo de chocolate.
Toddks las noches bate que bate,

bate que bate el chocolate.

Chíchiribí,chíchirlbomba
no hay caracol que no tenga su comba.
£1 hombre se muere y no hay quien lo llore.
El hombre se siente con la muerte del hombre.
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Quiénes juegan: Generalmente lo juegan las niñas. 

fflÜfitgQütpe usanj Ninguno.

■Sfep. iOm
Las jugadoras forman un círculo y una de 

ellas s© pone en el medio. Sin moverse de su lugar,todas 

comienzan a batir palmas al son de la canción. Cuando lie 

gan a le parte ¿¿ue dice: "bate que bate el chocolate w, se 

ponen las manos en la cintura y se mueven hacia un lado 

y hacia el otro con gran fuerza, hasta terminar la can

tar la estrofa. Cuando el verso dices "Hazte para allá", 
la niña quejes tá en el centro empuja hacia afuera a una 

de las del círculo, la cual ha de quedar en el centro en 

el próximo turno. Esta realización es para el 157, pues 

en el 150, las niñas al mismo tiempo que baten palmas, 

saltan el el puesto al compás de la canción,usando un 

pie primero y después el otro, hasta terminar con la le

tra del texto.

Notai No le he hallado correspondientes.

Informantes

157-Inés Alba, 15 años, ciudad de Panamá,1955. Los niños 
de las escuelas primarias lo juegan a menudo.

168-i’ermina de Vergura, 85 arios, Guararé, dice haberlo 
jugado de niña en la población del Quemao,hoy San 
José de Las Tablas.
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¿L 3S¿Ui SÜK CAJO

Estaba el señor don gafco 
sentadito en su tejado 
con su mediecita ’e punto 
y su zapatito picao.
Pasó la señox'a gata 
con los ojos relumbrosos 
y el gato por darle un beso 
se cayó del tejado al pozo 
Arre que son las ocho 
chocolate con bizcocho 
arre que son las diez 
chocolate con bisté.

2ütí

160
Estaba el señor don g^to 

sentadito ©n su tejado 
con su medieeitu * e seda 
y sapati tos bordados.
Pasó la señora gata 
con los ojos relumbrosos 
y el gato por d. rio un beso 
se cayó del tejado al pozo

Quiénes lo jne¿; n:Niños y niñas.
Objetos con ¿;ue juegan»Ninguno 
Cór.o ae jüe(.at

Los niños se colocan de dos en dos, uno 

frente al otro y comienzan el canto al son de palmauas. 

fictas palmadas se hacen en una forma muy especial, pues
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primero cada nina choca sus propias manos y acto seguido

se abren para chocarlas con las de la compañera que viene

en su busca.Cuando llegan al verso que dice * arre que

son las ochoM, las p&lmud&s se hacen, entonces, cruzadas;

estas palmadas cruzadas, siguen hasta terminar la letra.

Si una niña se equivoca echa a perder todo el juego.

No tai ho aparece en las colecciones que he leído, jugado

en la forma que describo. D. Vicente recoge s

databa el señor don gato 
sentadito en su tejado, 
calzado de media blanca 
y cu zapatito bajo»
Iba subiendo la gata 
con sus ojos relumbrando 
y al tiempo de darle un beso 
el gato se vino abajo.
3e rompió media cabeza 
y se desconcertó un brazo, 
tuvieron junta de módicos 
y también de cirujanos,
Uno lo agarra las patas, 
otro le agarra las manos 
hay otro que en la» orejas 
el pulso le es tá tomando•
Y moneando la cabeza
en señal de deshauciarlo 
el módico en jefe exclama:
-Siempre muere el desgraciadoí 
lúe traigan al padre cura 
para que confiese al g to 
y que haga su testamento 
de todo lo que ha robado»
Salió la gata corriendo 
al sacar de su curato 
al bendito padre cura 
quien llega muy fatigado.
Y el enamorado luego, 
comienza su gran relato:
-Acúseme, jpadre mío
que he robado buen tasajo, 
mucho queso, longaniza 
es lo que más he roUado;
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además muchos chorizos 
y también un lomo asado.
A las once de la noche 
acabé medio maúllemelo 
y lo trajeron gallina 
para darle tibios caldos.
La gata so pono luto 
los gatos» cipotes pardos, 
y unos buenos funerales 
le hacen al señor don gato, 
Los ratones de contento 
se visten de colorado 
y celebran un banquete 
por la muerte del tirano.
Y en su tumba, le pusieron 
Haquí yace un desdichado.
Lo murió de tabardillo, 
ni de dolor de costado 
su muerte fue ocasionada 
a causa de un beso dado 
a su gata tan querida, 
y murió por descuidado”.
A todos * os que mm escuchan 
y que sean enamorados 
no la del gato les pase 
y mueran desconchinflados.

Como puede observarse este es un romance largo que no 

juegan en Fiéjico como jueto sino que lo cantan los niños 

como uno de los tantos romances. Quizás por eso entre 

nosotros se ha perdido el reoto pues para jugarlo sería 

demasiado largo. Todas las versiones que recibí lo traían 

hasta donde lo he transcrito. Además lo he visto jugar 

con gran entusiasmo en las horas de recreo a los niños 

de las escuelas primarias.

Infonrantes^
159- Gina López,12 años,ciudad de Panamá,1956.
160- Doña ciara ft&rtinelli de González,80 años,San Francia 

co de Veragua^ 1556.
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161- CvKfOaig.MXgA COM-POHIE

Coaponte, niña, componte 

que vienen ios marineros 
con ese tro.je tan lindo 

que parecen carniceros.

Anoche yo te vi.
-Dónde?
En el parque de Santa Ana 
aoviendo la cinturita 

pirinpimpín, pin,pin,fuera.

Quiénes lo. juc?. n?. Didas solaaente 

Objetos rué se us¿ ns Kinguno.

Cómo se jugues
Las niñas hacen un círculo y se ponen

las manos en la cintura.En el centre del círculo se colo

ca una que ha sido elegida por rima de sorteo, lodas co

mienzan el canto y ai son de su música,se balancean mo

viendo la cintura. Cuando ai cuitar nombran el vestido, 

hacen diversa^ demostraciones con el que ilev.u puesto, 

para denotar algo muy bello.De allí en adelante se hacen 

todos los movimientos que la letra indica, fíl diálogo se 

efectuaxá entre la nina que está en el centro y las 

que la rodean. Cuánao ella pregunta "Dó ^do?l, el grupo le 

responde ol resto del texto, lloviéndose un poco exagera

damente en son do burla para hacerle la chacota. La del 

centro simulando disgusto por las burlas, aprovecha la 

le^ra del último verso pora secar a una de las del cír-

bello.De
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culo que deberá ocupar el centro de la rueda al repe

tir el jue¿^o.

Nota: No lo he encontrado en ninguna de las colecciones 

que he leido. El hecho de que se diga parque de Santa 

Ana podría hacer peas r que ha surgido aquí, pero a esto 

debo responder que a muchos niños les he oído parque 

Tulipaño, lo que me hace suponer que no es de aquí, si

no que nuestros niños lo han adaptado.Pero de dónde? No 

lo sé.

Informante

161- Mireya porderot 12 años, ciud d de Pa.amá,1955* 
Después de la información de Hireya llegaron a mi 
numerosas versión s iguales provenientes de la ciu
dad de Panamá.

162-
RUñfí

Rube es una niña 
que vive en el bosque 
su canto es melodioso 
su risa mejor 
imitemos lo que hace 
imitemos lo que hace.

Quiénes lo jueg.n» Sólo l&s ninas.

P&LfrlSS..£0&..<m- Ninguno,

Cómo se juega?
Las niñas h. cea un círculo y toómbr&n a

una de las del grupo para que ocupe el centro* Una vez
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dispuestas comienzan a dar vueltas alrededor de la del 

centro al compás de la música.Cuando dicen los del gru

po "imitemos lo que hace*, la niña del centro empieza a 

hacer diferentes actividades que imitan los oficios de 

las mayores, como barrer, fregar, eoáer, eto Las imita

ciones terminarán cuando la/í niña ejecute lu3 de rezar y 

dormir. Hay que tener el cuidado de repetir la letra de

la ronda antes de comenzar a imitar cada una de las acti

vidades que la del centro quiera poner en juego.
No tai
No he visto este juego ni con la letra ni con la música, 
ni siquiera con realización parecida en ninguna de las c 

lecciones leídas.

Informante

162- Carmela Díaz de Mckay, 50 años, Dice haberlo jugado 
en David cuando era niña.

163- LA BAlLAnlñÁ

Esta es la bailarina 
Sentada en la banqueta 
está la pobre Lety.
Por caridad, den un salto 
en el alto.
¡A la reverencial 
¡A la penitencial 
Juriyú, juriyú,
Dale un beso y quedas tú.

&uiánes, lo juegan: Niñas solamente.



2X0

Objetos con que juegan: Ninguno.

CÓao se juega:

Las niñas hacen un círculo y nombran una 

para que ocupe ©1 centro. Empiezan a cantar y cuando la 

letra dice** den un salto", todas saltan, pero la del 

medio debe saltar más alto que las demás. En seguida ella 

hará, al tiempo que las otras exigen la "reverencia", un 

saludo como el que hacen las bailarinas al despedirse 

del público; cuando le pidén la "penitencia" se arrodi

llará, para levantarse luego y dar un beso a una de las 

del círculo, la cual ocupará el centro de la rueda en 

el prÓBimo turno.

Notas Ho he encontrado nada parecido en ninguna colección. 

Informante^.

163- Cornelia Martínez, 18 años, La Sonaaora, Penonomé, 
Prov. de Coció. 1955»- Jacinta Povas, ciudad de Pa
namá, 50 años, 1955*

164- EL PAPELON

Mi iuCiú re vende vino 

Mi padre vende ron; 

y yo la más chiquita 

jugando el papelón, 

el papelón y el papelón.

Mi padre vende vino,
Mi madre vende ron 
y yo por más chiquita

165
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yo bailo el papelón

el papelón y ají pintón, 
y ají pintón»

Quiónes jue/pm Las niñas únicamente

Con qué objetos! No usan ninguno.

C&BP se .merat
Las niñas cantan esto a tiempo que salt n 

al compás de la música y tocan palmas combinándolas con 

el salto.Las palmas las tocarán alternativamente primero 

adelante y luego atrás.
Nota* No lo he encontrado en ninguna colección. 

Informantes

164- Recuer¿¿0 de infancia.

165- Zoila Z, de Espino, Guararóf195O
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JUEGOS CON DIALOGO

(sin música)
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166- TCRIS2-¿AL_DO¡^^

-Torito» sal de mi huerta.
-Señor, que no tengo puerta.
-Sal por donde entraste.
-Señor, que me la cerraste.
Para eso tengo hachas y martillos 
para romper este maldito castillo.

Quiénes jue&ans Miñas y niños; mucho más los niños.

Con qué .iue¿u m Mo us. n ningún objeto.

Cómo sa juega»
Los niños h-cen un círculo y se toman fuer

temente de las manos. Uno de los niños que esáárá en el 

centro del cMculo, hace de ternerito, Otro niño que es

tará fuera del círculo, hace de patrón. Entre el Ternero 

y Patrón se entabla el diálogo. Cuando el ternerito 

llega a la parte que dice "pura eso tengo hachas y marti

llos etc.", trata de romper el cerco que le han techo los 

niños de la rueda,quienes tratan de impedir que lo logre. 

El patrón estará alerta a fin de corretear al ternerito 

si éste rompe el cerco y se es.apa. En caso de que el que 

hace de ternero logre escapar, el patrón debe corretearlo 

hasta darle alcance.8i no lo logr , el "ternerito" vol

verá al centro del ruedo y comentará nuevamente el juego 

con los mismos personajes. Si el patrón lo llega a alcan

zar, el torito pierde y otros dos niños del corro tienen 

la oportunidad de hacer los papeles de "ternerito " y de 

patrón.
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Nota*
Pocas son las colecciones que traen esta versión, 

pues de las que tengo, sólo las de Juan de Dios Arias en 

Colombia y la del Ministerio de Instrucción Pública deX 

El Salvador, traen v. rían tes que corresponden a este jue

gos La de Colombia dice asíi
-Cabrito,salí de ai huerto 
-Señor que no topo puerta

' -Por donde entraste, salite 
que la toparás abierta.

La de El Salvador:

-Venadito, venadito,salí de tu huerta 
-No salgo porque no tengo puerta 
a que te hago salir
-a que no
-a que sí 
-a que no.

Informantes

166- Recuerdo de iníbnfcia. También dieron la misma infor
mación,Eda Gutiérrez,de Chiriquí.Da el mismo texto pero

«. z
en la ejecucUDbt añade que cada vez que el "ternerito"

golpea sobre las manos de sus compañeros, repite la frase

"para eso ton^o hachas y martillos par romper este mal
dito castillo"«

167- EL RAiO.X Y EL G..ÍÜ

*A que te cojo ratón.
-A que no gato ladrón.
-A que sí.
-A que no.
—A ¿ue sí.
-A que no.
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166*»
A que te como ratón.

—A que no te atreves ratón.

169-
-hatón qué haces en mi casa? 
-Buscando qué comer.
-A que te cazo.
-A que no.

170-
-Ratón, qué haces en mi cueva. 
-Buscando qué comer.
-Con qué permiso.
-Con el mío
-A qu® te* cojo, ratón.
-A qu® no.
-A qu® sí.
-A que no.

aiUéaftfl.Hifia» y niños.

Oblato oon qu, so Ninguno.

C&ao a. iuo^a»
Los nidos hacen un ruedo amplio y en el cen

tro se coloca el niño que hace el papel de ratón. Fuera 

del círculo se sitúa el que hace de gato. Una vez dispues

to el cuadro, comienza el diálogo entre el niño que hace 

de gato y el qu© hace de ratón. El gato trata de entrar 

al círculo y cazar al ratón. Los niños del ruedo tratan

de impedirlo, agachándose o levantándose según el caso,
Si el ratón se ve precisado a salir, los niños levantan

las manos para que pueda salir con facilidad del cerco;
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lo mismo h^rán cuando tenca necesidad de entrar. Con el 

gato harán todo lo contrario.Si el gato piense entrar al 

cerco los del ruedo tratarán de impedirle la entrada.$i 

logra entrar y quiero salir, buscarán la manera^ de es

torbarle esa salida.Si el gato logra aleánzar al ratón 

éste pierde y dos niños nuevos entrarán a facerse cargo 

de estos papeles. Si el gato no logra alcanzar al ratón 

y se cansa dándose por vencido, el gato pierde y vuelve 

a desea, eríar el mismo papel.

Nota;
Hemos entrado conteste juego en una serie que no 

tiene correspondientes en las colecciones que he leído. 

Sólo pondré algunas referencias de los países en cuyas 

colecciones he encontrado alguna cosa y por cierto son 

muy raros. He encontrado que en Venezuela se juega pero 

sin diálogo.Tal lo describen las colecciones de R. Rosa

les, publicadas en los boletines venezolanos que se ediw 

tan por orden del Ministerio de Educación.

167- Recuerdo de infancia.
168- Aurora Romero, Curso de Verané de la Normal de San

tiago, 1950
169- Eda Gutiérrez, David, Chiriquí, Curso de Verano de 

la Normal de Santiago,1950.
170- Mariela Carrasco, 13 anos, ciudad de Panamá,1955»
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171- LA GALLINA CIEGA

-Por ckSnde sale el sol?
•Por aquí •••••••*•( señala con la mano)
•Por dónde s¿^le la luna?
•Por allá»• •**•(señala)
-Qué se te ha perdido?
-Üna aguja y un dedal
•Cuántas vueltas quieres?
•Las que Ud. me quiera dar»
-Echate a buscar. (ee le vueltas)

172-
•Qué se te ha perdido?
-Una a^uja y un dedal»

175-
-Gallina ciega de dónde vienes?
•De Granada*
•Qué has comido?
•Carne salada»
•Qué has bebido?
•Agua salada»
•Por dónde sale el sol?
•Por el Este.
•Y la luna?
•Por el Oeste.
•Callinita ciega

qué se te ha perdido?
•Üna aguja y un dedal 
•Sálgalo a buscar.

174-
•Por dónde s le la luna?
•Por allí*......... (señala con la mano)
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-Por dónde sale el sol?
-Por allí(señala)
-Quó comiste?
-Carne asada.
-Quó bebiste?
-Agua azucarada,
-QuÓ buscas?
-Una aguja y un dedal 
-Para coserle a quióa?
-A mi padre y a mi madre,
-Cuántas vueltas quieres que te dó?
-Una sin ninguna. ( se le da una vuáflLta.).

Quiénes lo juegan? Niños y niñas. Generalmente los niños 
solos o las niñas solas; raras veces juegan juntos niños 
y niñas,
Qbejetos con que se juega; Es necesario llevar un pañue

lo grande o un trapo apropiado para vendar a la persona

que haga de gallina ciega.
Cómo se juegas

Se escoge por suerte a una niña del grupo y 

se le venda. Se le hacen las preguntas del diálogo y ella 

responderá tal cual aparece en el texto. Las preguntas las 

hará cualquiera niña del grupo,.Cuando el diálogo llega 

a la parte que dice "las vueltas que Ud. me quiera dar", 

la niña que hací las preguntas toma a la que hace de Galli

na Ciega y le da dos o tres vueltas para desorient ría.

En seguida ella tratará de alcanzar a ciegas a alguna de 

las jugadoras.La quesea alcanzada quedará de Gallina Cie

ga en el próximo turno.

La versión 173» exige que las niñas del grupo hagan
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un círculo; la que hace de Gallina Ciega, vendada, se 

le coloca en el centro del ruedo después de hacerla gi

rar sobre sí misma por dos o tres veces. Las niñas del 

círculo giran alrededor de ella,tratando de acercársele 

lo más posible,Esta traba de alcanzar a alguna de las 

de la rueda. Si logra coger a alguna ésa queda d© Galli

na ciega.

g.g*ai
El juego de la Gallina Ciega es uno de los más 

antiguos y más difundidos en el mundo. Rodrigo Caro lo
incluye entre los juegos de sus Días GenjXlJLé& o Lúdricos 

Según versión de Emilia Romero en su trabajo publicado en 

la Revista de Folklore Americano NO 2 de 1954, los grie

gos lo llamaban "El Ciego” y los latinos "Kiscinda".

Rodrigo Caro lo describe asís"Miscinda se llama

ba el juego en el cual se ponía uno con los ojos vendados, 

haciendo que no veía; escuchaba empero, las voces de los 

que jugaban con él; si cogía alguno lo ponía en su lugar

para que hiciese otro tanto."•*
En España se jugaba en el siglo XVI con el nom

bre de "Adivina quién te dié" cuyo diálogo era el siguien

te»
-Qué venden en la tienda?
-Espadas.
-Qué venden en la plaza?

♦-Diálogo V.< Aparte VI de los "Días Geniales".
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-Escaramojos.
-Con ellos te saquen los ojos,si vieres. 
-Amén.

Rodríguez Marín lo registra asís

-Gallinita ciega 
qué te s* ha perdió?

-Una *buja y un deá.
-Pos échalo a buscá.

En América está bien difundido.Lo tienen en Colombia, 
según versión de Juan de Dios Arias, con el nombre del

"Vendado*.En El Salvador con el mismo nombre de Gallina 
Ciega pero sin texto.En la colección de Emilia Romero 

que es peruana, existe con este diálogo:

-Gallinita ciega 
qué ce te ha perdió?

-Una e^uja y un dedal 
-En dónde?
-En el totoral.
-Qué estás haciendo?
-Durmiendo ( o cosiendo o lo que quiera decir) 
-Cuántas vueltas quieres que te dé ?
-Tres, ( ó 4 6 5 ó las que quiera a voluntad) 
-Echala a buscar.

Lope de Vega, el gran dramaturgo español, le conded© el 

honor de hacerla figurar en una de sus oiras,En la Trage

dia de "Adonis y Venus” hace mención de él en el Acto II.

Informantes
171- Recuerdo de infancia.
172- Delia Tamayo,curso de verano de La Normal de Santiago 

1950
175-Aurora Romero,Normal de Santiago,1950.
174- Patricia Griffith, 15 años ciudad de Panamá,1955*
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175- LA GALLINA Y LOS POLUTOS

-Qué hora son?
-La una»
-Qué hora son?

T g. dos»
-Qué hora son?
-Las tres.
-Qué ñora son?
-Las cuatro.
-Qué hora son?
—Las cinco *
-Qué hor son?
-Las seis.
-Qué hor?. son?
—Las siete
-Qué hora son?
-Las ocho.
-Qué horas son?
—Las nueve »
—\»ué hora son?
—Las diez»
-Qué hor¿;t son?
-Las once.
—Qué horas son?
-Las doce.
-A qu© te cojo un pollito» 
-A que no»
-A que sí»..
-A que no».»»

Quiénes lo jue&ani ñiños y niñas»

Ob.íotoa con -;ue B» Juega.» aiftguho.
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Có;:io so .lúea-i
Se nombra a la nina más alta del grupo para 

que haga el papel de gallina y a otra,entre las más hábi

les, para que haga de gavilán..El resto de ios niños, 

en fila de a uno en fondo y tomados de la cintura se colo

can detrás de la que hace de gallina.Entre la que hace 

de gallina y la que hace de gavilán, se desarrolla el diá

logo vue hornos apuntado.Apenas termina el diálogo, el "ga

vilán” trata de alcanzar " un pollito". La "gallina* tra

ta de defenderlos, abriendo los brazos y saltando para 

atajar el "gavilán" que corre hacia la derecha y hacia la 

izquierda con aviesa intención. Naturalmente en estos 

vaivenes, los "pollitos" que con los movimientos/ también 

van de un lado al otro se sueltan o se caen y son alcan

zados fácilmente por el gavilán/, que gana la partida 

apenas alcance a uno de los "pollitos".

Informantes

175- Recuerdo de infancia.

Notas Cuando se trate de juegos que no tienen su correspon

diente porque no lo he hallado,no pondré éote punto, y sal

taré do inmediato a los Informantes.

176- COMPADRO QUEHAO

-Compadre quemao... 
-Qué dice, compadre.
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-Cuántos perritos hay en el agua* 
-Veintiún quemao.
Quién los quemó 
-El perrito traidor*
-Quémalo, quémalo, por ladrón* 
-Quémalo, quémalo, por ladrón*

177-
-Compadre quemao,
-Qué dice compadre,
-Cuántos perritos tiene? 
-Treinta y uno quemao 
-Quién los quemó 
-El perrito 32.
-Quémalo, quémalo, por ladrón. 
-Que se queme, que se queme,

y que se vuelva chicharrón.

178-

-Coa pa dre,
-Compadre.
-Cuántos perritos tiene en el agua, z
-Veintiún quemao.
-Quién los quemó 
-El perrito traidor.
-Quémalo, quémalo, por ladrón.

Quiénes jue&an: Pueden jugarlo las ninas pero lo juegan 
mucho más los niños.
Objetos con que se juega:No se usan objetos.

Peroñajes: Dos ñiños que ha cen de compadres y el corro.

Cómo se juega» Los niños después de haber e acogido los 

que han de hacer de compadres, se toman de las manos



224

formando un arco abierto.En uno de los extremos de este 

arco se coloca el más fuerte del grupo que habrá sido 

escogido como "compadre" y en el otro extremo se colo

ca el competidor que será el otro "compadre? Entre los 

dos se entabla el diálogo antes descrito. Cuando lleg¿in 

a la parte que dice* "quémalo,quémalo, por ladrón," el 

que inicia el diálogo avanza con la fila hasta llegar 

al otro extremo, y pasando por debajo de los brazos de 

los dos últimos que están en el extremo¿ hace que

al finalizar la fila, el penúltimo de ella se voltée y 

quede con los br?os cruzados sobre el pecho y de espaldas 

a los demás. En esta forma seguirá actuando,avanzando 

entre uno y otro hasta lograr que todos queden voltea

dos. Una vez hecha la cadena, los o&lcos de los extre

mos halan fuertemente cada uno para su lado hasta que 

so rompa lo fila.Gana aquel lado que ;uedó con más niños. 

Nota*
Parece ser que este juego es uno ue los más anti

guos .Rodrigo Caro nace mención ue este juego como 

"Don Juan de las Cadenasjkhao" en el que * se engusgan 

y encadenan los muchachos y pasan a la redonda".Rodri

go Caro lo cree derivado de una especie de dnxiza o salta

ción Pírrica que a su vez tuvo origen en las batallas de 

antiguos guerreros.

En el siglo XVII era popular en Espa, a y Alonso de

Ledesma lo acoge en esta forma*
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-Ay Fray Juan de las Cadenetas!
-Qué anudáis, señor?
-Cuántos panes hay en el arca?
-Veinte y un quemados»
-Quién los quemó?
-Ese ladrón que está cabe vos.
-Pues pase las penas que nunca pasó.

Rodríguez ¿'*arín tiene en su colección asta versióas

-Compaars ajo 
-QuÓ manda mi amo.
-Cuántos panecillos hay en er tejao 
-Treinta y uno y er quemao.
-Quié los quemó.
-La perriya treinta y dos.
-•«síuión d¿. la gUerta?
-La perriya tuerta.
-Pos dala por otro lao

que tiene er pañá ..............

Ad más Rodríguez Marín inserta listas
'Ó>

-Compadre ajo,
-Qué meada el ajo
-Cuántos panes hay en el horno.
-vein tiuno quemaos 
-quién los quemó 
-ha perxlya o tío Simón 
-Quién da la huerta?
-La perriya tuerta
- a quién le tocó.
-ar ¿ano c............
-a 1c. prenda, a la prenda
- que cayó pe sordao.

Emilia Romero en el Perú encuentra una combinación de 

Juan de las Carden!lias con el Aláliuon.

María Canilla de Martínez inserta el juego con el nombro 

de Periquito Salteador, nombre con el que se le conoce

en Puerto Ricos
-Compui jo, campoi jo
-Qué -anda mi se.or?
-Cu'ntos panecitos hay en el horno?
-veinticinco y el pacano.
-Quién los quemó?
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-Pexñ quito el salteador 
-Préndalo, préndalo, por traidor,
-a ese pícalo ladrón.

Si pensamos un momento en la letra de este juego no po
demos menos que recordar los castigos medievales que se 

imponían a voces a los que infringían las leyes; esto de 

que sewquone por ladrónMpuede derivar de alguna tradi

ción de esa naturaleza.Sin onbargo el hecho de que Caro 

asevere en una de sus páginas que Lucrecio menciona al

go parecido en su "De Rerurn Natura" nos lleve a remon

tarnos a otras épocas* ¿Qué será lo cierto?

Informantes

176- Recuerdo de infancia,
177- Delia Gáez, Las Tablas, Prov, de Los Santos,18 años, 

1954.
178- Eda Gutiérrez, curso de veranode 1950, Normal de 

Santiago,

179- LA PERRA
-Jijo, hijo,
-Qué mamá,•.
-Dónde es tabas,..
-Donde mi aoueiita,
-Qué te dio?
-Pan con queso 
—Y mi parte 
-fístá en el tec o.
-Con qué la cojo?
-Con una silla 
- Y si me caigo?
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-No me importa 

-Quién te enseñó eso?

-Una perra

-Quién es la perra?

-Eres tú.

Quiénes juegan:Súxo ños niñas. Si hay varias se repar

ten de dos en dos.

Con que objetos se juega: Con ninguno.

Personajes: La madre y el hijo.
i *

Cómo se ;iuer;«u.Las dos niñas colocanas una fr ate ajlajotra 

comienzan el diálogo.Una hace de madre y la otra da niña 

malcriada. Cuando en el diálogo liega a responder " eres 

tú", la que hade de madre la corretea hasta darle alcance. 

Entonces se invierten los papeles.La que hizo de hija,ha

ce de madre.

ño tat
En nuestro país es popularísimo porque me llegaron 

numerosas informaciones de diferentes puntos de la Re

pública. No lo he visto en ninguna de las colecciones.

Informantes:

179- Delia Cáez, 18 ados, 1954, Las Tablas. Ivonne Rodrí
guez, 18 años, ciudad de Panamá, 1954.- Delia Tarnayo 

curso de verano,Normal de Santiago,1950.

180- EL ZAPATON

-Qué pila tu mema?

-Un maíz.

-Qué tiene en ios brazos?
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-Un chichi.

-Cómo se llama?

-Juan Periquí.

-Quién es el padrino? 
-Juan Zapatón»

161-
-Alla viene un barco 

-Qué traerá.

-Peseta, peseta,

-real a real,

-peseta a peseta,

-real a real.

Quiénes lo juegan: Ninas solas o varones solos»

Cómo lo juegan:

Como puede notarse es un juego para dos; 

Cuando se junten v rios,ellos se distribuyen por parejas

para poderlo realizar. Cada pareja tomada de las manos 

y mirándose frente a frente, entabla el diálogo que he

mos escrito. A medida que lo van realizando comienzan 

a girar rápidamente hacia un mismo lado sobre sus pies. 

Para lograr el movimiento giratorio con más comodidad, 

estiran todo lo que pueden los brazos y echan el cuerpo 

lu cia afuera convirtiendo sus cuerpos en dos líneas 

oblicjíae que giran a gran velocidad.. Las vueltas duran

hasta que los jugadores quieran o hasta que caigan ma
reados.

Informantes

180-Delia Tamayo,curco de Verano de 195O> horma! de
de Santiago.-Amparo Broce, Las Tablas, 20 anos,1954.
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181- Recuerdo de infancia.

Nota: Incluyo también con el nombre de "Zapatón" la mues

tra No 181, porque con ese nombre la jugábamos los chiqui

llos de 1919, en la misma forma en que realizan los de hoy 

el juego No 180, que como se ve tiene diferente texto, 

pero la misma realización»

182- LA-SAgAXljQLA,

-Zapatilla va 
-Jorobó
-El que mira pa trá,
-Se le ¿4.

Quiénes juegan; Niños Q0I03 o niñas solas*
Con qué se juega:Con un zapato viejo o con un pañuelo.

Cómo se juega:
Tiene dos maneras ue jugarse: una igual al 

procedimiento que hemos indicado para el "Zapatón" y otra, 

en que los niños foi-aan un gran círculo* Uno de ellos 

que ha sido t acogido para el caso, corre alrededor de 

este círculo, llevando en sus manos el pañuelo o el za

pato. Si diálogo se entaola entre los del círculo y el 

que corre.Este tiene derecho a golpear con su pañuelo 

al nihofá del círculo que mire hacia utiás. Mientras el ni

ño da vueltas alrededor del ruedo,deja eaer con disimu

lo el pañuelo o el zapato detrás de alguno de los juga

doras.Si el niño a quien le han dejado caer el pañuelo 

a sus espaldas no se entera de ello,cuando el que ¿ira
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vuelve a pasar junto a él,lo azotaía' con la zapatilla 

o con el pañuelo y el azotado debe huir hasta volver 

a encontrar su 3itio en el círculo. Si por el contrario 

al niño nota el momento en que el pañuelo cae a sus pies 

se vuelve para recocerlo y entonces se cambian los pape

les, pues es él,el que debe corretear al primero que 

debe, a su vez, correr tan rápidamente que pueda llegar 

al sitio que au perseguidor ocupaba antes de que e¿ste 

lo azote.bi es alcanzado, pierde y debe comenzar de nue

vo haciendo el mismo papel* Si no es alcanzado, el niño 

que corretea debe colocar el pañuelo en el siguiente 

turno* Perseguidores y perseguidos deben correr siem

pre alrededor del círculo y no alejarse de él. .líete mis

mo juego se realiza en muchos lugares sin usar el diá

logo.
ñotai Emilia Homero ros dice en su trabajo sobre jue

gos infantiles peruanos, que es un juego sumamente an

tiguo. Que ya aparece descrito por Polux en el "Onomásti 

co". Caro también lo recoge y dice que se ii&n&oa anti

guamente ”3he»p. iiiauaa" o "Shenophílinda" y lo descri

be asíj "Siéntanse los muchachos en rueda; uno que tie

ne un cinto c cordel se lo pone a escondidas a el que 
quiere; si és&e no lo siente, el que se lo puso,da tras

él alrededor de la rueda (laudo azotazos; más si el tal 

siente o coge ei cinto que le han puesto, da tras del 

queso lo puso”. Dice también que a voces se jugaba con 

un za «ato y que pox* entonces en España, (siglo XVI) se
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llamaba "Esconde la Cinta", Como puede notarse, Pana

má conserva 1¿. ffomuia exacta, menos en la parto que 

dice que deben jest< r sentados.

Infernantes

182- Hecuerdo de infancia,-

Zoile Batista,19 a .os, Las labias, 1955»
Humberto Ho, 260 a! os, Panamá,

183- EL UáTQH

-Ratón que haces en mi huerta,
-Buscando qué comer.
Con qué permiso,
-Con el mío,

Quiénes lo. Juenan : Hiñes y ñiflas.
Personajes; El ratón y la vie^ita.
Cómo s q juegas

3o escoge entre los nidos uno que hace

de ratón y otro que hará de viejita, Los demás se colo

can en diferentes posiciones y simulan árboles de un 
huerto. Entre la vieja y el ratón se entaola el diálo

go,Cuando éste comienBa el “ratón" debe estar tocando 

cada uno de los "árboles”, movimiento con el que quie

re hacer ver que está robando en una huerta,Cuando al 

final le responde a la viejas "con el mío”, debe huir, 

pues será correteado.Si la "vieja" lotr¿. alcanzarlo an 

de que regrese ai lugar en qu© lo enconirfó, ella gana;
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pero si el "ratón" logra volver al "huerto" antes de ser
I - ■

alcanzado, él será el triunfador.

Informante

18>- Delia Oáez, ta'bloña,20 años, 1954*

184- LA VI8JIYA

-Buenas noches
-Buenas noches, qué desea.

Vengo aquí para que me haga un favor.Regáleme 

unas hojitas de culantro 

-Cójalas pues»
-Pero no me eche los perros»

-No tenga cuidado que aquí no hay perros.

-Y eso qué está allí ?
-Son saquitos de sal.
-Bueno, voy a enerar.

-Coja las hojas sin miedo poro no se pea»

185-
A la versión anterior se le añade además esta se

gunda partes

-Buenos días
-Buenos días, qué desea.

-Yo vengo a decirle que le pe^ué a sus perras que 

ais mordieron ayer.
- Quién se lo manda.

Quiénes lo juegan; sólo niñas»

Objetos con que juegru , niguno.

gerosnajesi La $eáigUeñ& , la Dueña y los árboles,perroa 

etc, papeles que hacen el resto de ios niños.
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Afama, Jamaui
Una de las niñas del grupo se escoge pa

ra que haga el papel de "vieja".Otra de las niñas hace 

el papel de dueña y el resto del grupo, hace de plantas. 

El diálogo se entabla entre "la viejita" y la "dueña", 

^espáes que "la viejita" dice"voy a entrar" empieza a to- 

ear a las niñas que hacen de árboles para hacer ver que 

está recogiendo hojit¿ s. Cada vez que toca a una, hará 

con la boca sonidos parecidos a los que se hacen al 

expulsar los gases intestinales. En seguida "la Dueña" 

hará la advertencia que aparece en el diálogo. En se

guida las que hacían de plantas hacen ver que se con

vierten en perros y corretean a la "viejita" dando gran

des aullidos.El que la llega a coger hace de "vieja" en 

el próximo turno.
Cuando se juega la versión No 185, los que 

hacen de perros, corretean al "vieja" pero sin preten

der almanzarlaj la que hace de vieja huye y al poco 

rato regresa para empezar el diálogo que hemos escrito 

bajo este No.Cuando le vuelven a dar permiso para en

trar hace como que empieza a buscar hojas y los niños 

que hacen de plantas se/escondidaLa viejita creerá por 

un momento que todo ha desaparecido y empieza a buscar 

las plantas*A la primera que encuentre le toca quedar 

de viejita.

Por tener este juego gran similitud con los que siguen 
insertaré aquí un grupo cuya realización y tema son se-
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semejantes a lo que acabo de describir*

186- LA PAPAYITA

*Tiene papayas?
-Sí.
-Están maduras?
-Hay maduras y verdes 
-A^cómo son?

-A dos reales.
-Déjeme ver.
-Ay señora, no tengo plata.
-Vaya a buscar.
-Guárdeme la papaya.

187- , LOS CANTARITQS DE MIEL

-Qué tienes para vender?
-Cántaros de miel.
-Voy a probarlos. (los prueba)
-iAyl tiene alacrán.

Guárdeme éste.

- Y mi cantarito de miel?

- Allí están.
-Ayl si se volvieron sillas... 

me voy a sentar... (se sienta)
|Ay¿..«.
Me guarda ésta.

-Dónde está mi silla?

-Allí están.
-iAtl si se me volvieron estatúas1 
- Las voy a comprar.,.. (las examina)

Me guarda ésta.
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-Dónde está mi estatua?
—Allí está, . * *
-¡Ayi si se volvieron hojitas de culantro..... 
Las voy a llevar.» (coge una)
Me guatda ésta.

-Dónde están mis hojit&s
—Allí están* * *•
-¡Ay si se volvieron policías.....(huye)

188-
-Abueli ta, Abueli ta....

Déme una papayiU...
-Vaya y cójala usted. (la coge )
-Ay si tiene alacranes..

Guárdeme ésta.

-Dónde están mis parsayas....
—Allí están»••
-¡AyS si so volvieron sillas... .etc. <^no

Continua lo mismo que el número 187 hasta llegar al fi

nal en donde en ves de decir nolicías dice aerros

SuJine^J¿¿g£^ solamente.
2fejD3.kQ.fiL. JLUA Ninguno
ffj&afl. ,s,9 Jway

La ninas escogen del grupo a las que ha de 

hacer el papel de vendedora y AywMKRrgsjsnstxvgmente. 

compradora respectivamente. Las demás hacen un círculo 

sentándose en el suelo.Cuando los que están sentados tie

nen que hacer el papel de cantaritos de miel, juntan sus
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dos manos tratando de nacer un pozuelo con ellas»

La compradora, para probar la miel, introduce su dedo 

índice en el "fozuelito", momento que aprovechan las 

jugadoras para pellizcarle el dedo fuertemente, üna, 

la que quiera, no la pellizcará y/ a ésa escogerá pa

ra llevársela» Al decir "guárdeme éste", se retirará 

para volver casi en seguida y comenzar la segunda par

te del diálogo» Cuando fcegreaa» las niñas del ruedo se 

habrán puesto en cuclillas y la compradora las creerá 

"sillas". Tratará de sentarse en ellas, y las ninas

aprovechan para pellizcarla en el trasero; ella esco- 0
gerá entre estas "sillas#, la que menos fuerte la ha

ya pellizcado.Volverá a alejarse para realizar la ter

cera parte del diálogo» Las niñas del ruedo ya habrán 

tomado posiciones.Cada una debo imitar a una estatua 

y escoger la pose que más le agrade. La compradora al 

examinarlas preferirá la que tonga la pose que más 

llame su atención.Cuando las estatuas convertidas en hojas 

de culantro se vuelven "policías" como en la versión 

187 o se vuelven "perros" como en la versión J.88, co

rretean a la compradora hasta darle alcance. Con esto 

termina el juego. En cuanto a la versión 186, las ni

ñas que hacen de "papayas" estarán haciendo un círculo 

y mantendrán la cabeza baja..Al decir la compradoras 

"Déjame ver", empieza a sonar las "papayas" para ver 

cuál la de comprar.Les tocará la cabeza, sonándoselas
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con los nudillos do los dedos» tal cual hacen los cam-

. pesino cuando suenan frutas como la sandía para compro

bar su madurez» El diálogo sigue su curso y cuando re

gresa de buscar ©1 dinero, la "papayita" se ha escondi

do J la compradora se ve obligada a escoger otra^con la 

que le sucederá lo mismo, y luego otra, hasta que todas 

las "papayitas* hayan desaparecido. En el momento en que 

regresa a buso r la 41tima de las "papayas", todas las 

ninas que se habían escondido, salen y la corretean. 

Notar Estos Últimos juegos que he transcrito, desde el 

184 hasta el 188, tienen elementos comunes que me hicie- 

agruparlos en una unidad. Tienen ellos la presen

tación de dos personajes entre los que se estable -© un 

diálogo bastante semejante y que finaliza más o menos 

en la misma forma. Los sucesos^ se desarrollan en for

ma parecida, pues hay conversiones frecuentes y al fi

nal corretean a la vieja, generalmente^los perros.El he

cho de las transformaciones p rece ser el elemento co

mún y por cierto es ©1 llamativo.En El Salvador, en la 

colección publicada por el Ministerio de Instrucción 

Pública»|iay una versión parecida a las nuestras con el 

título de Matas de Guineos

-Me regala una hojita?
—SÍ poro no me vaya a botar las macas.

Según ellos las niñas que h cen de matas de guineo tie
nen las manos en alto. La compradora cuando le dan per

miso para entrar^va de niña en niña y les baja loo brazos
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Se pronto sale la dueña y le atoja los perros.Los perros 

son las mismas niñas que antes servían de matas de gui

neo. En las demás colecciones que he leído no he encon

trado correspondientes.

Informantes.
184- Cornelie Martines.Penonomé, 1954#
185- fcaratina Figueroa,Penonomé ,20 anos ,1954•
186- Carlos Alberto Cerrión, residente en Llanos de Pie

dra, 1955»
187- Recuerdo de infancia.
188- Carmen Meláis, 13 años, ciud d de Panamá.

189 LA CINTA

-Tun, tun.
-Quién es.
-El Angel.
-Qué busca.
-Cinta.
-De qué color.
-Roja.
- No hay. ( o si hay)
-Tun, tun.
-Quién es»
-El Diablo 
-Qué busca.
-Cinta
-De qué color.
-Blanca.
-Sí hay. ( o no hay)
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190
-Tán, tun, 
-Quién es,
-El diablo. 
-Qué busca. 
-Cinta.
-De qué color 
-Hoja.
-Si hay

-lo soy la prenda que buscás.

-Tun tun,
-Quién es.
-El ángel.
-Qué busca
-Cinta.
-De qué color.
-celeste.
-No hay. ( o si hay)

auiSnea juera»! Generalmente niñas.

Objetos con que; jneg, n:-ninguno

Cómo se juega»
Los niños eligen por sorteo o por aclama

ción a los personajes del diálogo. Ena vez nombradas las 

que han de hacer de ángel y de diablo, el resto se aparta 

y nombra una más que hará de vendedora, ^sta lee dirá en 

secreto a cada una el nombre del color que han de repre

sentar. Cuando ya todas saben el suyo comienza el diálogo 

con los personajes. Primero vendrá el uno y luego el 

otro.Cada vez que adiuinen un color de los que están en
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venta, ©1 adivinador se llevará al niño qu© tal color 

representaba. Ganará el personaje que al final de la 

jornada, haya ganado más niños.

Se tienen noticias de este juego desde el siglo XVI, 

DfJuan Alfonso Carrizo cita en su colección un juego 

que corresponde a la colección de "Los juegos Infantiles 

de Extremadura* hecha por Hernández de Soto y que dice 

así»
Pin, pin,
Qui hi ha?
Un ángel con palma.
Qué vol?

una cinta 
Dequín color?

En América,María Canilla incluye esta muestra recogida y
en Puerto Hice»

Tun tun 
Quién llama.
El ángel.
Qué busca? 
cinta.
Le qué color?
De verde liiaón.
Ho hay. ( o si hay)

En la colección argentina encontramos»

Tun tun 
Quién anda?
El ángel.
Qué busca?
Una cinta»
De qué color?
Verde limón
Para bailar el quiquirieón.
Quiquiricón 
baila limón»

En la colección de Alonso de ^edessia existe con el nombre 

de "El Juego de los Colores". Esta es una de las coleccio

nes españolas más antiguas.sptKx&exK&xaxiíx
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María Cadilla de Martínez, piensa que el tema es per

fectamente medieval, usado, posiblemente, por los misio

neros para instruir a los nifios de la colonia.

189- Recuerdo de infancia.
Fermina Vergara de Guararé, 85 años, dice haberlo ju

gado en su infancia durante los velorios de los niños.

Las madres, para impedir que los hijos se le durmieran 

mientras ellas acompañaban a los dolientes, las ponían a 

jugar ese juego»

190- Helena Moreno de 15 años,Las Tablas, 1955*

19»- A LA VirAGRñHA

A la vinagrera.
A la aceitera.
Hablar sin reir (hacen como que hablan muy serios 
Reir sin hablar 
Una palmadita 
y váyanse a volar.

192-

A la vinagrera 
A la aceitera 
hablar sin reir 
reír sin hablar 
Una palmad! t¿ 
y váyanse a volar. 
-Dónde está fulano? 
-Allí
-No ti ene cabalio.

(todos hablan) 
(todos ríen)

(o tiene caballo)
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195-
-Dónde está? ......... ( se dice el nombre de uno de
-Tiene caballo 108 Ó^dor8«)

y monte.

Quiénes juegan? X'ueden jugar ninas pero lo hacen muy ra
ras veces y cuando lo realizan sólo lo hacen entre ellas 

nunca con ellos.Entre los varones es más común.

Oblato con que lo No us;¡.n ningún objeto.

Cúiao se Juega»
Los niños eligen a uno del grupo para que 

dirija el juego.Este recitará las palabras que hemos pues 

to en las estrofas.A medida que vaya dando las órdenes, 

los del grupo", tratarán de cumplirlas.Si hay alguien que 

se ría cuando debejí estar serio,o que esté serio cuan

do debe reírse; o quejes té hablando cuanuo no debe, pierde 

y no tiene derecho a correr cuando den la orden de volar 
si se trata del lío 191. Si se tratejdel 192 que tiene 

texto muy parecido, uno de los niños debe ser elegido 

para que esconda la cabeza entre sus manos y la apoye 

en el regazo del que ha de llevar el juego.Los cemáé mu

chachos deben apartarse y tomar diferentes posiciones.

El que debe llover el juego, comienza la letra de la es

trofa y los del grupo comienzan a ejecutar sus órdenes 
en la misma forma en que se ejecutan las del juegc^íotL91. 

Cuando llega el momento de decir Dónde está fulano, le 

da una palmad!ta al que está en su regazo y éste debe 

responder señalando sin ver, el lugar en que se encuen

tra el fulano que nombraron. Si acierta, el que lleva



244

el juego le dices "No tiene caballo". El fulano a quien

1© adivinaron el lugar debe pasar a ocupar ©1 puesto del 

regazo. Si no acierta, el dirigente responderás"Tiene 

caballo" y el niño a quien no le pueden adivinax' el lu

gar en que está,debo montar al que está tapado como si 

fuera un caballo y no se bajará hasta que el que hace de 

"caballito" adivine cuántos dedo3 hcn puesto sus compañe

ros frente a él. Cuando los niños ven que el tapado no 

acierta a señalar el sitio del compañero,, se preparan 

para este último momento.Cuando montan sobre el "caballi-
nJ

to", en seguida extienden los brzos y los dedds que quie

ran para que $1 chico adivine. Si el pobre se cansa y no 

logra adivinar, tendrá que volver a repetix el juego y 

por supuesto ocupar el mismo lugar.

Esta misma realización se ejecuta con el No 195»

BÜáx No le he encontrado correspondientes. Yo sé que 
entre algunos niños este juego no es tan duro porque lo 

único que le exigen al que hace de caballito es un pe

queño paseo con el otro a cuestas.A menudo tiene que 

pasear a los demás pues los chicos do! corro pueden cam

biar de lugar a su antojo, con tal de que no sean oídos. 

Si el niño es lo suficientemente hábil para cambiar de 

puesto y lograr que no le adivinen su sitio,podrá en 

el siguiente turno, ser el director del juego.

Ihíorngaite^
191-Angel Telio,19 aáos,Prov. de Herrera,1953»
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192-Angel Tello y Alda harina Vásquez de Las Tablas, 18 
arios. 1954*

195-Zoila ChaAAs 18 años, La Palma de las Tablas, 1954»

194- EL CQC1NADITQ

-Qué hacen allí».••
-Un cocinad!to»
-A ve na prob&lo 
-No tiene sal 
-La voy a buscar»
-Ya tiene, ya tiene, ya tiene»

-Qué hacejQ; allí.»
-Un cocinadi to...
-A ve pa probalo...
-No tiene pimienta.
-La voy a buscar.
-la tiene, ya tiene, ya tiene»...

Quiénes lo luegaat Ñiflas solaasnte
Coa W lfl Juegan» No usan objetos.

Cósa se. loara»
Las niñas escogen a una del grupo para que 

sii‘va de "cocina-dito" y a otra para que haga el papel de 

"preguntona". La que sirve de "cocinad!to" se arrodilla 

en el suelo y las demás la rodean cubriéndola^ con las 

faldas de sus vestidos. La "preguntona" que está fuera 

del grupo se acerca y comienza el diálogo.Las del grupo 

contestan a coro. "La preguntona" siempre hace ver que

iuegp.nl
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se retira a buscar lo que hace fllta, pero las del coci

nad! to siempte la detienen.Este estado podrá continuar 

hasta que los niños quieran. Cuando el "cocinadito" es

tá, la "preguntona irá a probarlo y es la hora de huir.

La que sea alcanzada por la "preguntona" ésa quedará de 

cocinadito.

134-Recuerdo de mi infancia.

195- COCUY1TO

Cocuy!to cocubano
por la virtud que Dios te ha dao
y por lajque tú tienes
díme quién será tu nuevo dueño.

Quiénes lo jUv;<fcft8L0B varones.
Objetos con qus .luep.ru cocuyo.
Cé»o se juega;

Los niños, en la. época en que salen los co

cuyos, se reúnen y tratan de cazarlos. Si alguno logra 

atrapar alguno, grita el acontecimiento y recita lo an

teriormente escrito, bna vez declamada la letra de la ri

ma suelta el animalito y todos se lanzan detrás para co

gerlo de nuevo. El que lo logra, recita otra vez la rima 

y lo lanza a fin de que otro llegue a cogerlo.

ia&of&jae

195-Hafael Catibo, 20 anos, Panamá,1951» dice haberlo 

jugado cuando tenía tí años en el Canto del Llano,3antiago 

de Veraguas donde acostumbran a jugarlo.
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3-96- EL CA3IT0

-Dame un cubito
-Coge ©1 de atrás qu© está más bonito»

aM^agJL-tg-jMa£WNiSoa y niñas.
con que juegan3No usan ninguno.

Cómo so juegas Se hace una fila y el que está a la

cabeza de ella inicia el diálogo con el segundo de la 

fila.Acto seguido, el último de la fila que oye lo que 

han respondido, corre por la izquierda y se coloca a la 

cabeza. El juego sigue hasta que la niña o niño que esta

ba a lo cabeza de la fila pueda volver a ocupar su pues

to.

InÍPffiSnt^.
196- Vil»* ft&rt&n6»lü años» ciudad de Pansaá»1954»

197- LAS CUATRO ESQUINAS

-Hay casa para alquilar?
-San Juan de la Catedral.

Quienes iucgú-ii:Miñas y niños. Mucho m¡ís las niñas.
QV.-i.to con quo se juevu» Ninguno 

C&ao se juega»
3© juega con cinco niños o cinco niñas. 

Cuatro de ellos se sitúan en lo que podría ser* los vór

tices de un cuadrado imaginario.El quinto niño se colo

ca en el centro de la figura.Luego dirigiéndose a cada 

uno de los que epitán en las esquinas, les hace las pre-
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guatas que figuran en el texto, recibiendo la consiguien

te respuesta. A medida que van respondiendo los de las 

esquinas tr tan de cambiar de sitio con el compañero, 

ya sea en línea recta o diagonal. Es en estos momentos de 
cruce que el que está en el centro puede llegar a obtener, 

si tiene habilidad, una de las esquinas ocupadas por sus 

compañeros, pues debe tomarla antes de que el que debe 

ocuparla, llegue al sitio. El niño que queda sin esquina 

es el que ocupa el centro en el siguiente turno. 

ñotai Es uno de lo© juegos de más antigua prosapia. Alon

so d® Ledeama lo nombra, ya a principios del siglo XVII con 

el título de "Ron, Ron, pásate a mi rincón**. En Madrid, 
se le llama como aquí, "Las cuatuto Esquinas% En 81 Sal
vador, según el boletín de su Ministeriojde Instrucción 

Pública, existe con el nombre de "aeeite"*El niño qu© 

está en el centro del cuadro pregunta a los que están 

en las esquinas: "Dónde venden aceite". Los demás em

piezan a cambiar de puesto mientras @1 niño pregunta.

En el Perú, según Emilia Homero, se titula "Los Huevos". 
María Caíilla de Martínez,Encuentro en Puerto Ri codee te 

texto:
-Hay candela?
-Por allí jumen.
-Hay candela?
-En la otra escuela.
-Hay candela?
-En tu casa la queman 
-Hay candela?
-Por allí la queman.

Informantes
197-.de cuerdo de infancia
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196- LA P3EHPA PE..PIDA

-Mano chucurón
-Maii o de la olla de arroz
-Mano del concolón
-Mano del arroz coa leche
-Mano del agua caliente
-Mano del arroz con dulce
-Busquese su pi enda, mano,
-Déme la prenda, mai o.

SUiáaSjBUaaSSñt «icos solamente.
Objeto oon que papellto, pañielo o piedra.

Cómo se juega;
Se sortoan los nidos para escocer dos jefes. 

El grupo de ¿liños se reparte entre los dos y forman fi

las frente a cada uno.las manos de los niños deben estar

en la espalda. Una vez dispuesto el cu, dro se sortean los 

dos jefes para saber cuál de los dos comenzará el juego*

El ganador coge la "prenda" (la piedra o papel) y pasa 

detrás de su fila deteniéndose unos segundos en cada uno 

de sus compañeros, recitando las palabras del texto.Tra

tará de colocar con disimulo "la prenda” en las manos 

de uno de ellos. Cuando termina, invita al contendiente 

a que adiví¿io quién tiene xa "prenda". Si este acierta, 

el niuo que tenía la. "prenda” debe pasar al 'bando contra-
A/

rio.Si no acierta el juego vuelve'a empezar. Trinfa el

bando que más niños haya ganado. Una vez decidido qué joc

partido ha sido el ganador, se somete el gru.jo a una 
o'

degunda prueba. Los jefes deben obligar'sus grupos a sal

tar y el que salte más alto y mejor es oí verdadero gana-
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el jefe de un b ,ndo no acierta,, cada vez que se equivo

que dará el último dino de la fila a su contrario.El que 

de los dos bandos quede con más ñiños,ése será el gana

dor. ^ada vez que se ha de adivinar quién tiene la "pren

da” debe coaenzarse el juego.

198- Juan de Dios Heina, Panamá, 60 años, 1954> dice ha
berlo jugado en 1915*

199- M^PUEfO^

-Puedes?*
-Puedo•
-Una resbalada de guineo.
-Puedo.
-Una caminada de paragua.
-Puedo.
-Un paso de enano.
-Puedo.
-Un paso de gigante.
-Puedo.
-Seis pasos de ballet.
-Puedo.
-Un paso de tijeras.
-Puedo.
-Un paso de cangrejo..
-Puedo.
-Dos pasos de borracho...
-Puedo.

250
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Generalmente niñas.

Cómo se inen»;
Las niñas se juntan y eligen entre ellas 

a una que será la que dirigirá el juego.Esa se coloca 

frente al pelotón, y hace las preguntas del diálogo.El 

grupo siempre responderá puedo y tratará de ejecutar loe 

pasos o movimientos que se 1© han pedido.El juego ter

mina entre risotadas cuando todas se ven imitando los

pasos del borracho.

Informante

199- Slvia Alvaranga,15 años, ciudad de Panamá,1995*
Yo lo he visto jugar a menudo en los recreos que

)

realizan los niños de las escuelas primarias.

200- TOA.DQg, TRES QUESO,

Uno, dos, tres, queso.

Quiénes ,iue¿an:> Sólo niñas.

Cdao ae juega»
Una de las niñas se coloca junto a la pared 

y tan cerca que pufda tocarla con su frente. El resto del 

grupo se coloca detrás a cierta distancia, en la posición 

que deseen y esperarán a que la niña ue está junto a la 

pared, pronuncie las palabras del texto. Mientra la¿ chi

ca dice las palabras, el grupo tratará de avanzar silen

ciosa pero rápidamente todo lo que pueda,pues cuando axgaoi 

oigan decir queso, todos deben quedar estáticos. Es el

momento en que la niña que lleva la palabra puede airar



252

hacia atrás y ver qué hacen los del grupo.31 por casua

lidad encuentra a alguno en movimiento, lo castigará,en

viándolo a su puesto inicial.£1 dirigente volverá tam

bién a su posición inicial y volverá a pronunciar las 

palabras del texto, ejecutando cada vez los movimientos 

apuntados hasta que alguno del grupo logre tocar la pared 

antes de que llegue a pronunciar la palabra queso. SI 

que logre esto, ocupará el puesto del que estaba en el 

paredón y el que oc el puesto de la pared,va a for

mar parte del grupo. El que logra tocar la pared se le 

considera ganador*

Infqr^itpi

200-Esilda Díaz de Las Tablas,15 utos, 1955.-
Gina P. López, ciudad de Panamá,12 años,1956.
Dalys Pérez, 15 años, ciudad de Panamá, 1956.

2C1- .XQfíK*

-De dónde vienes? 
-De hueva York. 
-Qué oficio traes? 
-Ya lo verás.

Niños y niñas; mucho más las niñas.

Los niños se dividen en dos grupos de 

igual número de jugadores y cada uno de ios bandos,

eh forran secreta, acuerda el oficio que ejecutará cuando
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el juego lo indique. Apenas estén listos todos los que 

p&fcticl$án,comienza el diálogo entre cualquiera de los 

niños de un b. ndo y todos los niños del grupo opuesto.

Una vez que lleguen a la parte que dice: "ya lo verás", 
los niños que har^Licho esto, ejecutan movimientos apro

piados para que pueda adivinarse a través de ellos, el 

oficio que desean responder.Los chicos del bando opuesto 

que los miran hacer, comenzarán por nombrar el oficio 

que ellos creen que corresponde a los gestos que ven eje

cutar «Si logran acertar corretean a los muchachos que 

hacían los movimientos,hasta darles alcance; y una vez 

conseguido estd, los papeles se invierten: los que corre

tearon indicarán el oficio y los otros, lo adivinarán. 

Cuando no se acierta, los muchachos del hundo contrario 

acuerdan un nuevo oficio y vuelve a repetirse el juego.

201- Margarita Estrella, 12 auos,ciud¿íd de Panamá, 195 b. 
físilda Díaz,12 años, Las Tablas,195b.

202-

-De dónde vienes?
-De Ñueva York.
-Qué baile tres.
-Ya lo verás.

Quiénes lo .juegan: Niñas solamente.

Cómo se .juera: Se re liza en la misma forma en que se rea 

liza el 201 pero los ..ihos ha,.en movimientos cor re apon-
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dientes a bailes conocidos♦Los que adivinan deben decir 
qué baile es y de que* región. Siempre bailan sin música.

iaífiiasaiss
202* Rita Schow, 15 anos, 1955» ciudad de Panamá.

205- AY CASCO BaRGáBQ

-Ay Casco/btngaño
-Ay que te engaño.
-A que no...
—A que sí•«••
-A que no.».

Quiénes .iue.unt3olo niñas.
Cómo se juega:

Una niña escogida con anticipación median

te sorteo^se sitúa a cierta distancia del resto de las 

niñas que hacen un medio círculo frente a ella.Cuando la 

que está lejos lo cree conveniente^se langa corriendo ha

cia el grupo y entabla conversación con una de ellas, a

quien amenosa con engañarla.Cuando esta le responde que 
«

no? se lanza en carrera hacia alia y ablegarle cerca cam

bia de riiinbo y encierra entre sus brazos a la jugadora 

más cercana que no la esperaba. De allí el engaño pues 

no alcanzó a la que todos suponían?sino a la que menos es 

peraban»

Informante

203- Mazarla García, GO afioa.Guararé, 1955; dice haberlo 

jugado cuando era niña de 11 a os.
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204- PISI PISI eaKa

Pisi, pisi> raña 
jugaremos la caraña 
con qué
con la mano cortada. 
Quién la corté 
El Rey, la Reina.
Dónde eat¿ la Reina? 
Buscando el agua 
Dónde está el agua.
Se la tomó la gallina. 
Dónde estola gallina? 
Poniendo el huevo.
Dónde está el huevo.
Se lo tomó el padre. 
Dónde está el padre? 
Haciendo la misa.
Dónde está la misa?
Se volvió ceniza.

205-
Pisiaigaña
manilo cortada.
Quién la cortó 
para pegarle yo.
Quita la mano
que te pica el gallo.

206-
PisisigafL , pisisigafía 

jugaremos la c: raña 
Uuien lo cortó?
La viejecita.
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Dónde está la viejecita? 
Buscando el agua.
Dónde está el agua?
Se la toaÓ la gallina.
Dónde está la gallina?
Está poniendo ©1 huevo.
Dónde está el huevo?
Se lo cosió el fraile.
Dónde está el fraile?
Diciendo misa»
Dónde está la misa?
Envuelta en un papelito.

Dónde está el papelito 
Se lo llevó el viento.

Ronda, ronda, ronda,
que no quiero quetep esconda.

207-
Triqui, triqui, rana 

jugaremos la carafía 

Con qué?
Con la mano cortada. 
Quién la cortó?
la reina.
Dónde está la reina? 
Buscando el agua. 
Dónde está el Rey? 

Haciendo una misa.
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^-9 .1M£OR» Nlaoa y niñas.

Cómo lo juegan»
Todos los niños se juntan y empiezan a 

colocar sus puños cerrados uno sobre el del otro, hasta 

formar una columna* A medida que los van colocando, van 

recitando la letra del texto* Cuando terminan de reci

tarlo comienzan a deshacer la columna rápidamente, pe- 

ílizcándose uno al otro y aquél que pueda retirar su pu

ño lo suficientemente rápido para no ser pellizcado, ga

na la partida.
Nota*

Las informaciones que he podido recoger acerca de 

este juego dieen que es un juego sumamente antiguo.En el 

siglo XVI aparece en el "Memorial de un Pleito" con el 

nombre de "Pez Pecig&ña". En los siglos XVII y XVIII, 

aparece con el nombre de "Pizpirigaña". Quevedo lo cita 

en su genial obra "La Vida del Buscón", en el capítulo 

que tiene por título "De Cómo Tomé Posada y la Desgracia 

que me Sucedió, en ella". G- nr^

Si ya se conocíá en el siglo XVI en España, 

es de suponer que pasara con los conquistadores a la 

América; de allí que lo tengamos en casi todas las co

lecciones. Existe con pequeñas diferencias en detalles 

en el Perl, Argentina, El Salvador..

He aquí la muestra encontrada en SI Salvadori

Pizpicigaña
jugando la araña
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Con quién jugamos?
Con Xa perra vieja,
X Xa perra vieja 
qué ee hizo?
Se fue a traer agua.
Y el agua?
Se laá bebieron las gallinas.
Y las gallinas? 
pusieron el huevo.
Y los huevos?
Se los bebieron los frailes.
Y los frailes?
Se fueron a decir misa.
Y la misa?
Está envuelta en un papelito,
y prendida en la pared. 
Hevuluwú, revulucd.
A traer pan y miel 
A la puerta de San Miguel.

En Colombia, según versión del escritor Benigno A. Cu
tiérrez existe esta versión!

P i 2 i ngaña, p i z i lagaña 
jugaremos a 1’arana 
con cuál mano? 
con la cortada.
Quién la corté 
1* hacha.
Onde está 1’hacha? 
rajando la leña.
Onde está la lena?
Cocinando la masamorra?
La gallina la derramé.
Onde está la gallina?
Poniendo el güevo.
Onde está el gUevo?
El podrecíto se lo comié.
Onde está el padree!to?
Diciendo la. misa.
Onde-está la misa?
Al oielo subió.
Tilín, tilín, San Agustín,
corre,corre niño, que te pica el gallo.

En Argentina,Julio Arumbara, recoges

Pinsigallo, pinsígallo 
monté a caballo.
Tengo la mano cortada.



259

Quién la corté?
la negra Juana,
Que la negra Juana
se fue a traer agua?
Qué ¿el agua?
La bebieron los bueyes.
Qué de loo bueyes? 
se fueron a arar.
Qué lo que araron?
Lo escarbaron las gallinas.
Qué de las gallinas?
Se fueron a poner huevos.
Qué de los huevos? 
se lo comieron los padree!tos. 
Qué de los padrecitos? 
se fueron a decir misa.
Qué de la misa?
La oyeron los angelitos.
Qué de los angelitos?
Se fueron al cielo.

En España Rodríguez Marín recoge»

Pipirigaila 
jugaremos a cabaña, 
con el agua que cayé, 
la gallinita 3© la bebió. 
Dónde está la gallinita? 
Poniendo el gUebo,
Y el gñebo?
Loa frailes se lo comieron. 
Dónde *stán los frailes? 
Diciendo misa.
Tap, usté esa marabilla.

María Cadilla de Martínez se extiende en un extenso esta

dio sobre el origen de este JuegW y lo cita como "Heren
cia de los siglos XVI y XVII", Le dieron base para clasi

ficarlo como tal las obras consultadas como "Philosophia 

Vulgar" de Juan de Mal Lara, publicada en 1568, "Memorial 

de un Pleito" , los "Días Geniales o Lddricos" de Rodri

go Caro y muchos otros quesería Irrgo enumerar. Don Efraín 

Morote Best,Catedrático de Investigación de Folklore,es
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uno de los investigadores que más ha profundizado en 
el análisis de las versiones que sobre este juego exis
ten en el Pefu y en los demás países amerioanos•

204- Delia Gáez, 20 anos, Las Tablas»
205- Carlos Alberto CarriÓn,residente en Llanos de Me

dra, Macaracas, 1954
206- Doña Clare ¿iartinelli de González,80 años de San 

Francisco de Veraguas»
207- Angel Telio, 2C añá»s,Monagrillo, Chitfé Prv. de 

Herrera.

208- QUE TIFIES AHI................

-Qué tienes ahí?
-Arroz con leche 
-Es mío.
-Qué tienes ahí?,.
-Pollo asaa..
-Es mío»

fluiéase, .iuereat UiRos y niñas.

Los niños, poniendo sus puños cerrados 

uno sobre otro, logran hacer un columna, a veces tan 

alta que los últimos que colocan sus puños, tienen 

que subirse en sillas para alcanzar la cima»Cada uno al 

coloctr puño encierra en Ói, el dedo pulgar del ni

ño que le antecede quien h; brá tenido el cuid do de dejar

lo levantado a fin de que pueda ejocutarse fea construcción
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de la torre que hemos descrito, Aoedida que van colocan

do 1? . s sanos-, van diciendo Pumpuñete. Cuando ya la colum

na está terminada comienza el diálogo del te»to. El pri

mero en hablar es el niño que está más arriba y respon

derá a su pregunta el que le signe. Cuando el que inicia 

el juego dice * es mío”, el que contestó "Arroz con leche”, 

sacudí uno de sus puños y lo quita antes de que el com

pañero con quien habla, lo pellizque y a su ve» hará pre

guntas al que le sigue en orden, quien actuará en la mis

ma forma en que ál actuó. Así seguirán todos hasta que 

termine el último, Pierden sodos los que no quitan sus 

$uHos a tiempo ^ura no ser pellizcados.Cuando el diálogo 

se entabla, las respuestas pueden ser invéntanos por los 

niños} decir- por Ej. arroz con pollo, lechona aseda, puer

co frito,etc.

Informal» tes
208- Isabel Morales, 13 años, 1955, ciudad de íanaaí, 

Jort.e Alvarado, 10 años,1954.

209- NO TUVISTE EIEDQ

-En tu casa mataron puerco?
-Sí.
-No le tuviste miedo?
-No.
- Sí le tuviste miedo.

J.9,Niños y niñas.

Cómo se dueñas

El niño que comienza ol diálogo tendrá en
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gus manos un abanido o una lámina de cartón que haga 

sus veces, Cuando el compa ero contesta que ” no tuvo 

miedo”, el chico del abanido trata de intimidar al com

pañero, batiendo el abanido cerca de los ojos de éste. 

Naturalmente, el niño no soportará esto y cerrará sus 

ojos rápidamente en un involuntario movimiento de defen 

sa. Este gesto será suficiente para que su compañero 

grite victorioso que ha comprobado que sí tuvo miedo.

Si el interrogado ya conoce la treta, soportará los 

movimientos del abanico, sin pestañear, comprobando 

así, que no tuvo miedo. En seguida se invertirán los 

papeles; el qufc tenía el abanico contestará el diálogo 

y el que contestaba al interrogatorio,toma el abanico •

j^^rmantg

209- Kayra Hernández, 13 años,ciudad de Panamá,1955» 
Recuerdo de infancia.



JUEGOS D£ PRELDAS

Los juegos de prendas son los juegos en los que

las más do las veces los jugadores permanecen senta

dos. A pesar de este reposo con que se juegan, no los 

incluyo en el capítulo "Juegos de Reposo” poi-que es

tos juegos de prendas poseen diálogo y por ccnsiguien 

te caen dentro de este caxJÍtulo. Pueden jugarse en 

todo tiempo y a cualquiera edad, pero los ado

lescentes tienen más afición por ól que los nidos 

y los adultos.

üna característica común es la de ia "peniten

cia" que obliga a los perdedores a ejecutar diferen

tes actos para rescatar la "prenda” que han dado en 

pago de sus equivocaciones tal como se explicó en la 

pag 32 de esta obra.

Las "prendas" son recibidas por la persona 

que dirige el juego.Casi siempre es la mayor del gru

po o la que inicia el juego. Las "prendas" se colo

can en una bolsita, en la copa de un sombrero,en 

una caimstita etc.. Si hay alguno que no se equi

voca durante el juego y todos acuerdan dar por ter

minada 1¿ sesión, áse será considerado ganador y le 

tocará imponer la penitencia ai resto ¿el grupo. Las 

prendas se s¿„c„ n de lo bolsi ta ai azar.

Las penitenciaos más comunes impuestas a. ni

ños, son los de recitar poesiás, coartar canciones
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de moda, bail; r, la de gritar a wz en cuello alguno 

de sus defectos, por ej., "yo nuniza me lavo las manos"., 

"yo no me limpio las uñas"... "yo soy muy feo"... o 

sus mejores cuclidadess "yo soy una niña¿ aseada.."

"yo siempre me sé las lecciones"..."yo soy graciosa"...

Si se sale ;.ue dos niños están disgustados y no 

se hablan, imponen la penitencia del saludo y se les 

obliga a decirse BUENOS DIAS o BUENAS NOCHES y a res

ponderse el uno al otro.

Entre los adolescentes las cosas cambian un po

co y a estas penitencias que hemos descrito se añaden

otras de más picardía, como son las de declarar las 
simpatías que se sienten por una niña o por un joven, 

diciendo en alta voz "yo quiero a fulano",o la de be

sar una hoja de- papel por una de sus caras, mientras 

la persona interesada besa la misma hoja por la otra 

cara y en el mismo lugar. Siempre ha de suceder que 

por hace "lo. maldad" les quitan a los "pobres" la ho

ja de papel cuando ellos menos querían o cuando"no es

peraban" y quedan, por supuesto, besándose ante todos. 

Los adultos usan penitencias de otra índole como impro

visar discursos, imitar personajes o voces de animales.
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210-
Allá viene un barco cargado de flores 
qué flores serán, qué flores serán? 
-Rosas. (aquí se nombra una flor)
-^ue vivan las flores que sayo nos da.

Cómo se juega:

Los niños se aienti-, n en círculo y cada 

uno escoge el nombre de una flor y se lo da a conocer a

sus compañeros los cuales deben tratar de recordarlo. Uno 

de los niños, elegido mediante rima de sorteo o por es

cogimiento voluntario, hace una bolita con un pañuelo o 

un papel y recita los dos primeros versos anotados, mien

tras tira el objeto a uno de los del grupo a tiempo que 

pronuncia el nombre de la flor que a ese niño le corres

ponde. El aludido responde con los versos siguientes y

a su vez recita los primeros, nombrando la flor que co

rresponde al chico a quien le ha de tirar el pañuelo en 

esta ocasión; así sucesivamente unos a otros, hasta que 

todos hayan participado. Se repetirá tantas veces como 

sea mecesctrio hasta que todos se hayan equivocado y per

dido. Cada equivocación elimina uno del juego que debo, 

enseguida, entregar su "prenda". Gana quien durante 

toda la sesión no llegó a equivocarse.

211-
-®yl
-Qué tienes amor?
-Dolor en el corazón.
-Quién te lo ha causado?
-El lirio. ( se nombra una flor ).
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Cómo se juega?
Se realiza en la misma forma que el

juego anteriormente descrito,El niño que ha sido es

cogido para iniciarlo tira el pañuelo. Quien lo reci

be grita: ”¡ayl” y comienza el diálogo entre este úl

timo y el que empezó la cesión.Cuando el que recibió 

el pañuelo va a tirarlo a su vez a otro de los jugad 

dores, debe responder el nombre de la flor que éste 

se ha dado, pues equivocación de esa clase es causa 

suficiente par?-, entregar la " prenda”. A veces los j<5- 

venes gusten de cambiar los nombres de flores por el 

de animales o el de frutas.

212-

De todas las flores hice un ramo
sólo faltó el jazmín. ( se dice el nombre de la flor] 

Cómo se juega?
Se realiza en la misma forma que los 

anteriores. '

215-

De la Habana viene un barco cargado de.....

CÓmo se juega?
Los jugadores tienen la obligación de 

buscarse nombres que comiencen con las letras del
abecedario que se designen. Siempre se anuncia con

anticipación qué letra será la que se usará cada vez.

Si es con A. tendrán a mano nombres como AVISPAS 
ABEJAS, AuLADÍLLOS, AVIONES, etc.,; así se hará con
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la letra que se anuncie. El que tira el pañuelo es el 

que debe pronunciar la frase del textof y el que lo re

cibe, el que da el nombre del artículo que viene en el 

barco. Cuando el que recibe la bolita se enreda y no 

ti ene lista la palabra, o repite la que ya otro ha dicho, 

o usa nombres que no existen cono decir A2SCICLETAS , 

por ej., para salir del apuro, pierde y debe entregar 

su prenda.

214-

Cucarachita mandinga 

anda de boca en boca; 
yo no quiero que la tenga 
sino (fulano) en su ooca.

Cómo se juega i

Los niños en este juego, cambian de nom

bre. Será uno distinto del propio, pero que corresponde 

a uno de los del grupo, o uno distinto que no pertene

ce a ninguno de ios jugadores, fíl que comienza recita 

los versos del texto y cuando dice Fulano, cita el nom

bre que el jugador ha escogido y le tira el pañuelo. 

Naturalmente es el momento de las equivocaciones, pues 

hay la tendencia de decirle su nombre de pila.

215-

Hay juego de prendas sin diálogo. Al reunirse todos 

ponen una prenda en una bolsa. Las sacuden varias veces 

y uno que ha designado el grupo con anticipa ión, las
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va sacando al azar, mientras obro, también escogido coa 

anticipación, impone las penitencias.

Jotas
En el libro "ubliu,,du el Ministerio de Ins

trucción Públíc. de £1 Salvador se anota esta versión:

-Ay Gil
-Te sientes bien?
-bn dolor en el corazón.
-Quién te lo ha causado?
-Fulano (la flor, o 1; fruta)

Jo he encontré,.do ningún modelo pue corresponda a las 

otras versiones panameñas, en ninguna de las coleccio

nes bastad abara leídas.Sin embargo en Colombia, el 

trabajo public-; de por el Instituto colombiano de An

tropología, recoge uno igual al No 215*

Informantes

210- Delia Tamayo, curso dj? verano de 1950, Normal de 

de Santiago.

211- Becuerdo do iuíb...ei..

212- Re cuerdo de infancia.

215-Fernina García de Yergara y Nazaria García,dicen

haberlo jug do cu ndo eran niñas, en los velorios 

de su pueblo.Fermina tiene 85 años y Razaría 57; 

ambas residen en Guararó.

214- Sabinu Eartíne 2 tf d # cX bel » JLkP CÚíÍOkS £ 1954,Frov. ¿e Cocié.

215- Abel Fedreschi,,Aguadulce, 20 años, 1952.



RIItAS DE SORTEO

PEGAS

Y

TRABALENGUAS
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Se conocen con el nombre de riman de sorteo, las que

usan los niños pora decidir quiénes deben ocupar en el 

juego un papel especial. En el código infantil las ri

mas de sorteo son imprescindibles y la decisión que sur

ja ai ponerlas en prática^ es inviolable. Al que le to

có desempeñar en el juego un papel desafortunado a cau

sa de este curioso sorteo, lo desempeña sin chistar.

No he escrito ninguna rima al comienzo de los 

juegos que las imponen, porqqe pueden usarse indistin

tamente las que los niños quieran. No hay ninguna espe

cial para un determinado juego. Además, habiendo reunido 

una cantidad suficiente como para un capítulo, he pre

ferido reunirías y presentarlas en grupo.
Asimismo he pensado que las pegas,, por su es- 

7
fractura, puede-1 formar parte de este capítulo. Ellas 

también son riaas^pero su oí'icio es el de^ch&sque&r a los 

jugadores..Mortificarlos.

lie añadido a estos dos elementos, los trabalen

guas que solo se usan para demostrar la ha .ilidad de pro

nunciación^ la soltura que tienen los individuos capaces 

de repetirlas a pesar de haberlas oído por primera vez.
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RIMAS DE SORTEO

a6*
Juan Juanillo 
le dijo al rey 
sota, caballo 
nariz de buey*

211—
Mi papá tiene una caja do clavos 
Cuántos clavos tienes tú?

-Doce, (o los que quieran decir)
-Uno, dos, tres,........etc. (Se cuenta hasta doce.)

213—
Pito, pito, 
colorito,
dónde vas tan bonito?
A la acera 
verdadera, 
pin, pon, fuera.

Pil
pinto,pinto, 
colorito
dónde vas tan bonito? 
a la hacienda

verdadera, 
pin, pon, fuera.

bí
sale la luna 
sale el sol,



salo Pinocho 
con su tambor.

21 h
Tin ¡aarfn de dos pingUe* 
cúcara, mácara, títire fue.

¿U-
Manzanitn del Perú 
cuántos años tienes tú?

223-
De un plato de ensaladú 
todos comen a la vez 
tres canias en la mesa, 
sota, caballo, nariz de buey, 
punzón, punsera,marica, 
y afuera.

23$-
En un plato de ensalada 
todos comen a la vez, 
contaremos a las cartas 
sota, caballo, nariz de buey, 
pulsón, pulsera, abique, 
y afuera.

Kanzanita del Perú 
que se come con angú, 
cuántos anos tienes tú?
( los xiiños dicen el número de ¿oíos que quieran). 

Uno, dos,tres etc. (hasta completar el número)

21&-



Un mono se subió 
arriba de un carate 
y los huevos le hacían, 
cuaque , cuaque, cuaque•

22?.—
Pin, pin, saracundín,
la ceca, la meca, la tortoleca,
el hijo del rey
pasó por aquí 
comiendo maní 
a todos les dió 
menos a mí...
Quita la mano que te pica el gallo, 

a

22g
Chango, chango 
con cerveza 
cuantos changos 
hay aquí....
—ocho......... .... (los que deseen decir)
-Uno,dos, tres, etc..(hasta contar los 8 indica, os).

22J
Al subir una montaña 
una pulga me picó 
la agarró por las orejas 
y se me escapó.
Sale la luna 

sale el sol,

sale Pinocho con su tambor, 
y el negrito picarón.

226-



AI subir una montana 
una avispa me picó, 
la agarré por las orejas 
y se me escapó.
Sale la luna, sale el sol, 
sale Pinocho con su tambor 
comiendo chicharrón.

23&-

231-
Al subir una montaba 
una pulga me picó 
la agarré por las orejas 
y se me escapó*
Sale la luna,
sale el ^ol,
sale Pinocho
con su tambor,
y el negrito sin pantalón.
Tú «ornes chicharrón
Tú comes concolón.

23 i •

Punta monote, 
punta cri,
Punta monote,
Punta cri.
Tapi millo, 
tapi trij
mini, mini, mini, mo, 
cachi vera, vari,to; 
y sin gui, y sin go 
mini,mini, mini, mo.



Indi|indi, no m?nal
guachi paga cangalai
en $lus, pías, seras tai,

25tf

Café, café,
café para cada uno;
a ti te toca el número uno,

Un avioncito tiré un papelito 
dónde fue a caer? 
en Pa- na- má,

o
236

Entre padre y madre 
fueron a la misa, 
contaremos diez y seis,,...
Uno, dos, tres, cuatro, etc,, hasta llegar a 16,

2%
Paloma blanca 
títere fue 
dame un besito 
y vete a esconder,

258
En el patio de mi casou 
hay un palito de ají,
donde duermen las gallinas, 
la mierdita es para ti.
Sale la una, sale el sol,



sale Pinocho coa su tambor 
y la negrita sin pantalón»

25f-
En el patio de mi casa 
hay un palito de ají 
donde duermen las gallinas 
la pilita es para ti»

2Í/0-

Sato, ñato, garabato 
sube a la torre 
y toca las cuatro, 
con cinco bandera© 
y un garabato»

»?
2^/

Chinito macaco 
fuma tabaco 
sube la torre

y toca las cuatro»

Chinito macaco, 
fuma tabaco, 
prende la pipa 
y apaga el tabaco»

243-
Una vieja mató un gato 
con la punta del zapato 
uno, dos, tres, cuatro»

La manzana se pasea 
por todo el corredor

2^-



no me matos con cuchillo 
si-no-con-te-ne-dor.

Allá arriba en aquel corro 
hay un toro bramador 
que en la cara se parece 
al señor gobernador»
Sale el negrito sin pantalán»

246-
Margarita 3© paseaba 
por el borde d© un vapor 
un marino de atrevido 
le dijo, Margarita de mi amor* 
Saltf el sol, sale la mona, 
sale pepita con su tambor*
Pulsón, pulsera,a Bique y afuera.

24TL-
Perro, gato, veinticuatro»
Uno, dos, tres, cuatro»

Cómo se usan las rimas de sorteo:
Cuando los niños se

juntan para realizar un juego, generalmente se sortean 

con rimas para saber a quién le toca tal o cual papel 

en la ejecución del mismo» Uno, casi siempre el que 

ejerce más dominio sobre los otros, "cuenta" como dicen 

ellos, y los demás esperan el resultado. El procedimiento 

es el siguiente:Se colocan todos en fila haciendo un 

medio arco frente al que ha de "contar" y éste comenzan-
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do a recitar la rima, va tocando con sus manos,al son 

que imprime el ritmo de las palabras, a cada uno de los 

participantes. y^quien le toca la última sílaba de la ri

ma, "sale*, es decir está a salvo. Los niños vuelven a 

"contar" tantas veces como sea necesario, pues todos los 

participantes deben pasar por la prueba y han de salir 

del recuento uno a uno. Queda sirviendo el papel que se 

sortea, aquél que tuvo la poca suerte de quedar con la

penúltima sílaba de la estrofa que se emplea.
Si hay en el juego tres puestos que sortear,

@1 procedimiento se repite tres veces. Después los pape

les se adjudican de acuerdo con las reglas del juego.

El perdedor siempre ocupa el puesto que desempeña su

vencedor.

Notas
Ruchas de las rimas que usan nuestros niños son co

munes a los demás países de América. Así por ej., la No 

2lí, la cita con igual texto Emilia Romero en el Perú,

La 21#,la recoge Carrizo en Argentina, con este texto»
P1 to,pi to,colori to 
dónde vas tú tan lolito 
a la acera verdadera 
pin pon fuera.

Luis ^iego Cuscoy en Canarias, encuentra»

Pajarito,ito, ito, 
dónde vas tú tan bonito 
a la era verdadera, 
pin, pan fuera.

De la y tenemos muestras en la colección de
Cuscoy»



Tres platos de ensalada 
se comieron a la vez 
y jugaron a las tres cartas 
sota, caballo, nariz de buey» 
Butí, butera, tabique y afuera»

La revista del Instituto de folklore colombiano nos

trae:
En un plato de ensalada 
comen todos a la vez 
vino él tiré la espada 
y mató a cuarenta y tres.

La No 22^ es popul&rfsima en España desde el siglo XVI 
Se le conocía con el nombre de Oro Ein» El diccionario 

de La Academia lo cita como "Pim-5ín", En la colección de

Rodríguez Marín, encontramos:
Pin,zoropín 
la ceca,la meca 
la tu tumbe ca 
el hijo del rey 
pasó por aquí 
vendiendo las jabas 
a seis marabeis 
mariquilla la jonda, 
óste que so quedo 
y Óste que so escónda»

Carrizo también lo anota en su colección:

Pir ín,sarapin 
caballito de marfil 
la ceca, la meca 
pasó por aquí 
preguntando a la dama 
quién anda por aquí»

También cita Carrizo una que corresponde a la nuestra 
No 22?:

Al subir una montana 
una pulga me picó 
la agarré por las orejas 
y se me escapó;
pin pon, grito capón» .

Juan de Dios Arias en Colombia encuentra una que corres-
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ponde a la que tenemos marcada con el rio íSí~

Mini,iaini,ino; 
cachiela varité 
e singuí,0 o ingé, 
mini,miní,mini,mo.

De las otras rimas no podré decir sí tienen correspon

diente en algún ligar porque no he leído otras coleccio

nes que las anotadas en el curso de esta obre, y ellas

no las tienen.

Informantes
210-Recuerdo de infancia.
2X1 -Recuerdo de infancia.
21 Í-Recuerdo de infancia,
21%-Hildí Rodríguez,Agua Buena,Los Santos, 65 años.

>
2X0-Recuerdo de infancia.
2X|-Recuerdo de inf? ncia.
^XíL-Recuerdo de infancia.
21$ -Recuerdo de infancia.
Jgyj-Corneiia Martínez, La Sonador? , Penonoaé, Cocié.
2tó-Hilda Rodríguez, Guararé, 1954.
^26-Recueráo de infancia.

221 -Recuerdo de infancia.
22§~ Yolanda Elkins, 18 anos,Panamá, 1954.
22J-Gloria ?lv¡ r ng.,1954, 12 años,ciudad de Panamá. 
230-Ruth Cal,12 a:ios, Las Tablas,1955.
2jf-Glorin Alvurunga,15 anos, Panamá,1955.
2gfc-Corina Griffith,12 anos, Panamá, 1955.

2§J-Kayra Heranández,15 años,1955, ciudad de Panamá. 
J^f-Eyáa Ramos, 15 años, Panamá.

Pjáh-Carmen Melt~is,15 años, 1555, Panamá.
236-Melena ñereno , 15 años, Las 55 ..olas, 195o.
£3jC-Helena moreno, 15 anos, Las Tablas, 1*555.
25^-Liberiad Villarreal, 15 anos, 1555, Río Abajo, Panamá.



Ninfa Koufcany ,Panamá, 1355, 13 años*
M- Angel Tello,20 años, Konagrillo,Herrera,1352* 
¿W- Maura Rivera, 13 años, Taboga,1355.

Gabina Heerera,85 años, Guararé.1553. 
S^J-Libertad Villarreal,lp años,1355,P&naaá*
290-1sóida Cortés,Penonomé,1955,13 años.
2^-Gloria Alvaranga,13 años,1955,Panamá* 
240-fflsoldú Cortés, Penonomé,13 años, 1955. 
24J-Marcela Urriola,!! años,Boquefce>Chiriquí,1955.

PKGAS

249-
Gallinazo ponte en vela 
que ya»viene la carabela*

24^-
Gall inazo ponte en cruz 
que viene el Niño Jesús.

2¿¿-
Policía pata podría 
guarda los huesos 
pa ’l íaediodía.

2á|-
Quinquiriyóoooo 
el gallo se peyoéééooo

2<-
Quinqu i r i y o ó <5 ó o o

-yo000000
-El gallo se peyééóooo

*-Será calavera? Se referirá al barco que le traefá'
des >eréieios?



243-

Quinquiriyáóó
-yoooo
-El gallo se oeyíóóooo 

en un saco de arroooooo*

2á$-
Quiquiriquí 
me pica la lengua 
yo quiero decir
que fuiáao (se dice el nombre)
está haciendo*»••»(se dice la travesura o la 

malacrianza)

24Í-
lino, Uos, tres,

Fulano,...»( se dice el nombre) 
cojo es,

25Ó-
Juan Chorizo tiene 
buena mantención 
plátano maduro 
arroz con chicharrón*

25;-
Juan Chorizo tiene 
la barriga hinchó 
de conó poroto 
por la madrugó*

Esta es la llave de Roma,*, 
púqui ti toma.

259~
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29J-
Echame la habita.».. 
Echame la habita».

2¿0-
Al que me pide no le doy 
y el que ao pide 
es porque no quiere.

«61-
Te mandaron saludes 

-Quién?
-El diablo con *elw sartén.

20-
♦

Quién te pelé
que las orejas te dejé?

2éJ-
Primer padrino,
Primer padrinol

26#-

Quieres que te diga una cosa? 

la vieja mocosa.

-Qué dices?

-Que me c.....en tus narices... 

-y yo en la boca

de quien lo dice»

-Qué pasé?



-nada
-Di,u©
—lío te importa 
-Come wrta,
-Cuchillito que no corta,

2€f ~
Maldición de gallinazo 
cae en el espinazo,

2ég~
Ai bagazo poco caso 
y al m,poco atención.

269- ,
Tienes hambre? 
come calambre.

2fÜ-
Tienes frío?
arrópate con la manta de tu tío 
y óchate al río 
a comer camarón cocío,

Padrino pelón 
dame &1 patreón.

271*
Padrino peino
©1 que no tiene plata
no saca a¡ ijao.

21$-

i, 2, 4» 5, 6, 7, 8.



bésale el c..*.al mocho*

27#-
?uri con queso 
álzame el rabo 
y dame un beso.

27ÍH
-Qué me ves?
- La vejez.
- Bésame los pies
-Tú primero y yo después,

276-
Quiep se fue pa la villa 
perdió su silla 
y si viene a palo lo quita.

27/
El que se fue pa la villa 
perdió su silla 
y si volvió 
a palo lo quitó*

27?
SI que da y q¿ ita
el diablo le Lace una corcobita*

277
Uno, dos, tres, cuatro, 
le cara ’e tu retrato.

2¡?0-
Quieres que te cuente un cuento?



-sí
-Cara de ungUento.

Quieres que te lo siga?
—Sí.
“Cara de vejiga»

Quieres que te lo arremate?
“SÍ
“Cara de tomate.

Quieres que te lo repita?
“Sí.

Cara de pepita.

2M-
Este era un gato>
que tenía los huevos de trapo 
y el culo al revés.....
Quieres que te lo cuente otra vez?

28¡b
Pereza, con tu presteza,
déjala levantar la cabeza.

2Í?3-
Helando ando 
c......ando
quíquiricuando.

w-
Alfredo.♦...edo».. 

edo
fífirifedo.



Tijerebu,pandereta
come p^,n con i., chancleta.

SBÓ- Tijereta, jlxdere ta,

tú te vas con la chancleta»

2&J-
Por la calle

La Chancleta
hay una papeleta.

Donde no te llamen 
no te metas»

288-

Concr>. libre se murió 
en el puerto ’e hensabé 

la velaron por la noche 
y la enterraron de una vez»

2?$-

Cu • o se asan. i£ib
Las Mpegas” son ri-.as que 

los niños usan para burlarse de los demás,tomarle 

el ?clo a ios coupañeros,acu3ar a ios compa .eiros, y 

aun más, iusulfc&rse«

24?- La usan para avisar al compañero que hay pe
ligro» Que se cuide; si alguien lo anda buscando, 
está per •» k.» tu a. Cí^cX P '*«/ croo que la pa

labra/ que debe usarse es Calavera; la verdad es 
que los ..i..os dicen carabela j pucos .acor teni
do princi pío en el hecho de que las carabelas al 
arribar a los puertos tiraban sus desperdicios al 
mar, pro -ordenando ali..ento a los gallinazos me
rodeadores»
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249-Se USO para las UIÍSuI&S CX rCtUIS t&UCXaS i^ÜLc Lr-J 

J^TO-Coa ella se burlaban los nidos do 1918 ue los

agentes del orden público,cuando se veían aco

rralados, sobro todo después de las nueve

de la noche, hora en que los menores 

no debían andar por las calles de la ciudad.

24Í-Cuando alguno les regala golosinas a los ni

ños y ellos no quieren compartirla con nadie, 

recita.-, esta rima para provocar la envidia.

2#§¡-3i estábanos los nidos están de humor jí

quieren compartirla, también la recitan;y al

que contesta le dan de lo que han reci

bido.Si no se quiere compartir, al responder

alguno con la palabra lü, se le responde con 
el resto de la riña.

¿65 •Sa Penonomé se usa con el mismo propósito
ota<cA.A.4e <€• >7-

¿í'V-3e usa para soasar acusar a los que están

naciendo alguna travesura.

2£í~3e usa para burlarse de los compañeros que

cojean accidontallente.

2f6-áe usa ra burlarse del copa ero robusto

con quien se es té Itere; abo.
25íf- liona el mismo uso de la anterior.

258-3© ios tona el relo a ios compañeros con es
ta xima.bl chico lo nuestra la ..,ano al cora pa
ne ro a tiempo que co^ienz a/recitai* ia tima 
y cuando éste trata de ver la llave de
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la cual le hablan, lo sorprenden con un puneta

ño en la boca que será suave si se he ce por bro

ma y que será merte si ha mediado disgusto.

25<] - guando un niño, por su actuacióno por lo

que dicepeca ante los demás de ingenuo o de 

gracioso, el corro se burla de él y le lan— 

sa esta ex cesión, a tiempo que uno de ios 

que se burlan, le acerca la palma de la mano 

R la. boca y lo xnvi ta a que e scupa en ellc^j 

si se atreve a hacerlo, el niño e .,tará aler— 

para restregársela en la cara ql que se atre

vió a t ntoj pero a veces es tan listo el que

escupe, que huye tan a tiempo que no pueden 
hacerle nada.Esto siempre termina con una 
buena gresca.

duando ios niños reciben el rególo de alguna

gol o n i na y no quieren compartirlausan eéfca

rima para que los compañeros sepan su decisión.

«¿ó/-Se usa para tomar el pelo..

S© usa también para tomar el pelo a ios que

han ido a la Barbería.
de usa con el mismo propósito de la anterior. 

Z6¿/- %(?$- se usan para insultarse.
«27-O- Simplemente para jugar con la rima.

X'fl- la usan los niños para molestar a los
padrinos cuando salen do la iglesia,después 

de aber cautivado a un niño, si ios bales

padrinos no leo reparten el oatacón.



' Para buscarle broncas a los compa eros.

¿/^-Cuando los niños está,* disgus talos., y otros 

los miran burlescamente, no es extraño que se 

estable zea este diálogo entre ellos*

27Ó- 27jt~f b , son rimas que se usan para embromar 

sobro todo en las reuniones.Si un niño se le

vante, de su asiento y se va a nacer cualquiera

otra cosa, los que no estaban sentados ocupan 
la silla y cuando viene el que la ocupaba,le

recitan la letra del texto, y él a su vez, pue 
de contestar como aparece en la 27?.

278-Ya fte hecho mención de esta rima en la pap 55 
do este trabajo. Los niños la usan para criti
car al que les regala una cosa y después se lab
quita.

279-Ks simpleme; te u„ juego en el que se invita al 
compañero a que cuente hasta cuatro y mientras 
está contando se van poniendo los números asís

1 2 z 1 2 '
5

4

5

4
Una vez dicno el cuatro se rodean los números 
con una circunferencia y se le dicejla última 

frase de la rima* fe-’**» < -m,

3e usan para molestar a los pequeñuolos
que quieren cuentos nuevos todos los días.Tam
bién por simple entretenimiento.

«2.^2^ Por el afán de molestar.

or la misma razón de la anterior*



28|r- Cuando los niños están disgustados y en.
(

medio de la discusi0Ml hay alguien que sin 

tener por qué se inmiscuye en el asunto, no 

es entrañe que uno de los que disputan

le éndilgueM la filípica que encierra 1; rima.

20|-En Guararé la usan a menudo para, embromar

al compañero con quien se dicute a fin de de

mostrarle el poco aprecio que sienten por él.

Nota:
Muchas de estas "pegas" como las "rimas de 

sorteo” son populres en Latinoamérica y tiene ran

cio abolengo. Es una látima que no podamos hacer 

una exposición comparativa de todas pero no he 

encontrado las correspondientes en las coleccio

nes que he leído. Sólo me atendré pues, a las 
que he hallado. De todas maneras quiero hacer 

presente, que muchas de ellas?como puede notarse 

en la ho 28j¡£ y en la que lleva el No283? tienen ele

rnentos que solo pertenecen a Panamá y que hacen 

pensar en que son exclusivamente nuestra^

Comenzaremos, pues, con las que tienen corre- 

pondicntes en otros luga.es y con las que tienen 

hitoria,. La 278 es antiquísima.Calderón usa

luga.es


su texto cuando en el pe saje de su escena VI pone en

boca 3o¿isanudos •

Aunque el une 1:?. acción es 
uós al tí y ¿aás sinpular, 
os mayor bajeza el dar 
„ ar a qu itarlo de3,uós•

Rodrí¿;aoz Harón i aserta en su colección:

El que da y quita
se lo lleva la pipitu mardita.

y en otro punto:

Quien da y quita
a la eloria se Vu,
Quien da y quita 
a la. ¿loria sauniu...

t»
Alfonso C rriso acoge en su colección la siguientes

El que da y quila 
le s¿Ae una jero^it^.
Al que da y cobra

• le sale una joroba.

¿Je la ?%l Rodríguez 1‘arfn nos presenta!

Esto era un pato
que tenía los pies o trapo .
p Ií herri^uim al revós.

La <¿í / 1>. tienen sus corres endientes, pues KC-

dr í. uc z í a r í., cid :

Ladrido pelón
dañe un cuarto pa un c ..Anón.

Ce la Z?P y ¿7f- podenco decir una co las riñas 

ana saitipn-s pac se conocer. en Espada*Rodríguez ca

rón inserta: •

• pulen se fue a, Sebiya 
por: ió Su 3ii.cn»

■ Quien fue i, orón,
jordió su sillón»

Quien fue a novilla 
p re i ó su silla .
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quien volvió 
la recobró*

Carrizo en Argentina, acoge la siguientes

SI que so va a la villa 
pierde su silla 
vuelve con una varilla 
y le mete por las canillas.

Con la que lleva el So 258, Rodríguez Marín recoge en 

España un juego de prendas que t • rabión cita, Carrizo en 

Argentina, en la misma forma.

liifora^. bes

248-Rocuerdo d e infancia.

249-Rccuerdo de infancia.
<>

250-Recuerdo de infancia.

251-Recuerdo de infancia.

252-Recuerdo (1^ infancia.

255-Cornelia í^artínez, La Sonadora.

254-Rocuerdo de infancia.

255-Recuerdo de . nxancla.

256-Recuerdo de inf ncia.

257-Rocuerdo de infx ncia.

258~Recuerdo de inf ncia.

259-Escuerdo de infancia.

26u-a^ v ...o de i 11X i i C X el <

261-Rocuerdo de infancia.

262-Recuerdo de inf.ncia.

265“Rocuerdo de inf. ncia.

264~Recuerdo de i í i ¿ ’... n c i a.

265-ñocuerdo de mi an cía.

2 c 6—ñe cue reto de inf ncia.

267-ñecuc rdo (X© X. .L ,. - * i* 0 1 £* •

268-neCzUer, o í í A inf- ncia.
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269 -Recuerdo de infancia.
270- Recuerdo^le infancia.

271- Recuerdo de infancia.

272- Recuerdo de infancia.

273- Cornelia Martínez, La Sonadora.

274- Cornelir Martínez, La Sonadora.

275- La oí en mi infancia y ia oigo todavía.

276- Recuerdo de mi infancia.©ida en la escuela.

277- Hecuerdo de infancia.

278- YirgiIio Angulo, Guararé, 1955.-60 ados.

279- Recuerdo de infancia ,

280- Recuerdo de infancia.

281- üída en mi infancia.

282- Recuerdo de infancia.

285-Aecue^dó de infancia.

284- Recuerdo de infancia.

285- Oída en ni infancia.

236-Rocuerdo de infancia.'

28? —Re cuerdo de infancia.

289-Recuerdo de infancia.

289- 2sfceVan Rodríguez,Guararé, 60 anos, 1956.

RIMAS

290-

Chinito tú que vendes?

Arroz de petaca.

A cómo la libre?



A real y cuartillo.
Quó comen los chombos? 

bacalao con papas•
En dónde lo cocinan?
En una lata»
buó comen loe pénamenos 
arro¡2 con iguana.
Dónde lo cocinan?

Dónde les da la gana.

,pnó comen ios cuinos? 
arros con dos palitos. 
Dónde lo cocinan 
en granaos calderitos. 
guó comen los c ¿omoos? 
bacalao con pagas; 
dónde lo cocinan? 
en una lata.
Quó comen los panameños 

arroz con iguana» 

dónde lo/ cocinan? 

donde les da la gana»

Se murió la cucaracha
y la llevan a enterrar 
entro cuatro pericotes 
y un ratón por sacristán

Chinito tú $ue vendes*
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uolc.,nlO2S 
a cómo 1c vendes 
cuatro p a/ dos.

Coree Cesó Donaio Herrera 
Volares$ ce ios pisad.;.s> 
de xa-o ni compadro 
*-!OSO '-¿O le dUO&iX UxOXá¿xj 
que ne mande la "bocánica" 
escándalos;p xa. tir r 

un pájaro piquiverso 

que so ha sol tí o
- <í , ,

ug xOfí ai jOí.í i.iOíivOSj

estropeólo cíe íos xgxic 1'unLcs, 

01oció, elocló,

Cloclá do I¿ eatendedera

que sx no no ha entendió

el primer juc¿.o

del p; tío ce ni casa,

que ae mande una coa

y un gar.- b- to

del chombo Pinilla

cuencán, cuenqait&, cuenqnera.

Juan Aateportolatino, Juani 

dile a ni com a , re



«Tosí Lauroano
que teü¿pt O.L <_vi Or bví/X'. nO ClU ÍíIO 

de presarse su volcán escandaloso 

para matar el pájaro picotero 

que ha tenido el abuso,

el gran a t re v ú: i e nto

de comerse el ^ío, pío, 

hijo de la cío, ció, 

la mujer del juez del patio.

Si en ce.sc no te entendiera

dile que es la escopeta.

• Tanto que yo trab.jo 

y no tengo ni una chancleta.

141

Levánt: te ¿osó Asunción

al la o ue Po tes va 

que ar—á Vxt¿»c nnndurmva 

con les chimirindingos 

y las ehabarratatas 

o. quemar lo habitancia 

que yo me voy con Dios 

y too tus santos.

Este, le dijo a éste 
que fuera donde éste, 
para que íste,
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mandara a éste,

donde éste}

Si éste no va con éste, 

menos irá éste con éste.

29|-

Estera pex-o -o p tate 
p n pa los muchachos 

vino pa los borrachos.

Cayó una toja, 

mató una vieja; 

cayó un cuchillo, 

motó un cb i • u i 11 o; 

cayó un ,-ilón, 

mato un ratón 

hale vuelta al pilón, 

¿ale nr.Ita al pilón, 

dalo vuelta al pilón.

?cr la sebol de la canal

cayó una teja

mató una vieja;

cayó un cajón

mató un ratón;
cayó un cuchillo,
mató un chiquillo.

Padre nuestro

ya viene el maestro
con un hato de huesos

300



pa tu pescuezo.

301-

r C
'

Dominas obispo
ele,.... te lo pellizcooo....

Dominus obispo

el c».....te lo "peñisco"....

w-
Bendito, puerco frito 

alabas, puerco asao, 

bendito al ubi o sea. 

puerco en batea.

0*t~
San Isidro el labrador 
quita el uyua y pon el sol,

Cócorocooooc 
Cristo naeióooo

?Pt-
Cocoroeooooo 
Cristo nació.....

dónde nacióooooo

En Bolón..,

duión te lo dijoooooo

yo que lo seeee.•..
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30^

Cócorocoooo 
Cristo nacióooo...
Quí;niri quíi i i i 

yo que lo viiiii**...
a onde, t:¡. onde, a onue,... (imitan al pato)
En BelÓnn......

30?-
Te quiero mucho, 

poquito, nada.

50^
Te quiero, te adoro, 
te aborrezco en todo*

510-
María Panchíbiri 
se cortó un dÓbiro 

con el cuchíbiro 

del zapatcbiro*

3! I

A- B- C.

la cartilla ée me fue 
por la calle La Keroé, 
dame pan, que ya me la 3Ó.

3lX
Dinúindín, dindindán,
muchacha bonita le gusta el pan*..
Lindindíu, diudin&ín,
muchacha bonita le gusta si pan*(ir.-.ita sonidos de 

las campanas)
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313
Quipi caballito 
para todos mis juegos; 
el que me tumba mi caballito 
pierde su turno y su juego»

Mañana domingo 
se casa Benito 
oon un pajarito.
Quién es la madrina?
Doña Catalina.
Quién es el padrino?
Don Cucho Ramón.*

. i
Dale vuelta al pilón,
Dale vuelta al pilón.

3f¿>-
Mañana domingo

de San Garabito 

pasó un pajarito 

comiendo caimito

y mañana domingo

se casa Benito 
con un pajarito.

Quién es la madrina?
Doña Catalina.

• Quién es el padrino?

Don Juancho Pinzón.

31 6

Una nrenda me he encontrado



siete veces la diré; 

si no aparece su dueño 

me la coceré.

Si este libro se perdiere 

como suele suceder 

le pido al que lo halle 

que lo sepa devolver»

Si este libro se perdiere

como puede suceder

le suplico al que lo encuentre

que lo sepa devolver
que no és de rico conde
ni tampoco de marqués,
sino de un estudiante

que lo que quiere
es aprender.

CQh MUSICA

Ajé yo también
yo también beoo vino.
ajé yo también,
en la tienda de Avelino.
Ajé yo también
yo también bebo aguardiente

Ajé yo también
en la tienda de Vicente.

A mi me llaman Ruperto 
por mal nombre remendao, 
pero mi mama no s’ ha fijao



que ai ropa s’ ha^rotao,* 

Pero mama no o* ha fij&o 
que mi ropa se ha "rotao". 
Chicharrón do marrana 
y plátano verde aaao 
y la totuma de cacao» 

y la totuma de cacao.

Cfao se us;n»
La mayoría de estas rimas las usan los 

muchachos por simple entretenimiento. Pero en algu
nas puede notarcd^un deseo de mostrar la capacidad de 

retentiva como parece ser la intención de algunas rimas

como las que e3tún anotadas con los Nos y
29<p*a otras se advierte cierto tono burlesco y su 
dosis de irrespeto como puede verse en las que llevan 
los Nos 30 |y ¿ÚJ. Otras parecen derivar de
rogativas como se ve en la No 2Q*f, que tiene que hac
har nacido de-alguna invoc&ción.Tratándose de Panamá 
donde llueve a menudo no es extraño que se pida sol 
en vez de agua.»Cuando los niños quieren pasear y la 
lluvia no los deja ha confesa ta invocación.

Los Nos y 30 fo tienen sus dosis do cuento.

Para la Navid .d los grandes cuentan a los pequeños 

esta graciosa rima fábula, con lo que se divierten 
grandemente.

Las rimas JOj? y 50<J, las usan nuestras niñas 

de 12 y 13 años para ver en que estado se encuen

tra su cariño con respecto a la persona por quien se 
interesan.Usan el nombre del objeto de sus preocupa

ciones/ y van pronunciando las expresiones de la 

rima en cad letra, Aquella expresión que correspon

de a la última de las letras,*es la respuesta.
u 346, se usa para anunciar que une se ha en

contrado un objeto y desea saber a quien pertenece 

para devolvérselo •** i nadie lo reclama, el niño puede



quedarse con él»
Éjb frecuente ver en la primera página de los li

bros ,1a rima 31^ y la 31$ ♦
La se usa en los júegos de yax para detener juga
das adversas.»-La 31^ y la 310» se cantan simplemente

Motas»
las que llevan los Moa 290, 2^7 ¿93» por

letra del texto, parecen netamente panameñas.Su pin
tura es auténtica.No se puede dar en iguales condi
ciones en otro país.
Igual que la 2^1 tenemos una versión mejicana que da 
fícente Mendoza.Lo único que cambiamos es la palabra 

zopilote, por "pericote" que es un animal de nuestros 
campos. -z ,

Comí) ©n las rimas de sorteo y en las pegas,
‘ sólo trataremos de aquéllas que tienen su correspon

diente en otros lugares.
La 29^ es popular en España. Rodríguez Marín

registra ésta : •
Por la señal 
de la canal, 
cayó un chiniyo 
mató un chiquillo.
Cayó una teja

, mató una bieja.
Cayó un paná 
cayó sin ná.
Cayó un mayóte 
me dió en los dientes 
mejor pa mi 
que me los comí.

paname%2525c3%2525b1as.Su
aut%2525c3%2525a9ntica.No


En cuanto a las que encierran ciertas oraciones un 

tanto irreverentes tengo que decir que en ellas guar

damos celosamente nuestra herencia hispánica. Ya Ro

dríguez Marín anota en su colección muestras como ésta

Padre nuestro 
que viene el maestro 
con las disciplinas 
matando gallinas,

que corresponde a la J£)í) nuestra. En spguida encontra
mos también!

Bominus vobisco
en er c,.,.te tiro un peyisco.
Sursun corda,
la gallina fatá gorda.
Orate frates
morcilla reliá con tomate.,.

y luegoi
Bendito, 
tocino frito.
Alabao,
tocino asao,....

Renadío nos trae una versión puertorriqueña de la 

nuestra J’Oífí que entre ellos jfiene música y entre noso

tros, sonsenete.

De las que llevan los Ros 3®^? J/ 5®f> también te
mos correspondientes en España, púes Rodríguez Marín 
anota»

Quiquiriquí 
Cristo nació.
En donde
En Belén...
Quién te lo dijo?
Yo que lo sé....



jo6-

La colección do Juan de Dios Arias nos trae de Colom
bia la correspondiente a la nuestra No 5f0*

María Panchífida, 
se oortÓ un défido, 
con el cuchífido 
del zapatófido»
^on zapatófido 
se puso bróvido 
porque el cuchífido 
ostaba amolófido.

Igual a nuestra rima 311 tenemos en la colección de
iia&xígxmxxMxxíxx Carrizos 

A.B.C«
la ©artilla se me fue 
por la calle Santa Fe; 
no me pegue D* José 
que mañana la trairó 
con un pan francés

> y una taza de cafó»

Rodríguez de Marín en España también la recoges 
A.B.C.
la cartilla se me fue 
no me pegue usté maestro 
que mañana la trairó»

Nuestros muchachos imitan el sonido de las campanas
con la 51-1* Igual 'nacen en Canarias los niños sggdn
Luis Liego Cuscoy con la rima siguientes

Santantán, San Millón,
¿piarda el vino 
guarda el pan»..,»

Do la / 3/5*» existen numerosas versiones.En
España,Rodríguez Marín anotas

Mañana es domingo 
y es día d© respingo»

Se casa Benito 
con un pajarito.
Quién es la madrina?
Doña catalina.
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Quién es el padrino? 
Don Juan de Rivera»

Malhaya su o»»»»*» 
que tanto lo menea»

^arrizo en Argentina, registras
Mañana domingo 
se casa Benito 
oon un pajarito 
Quién es la madrina?
Doña Catalina
reboso de harina 
Quiénes el padrino?
Don Juan Botijón 
cabeza y terrón 
que salta la acequia 
y le cae un montón»
Quién golpia la caja? 
el negro jetón» 
oon qué la golpea?
Con su varejón»
Por dónde es el golpe?
Por el callejón»

También en Puerto Rico, María Cadilla de Martínez ano
tas

Mañana domingo, 
se casa Chixlngo 
con una mujer 
que sepa coser»
Quién es la madrina? 
Santa Catalina*
Quién es el píudrino? 
Vicente Pilón»
Dale con la escoba 
p&r ser barrigón»

2^ cnerdo ¿o lun niela
25//-Recuerdo de ¿¿nlncí;..
¿^p-Arcelio Moreno, 14 años,1922»Paju,hoy Muevo Eta?,.

rader»
„z5' ¡ or*b o a ‘». '... o - * r c - ■ s , C Jriquí, David»
;’U. A-; lili».Roerí JUeo_ >, • U-.enn»

t.'*/ '»«■» í »i. ¡i s - ¡ i • t fí ; 1. ' ■ í e i ifi í ■ «'
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296- Pedro Martínez, 58 años, residente en P&r.&aZ,natu
ral de Sabanagrande,?rov. de Los Santos»

297- Hilda Rodríguez, Agua Buena.
298- 299-Recucrdo de infancia.
300- Comelia mrtínez, La Sonadora. 1954e
301- 502- 505- arcelio Eoreno,14 3ños,Paja, hoy Muevo 

Emperador, 1922.
304- 305* 306- 307- Recuerdo de infancia.
308-309- Compañeras de aula en 1926, Normal de Institu

toras.
310- 311* 312—Recuerdo de infancia.
313- Gina P. Ldpes, 12 años, ciudad de Panamá.
314- Muximina G» do Perez (q.e.p.d.) 1928,Tres Quebradas, 

Prov. de Los Santo».
313-Co mella Eo7tiñes, La Sonadora, 1954.
316-317—318-Recuerio de infancia.
319- Magdalona de Monterrey,1922,Paja, hoy Nuevo Emperador.
320- Maroisa González,? años,El Giruelar, San Francisco de 

Vex’aguaa.

TRABALENGUAS

321-
Sntra que te Julo te y viniste 
cuántos hiciste?
Entre piernas hice veinte» 
Sobre dorado diez, 
masca que masca ountro, 
dale que dale tres»

Oye niña tan "ahondada#
oon su honrado cariño.

322-



prístame su encendedor 
para yo encender la flauta 
"jaumatérica* para darle gusto 
al palafar fantástico»

3X$-
Abajo de aquella lajatlajón
hay un camarón
muy bien encamaronado;
si hubiera otro encamaronador
que me lo encamaronara nejort
yo le pagaría su buena encamaronadura,
por "bien” encamaronador que eres»

3XÍ-

Tengo mis cuatro tablitas
muy bien entreculaditas
Si hubiera algún entreculador
que me las entreculara mejor
yo le pagaría su buena entreculadura
por buen entreoulador que eres» ,

SI Arzobispo de Constantinopla 
se quiere constantínopolizar 
el que lo constantinopolizó, 

bien constantinopolizador sería.

Aviso al público de la república 
que el agua pública se va acabar»

para que el público de la república 
tenga agua pública para tomar»

En San Jerónimo está mi tía metía.



Quién me la ensanjaronimaría? 
Quien me la ensanjeronimó 
buen ensanjeronimador sería.

32Í-
Qué bien entablicuadrillado está el cielo. 
Quién lo entablicuadrilláría?
Quien lo entablicuadrilló
Qué buen entablicuadrillador sería.

Coámo se usan i Se usan únicamente para demostrar 

facilidad de pronunciación y capacidad de retentiva.

Notat
Igual que los demás modelos usados por los ni

ños, los trabalenguas tienen sus correspondientes en

otros países y su uso no es nada nuevo. Los que anoto 
no pueden ser los únicos usados en Panamá, pero son 

los únicos que he podido conseguir. Podemos notar en 

algunos, el gusto de nuestro pueblo por las palabras 

esdrújulas, que no creo que sea una afición exclusiva 

del pueblo panameño.

Sólo en Rodríguez Marín he encontrado anotado 
uno de esos trabalenguas que es parecidísimo al No 

Dice asíi
El Arzobispo de Constantinopla 
se quiere desarzobiscontantinopolizar; 
el desarzobisconstantinopolizador 
que lo desarzobisconstantinopolizare 
buen desarzobisconstantinopolizador será.



311
Informantes •

32.1- 3l2rHilda de Rodríguez, Agua Buena»X954

25X5- Ji^-líilda de Rodríguez, Agua Buena» 1955 
326'32i- Cornelia Martínez, Penonomé, 1956. 
329“*R®cuerdo de infancia»
JZÍ-Sduvina Ríos, Pesé, Prov. de Herrera, 19 arlos, 1955»



JUEGOS DE ESFUERZO FISICO



Recojo bajo este título los juegos que yo siento 

cpmo más difíciles de clasificar, pues su ejecución es 

diferente en cada unidad y no hay característica común 

que sea capas de reunirlos. l»a única es la de que exigen 

al^go de esfuerzo de parte deí jugador y ponen en ejerci

cio su capacidad física. Hay algunos que usan palabras 

sueltas y por lo tanto no pueden considerarse diálogo,

pues se pronuncian en forma que podríamos llamar acciden
tal en ciertos momentos del juego,ya que si el jugador lo 

desea.las pronuncia y si no lo desea, se las calla.Tal 

sucede con el *ya*...,J en los juegos de esconder, coa 

el «loco", "la lleva", etc., en los de carreras. No hay 

músicá, pero sí l&xys leyes complicadas que hay que cum

plir. Trataré de comenzar por los que me parecen más 

simples, es decir de menos esfuerzo, hasta llegar a los 
más complicados.
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329-
LAS PALMADAS

Dos niñas se colocan frente a frente*

Dita vez dispuestas comienzan por hacer chocar sus pro

pias manos una contra la otra como si fueran a batir 

palmas«Luego que hacen esto una vez, tratan de cho

carse las manos una a la otra, colocando las derechas 

sobre las izquierdas* Después de este movimiento vuel

ven a repetir el primero, es decir, a hacer chocar en

tre sí, sus propias manos* El movimiento que sigue, será 

cruzados la derecha de la una,buscará la derecha de la

otra, y la izquierda busoará la otra izquierda, para
>

volver de nuevo al primer movimiento. Esto lo hacen acom

pasadamente llevando el ritmo como les guste, repitien

do dos veces un mismo movimiento o realizándolos alter

nativamente*

330- ,
Este mismo juego de las palmadas tiene para Algu

nos grupos de la república, sobre todo los que quedan 

cerca de la capital, algunas frases que podrían consi

derarse texto*Tal puede verse en la versión que trans

cribo a continuación en la cual realizan los mismos 

movimientos descritos en el número anterior.Los niños 

pronuncian las palabras que escribiremos, pero que 

tienen más bien el propósito de ayudar a cambiar de 

movimientos al mismo tiempo:



5X5

Sen, sen, sen, 
uno, dos, tres, 
uno, dos, tres»

Esta forma de realizarlo incluye algo atási a veces en 

vez de chocar las pajunas de las manos deben chocar loe 
dorsos y otras veces antes de llegar a chocarlas, ba
ten las nanos en el aire.

¿laisi
Este juego de las palmadas es un juego de ran

cio abolengo; debieron haberlo jugado l&s niños egip
cios de la época de los faraones, pues en las excava* 
clones hechas en las tumbas de Nkhor se han encontrado 
vasos en donde aparecen taladas, figuras de ninas eje© 
catando este juego*

fefqrtWflB.

529—Recuerdo de infancia»
520-le vi jugar entre los niños de escuelas primarias 

de la capí tí 1, en visitas que hice en 1255»

321- ¡üLfi^íCLEIá
Material que aa usa»Ua ¡s&p&to o una chancleta, viejo».

Quién»» partióle nt-Nihas y niño».
Edad*-de 6 años en adelante
Reglas» Si el zapato o la chancleta caen derechos so-

*«■4 Solétfn publicado Por Ralph Still Boggs en junio de 
1953»



bre ©1 piso cuando se les tira al aire, todos deben reir* 

Si per el contrario cae "boca abajo*, es decir Son la 

suela hacia arriba, todos deben ponerse muy serios.

Cómo se juega!- Se hace un ruedo y una niña que 

se habrá elegido mediante sorteo, se hace cargo de la 

chancleta y se coloca en el centro. 511a tira al aire la 

chancleta y todos esperan a que caifa para ver qué posi

ción toma. Apenas queda la chancleta en el suelo, deben 

señalarla, estirando el brazo indicándola oon los íidices 

Reirán o se pondrán serios, según el caso, El que ejecu

te un movimiento^ contrario a la regla, pierde. Sespuás 

de unos segundos de juego, el asunto se pone divertidí

simo, pues de tanto encoger o estirar la boca para vol

verla a recoger, se forma el desorden y nadie puede con

tener la risa.

Informante
521- 1*0 jugué en mi infancia y lo veo jugar a menudo.

522- LAS ESTATUAS

Quiénes .íuegan» has niñas.
Céiao se luegal Se sortean las niñas para ver quién 

ha de ser la que compra las estatuas. El resto se aleja

un poco y cada una toma una pose distinta, imitando a 

las estatuas.La que hace de compradora, se acerca, las 

examina y al hacerlo, puede tomarlas y hacerles cosqui-

516



lias, halarles el pelo, mirarlas, remirarlas, tratar 

de hacerlas reir, pues si alguna se ríe, pierde y de

be hacer el papel de compradora en el próximo turqo.

323-
Otra versión de este Juego dice que cuando se sor

tean mediante las rimas y se sabe quién va a ser la 
compradora, las demás niñas se alejan y se suben so

bre sillas o sobre mesas y allí se quedan hasta que 
la compradora las hale por un brazo y las haga bajar 
del pedestal que se buscaron.Apenas las halen, la ju
gadora toma la pose preferida, pues con solo tocarla, 
"queda convertida en estatúa”. La compradora, desde 
ese momeadoen adelante actúa como hemos explicado

en el juego anterior.

Informantes

322- Reduerdo de infancia.
323- Vilma Martans, 18 años, 1953*

317

324- SL ESPEJO

JjifigaflJ. Laa niñas.
Edad: de 6 años en adelante.
Cómo se juegasLas niñas hacen un gran ruedo y en el 
medio del círculo se coloca una que habido escogida 

mediante rima de sorteo. Esta niña comienza a hacer 

diversos movimientos que las demás deben imitar. Se
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empolvará, se peinará, se rascará la cabeza, se me
terá 61 dedito en la nariz, etc. Las del ruedo deben 
imitar con exactitud todos los movimientos pues ellas 
son los espejos «La del centro tratará de hacerlos lo 
más rápidamente posible para confundir a las del rue
do, ya que si se atrasan,pierden, como pierden también 
cuando se niegan a ejecutar los movimientos por pare
cerías ridículos o impropios los movimientos que ha
ce la niña del centro.Bn ese caso, la que pierde de

be pasar al centro y servir de niña que se mira al
espejo. La mayoría de las niñas, cuando llegan a 
ocupar este puesto, les hacen maldades a las amiguí-

guitas, obligándolas a ejecutar movimientos que ellas 
saben que * sus compañeras no les gustaría hacer.

Informante 
524-Recuerdo de infancia.

325- PARES 0 NONES

Materials Piedrecitas o semillas de frutas.
fittlfaw. A? ímm aia°s y &iflae.
Edad: Le 6 años en adelante»
Cómo se .1uega: Se juega entre dos personas. Uno de

I

ellos toma las piedrecitas y pasando las manos a la 
espalda las distribuye entre las des, cuidando de que 
en una de las manos tenga un número de ellas que
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sea par y en la otra una cantidad que constituya un 

número impar» Cuando los niños son muy chicos sólo usan 

tres piedrecitas para colocar en una mano una y en la 

otra dos. Una vez hecha la repartición sin que el con

trincante la advierta^vuelven las manos al frente con 

el puño cerrado para que Al adversario indique cuál de 

las manos tiene la cantidad par o cuál tiene la impar. 

Si el niño acierta, gana y en el prómlmo turno a él le 

toca esconder las piedrecitas*

Es uno de los juegos más antiguos 5 Rodrigo Ca

ro afirma que el grimero que habló de este juego fue
' í?

Platón. Ovidio refiere que efe el zaguán del templo en

contró una vez a dos mancebos que lo jugaban. Julio 

Polux, en su "Onomástico”, habla de adivinar en "pa-

rixtm e imparium". Suetonio Tranquilo afirma que Au
gusto daba dinero para que los jóvenes jugaran al "Par 

impar”.

Según Paul S. Brevater, este juego es mencionado 

ya por Aristófanes en el 448-385 A.C.; por Platón en el 

427-347 A.C.; por Aristófanes ©n ©1 384-322A.C.; por 

Horacio en el 65-8 A.C.; por Ovidio en el 43 A.C.

Rodríguez Marín, afirma que en el siglo XVI,

se jugaba comúnmente en España con la forma latina de 
"Par est" y de su combinación Par est? y Moa est, se 

derivó el nombre de "Pares y Nones con que 1© conoce

mos hoy.

Es un juego conocido en toda la República.
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325-Recuerdo de infancia.

326- CARA 0 SELLO

Matjaxiali Una moneda.
Quiénes lo juegan: Niñas y niños, hombres y mujeres. 

Edad? De los 7 años en adelante.

Cómo se .juega: Los contendores se ponen de acuerdo con

anticipación sobre el lado de la moneda que más les 

gusta» Uno esocgera el lado de la cara y el otro el del 

sello. Uno de los dos tira la moneda al aire y el lado 

de ella que quede hacia arriba al caer, determinará al 

ganador.El ganador puede recibir como premio, la mis

ma moneda o cualquiera oosa que esté en disputa entre 

los dos.»
Nota*Este juego que es popular engodos los países del 

mundo, es antiquísimo. Emilia Homero nos dice que se 

llamó entre los griegos "Ostracinda".En Roma se le lla

mó después "Caput aut Navis" porque entonces las mone

das llevaban un busto y una nave. Julio Polux lo men

ciona también en su "Onomástico". En España se llamó 

"La Téjasela" durante la Edad Media y posteriormenie 

"Castillo o León" porque las monedas tenían un casti

llo en una de sus caras y un león en la otra. En la



actualidad se llama, en España,"Día o Noche”*
En Méjico, todos sabemos que lo llaman"Aguila o 

Sol", título que han usado hasta en películas de grata 

recordación. En Puerto Rico se le llama "Cara o Cruz".

Informante

326- Lo vi jugar en mi infancia y lo veo jugar a menudo.

327- CHINAS

Materialí De 5 a 10 piedreoitas lisas.

Quiénes lo juegan:Niños y niñas.

Edad: Desde 6 años en adelante.
Cómo se juegasSe recogen las piedrecitas en la palma de las 

manos y se echan hacia arriba para que caigan sobre el 
dorso y una vez allí vuilven a lanzarse hacia arriba 

para recogerlas nuevamente en 3a, palma de la mano • Las 

que rueden por el suelo se cogen una a una mediante cier

to juego de las manos. Para recogerlas tiene que lanzar

se hacia arriba otra piedra apropiada para el caso y re

cogiendo la del suelo, alcanzar la que viene en el aire 

antes de que ésta toque el piso. Una vez hecho esto se 

vuelven a tirar las piedras y se vuelven a recoger en 

la misma forma, pero de dos en dos, y luego de tres en 

tres hasta que se llegue el momento en que se cogen to

das a la vez.Quien logra llegar primero a este momento 

gana el juego.
Cuándo se pierde: Si al querer recoger las piedras del

521



522

suelo y alcanzar la que viene bajando, se cae, alguna

de la mano o toca el suelo la que se lanzó hacia arri- 
?. . ..

ba, pierde el turno ©1 jugador y le sigue el que está 

a su derecha» También se pierde el turno cuando no se 

alcanza a recoger el número de piedras que le corres

ponde en ese momento y coge menos o llega a mover al

guna piedra que no debía ser movida.

328- YAX

Descripción* Los yax son pequeños^ objetos de metal 
del tamaño de un dado corriente.Está formado de barri

tas pequeñas que se cruzan en forma de X doble de tal 

modo que pueden afirmarse en el suelo sobre cuatro 

puntas. Con diez objetos de estos y una bola de caucho 

juegan los niños en la misma forma en que se juega a 

Las Chinas , pero los Yax han alcanzado categoría y 

poseen' vocabulario propio y hasta rimas que acompañan 

a ciertos momentos del juego.

La forma de los yax facilita los movimien

tos del juego, pues las patitas al enlazarse unas con 

otras forman una sola masa que puede caer co$ facili

dad sobre el dorso de la mano y recobrarse íntegra

mente sin que haya tocado el suelo.Este movimiento 

completo da lugar a "un juego* sin necesidad de tener 

que recoger las fichas por orden hasta diez. Si se caen 

en el momento de comenzar tiene que seguirse el orden 

establecido de comenzar a recoger las fichas una a una,
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y luego dos a dos etc., y si no|Le cae ninguna sobre 

el dorso de la mano pierde el turno el jugador» La bo

lita de caucho facilita también el movimiento de reco

lección pues ella sí puede tocar el suelo, rebotar y 

ser cogida antes de tocar el suelo por segunda vez.

Cuando se llega al final y se tienen que recoger los 

diez yax bien juntites y cerrando el puño se estira el 

dedo índice con el que s e toca el suelo dos veces, com

binando este movimiento con los de la pelota a la que 

debe cogerse como si estuviera realizando cualquiera de los 

movimientos anteriores» Hacer esta fase significa termi

nar un juego» Los jugadores apostarán a ver quién lle

ga primero a una cantidad de juegos determinada o a ver 

quién puede hacer más juegos en la misma cantidad de 

tiempo.

Cuándo se oierdet Se pierde en los yax por las mismas ra

zones que se pierde en las "chinas. Además se añaden

éstasi apoyar la mano en el pecho para ayudarse y coger 

la bolita.-Juntar los yax de dos en dos, o de tres en 

tres, (según el orden que le toque) para recogerlos con 

más facilidad.- Que al ser tirado los yax quede uno 

encima del otro.A esta figura le llaman "caballito". 

Terminar un juego y hacer el movimiento con el índice, 

recibe el nombre de "quipis" o de "coronita". El "ca

ballito" puede defenderse con la rima N0 315 pag 501, 

que obliga a los jugadores a dispensar al que tuvo la 

poca suerte de loferar un "caballito".
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Emilia Romero en la Revista Folklore America

no, Año XII No 3 de 1955, cita el juego "zapatero" que

es muy parecido en su ejecución a este que anoto* Se

gún ella es también uno de los más antiguos* Se juga

ba» dice, en Grecia con el nombre de "Pentalita", en 

la misma forma en que actuamos con nuestras "ofein&s" 

y nuestros "yax"* También se jugó en Roma, pues Julio 

Polux lo describe en su "Onomástico"*

Rodrigo Caro también da una explicación idénti

ca a la que jugamos hoy y 3U descripción data del si

glo XVI Ii "Pentalita" es echar arriba cinco chinas o 

tabas y recibirlas en el envés de la mano, si no to

das, por lo menos aquéllas que sabe, y estando en Xa 
mano» volverlas a coger con los dedos"*

Posiblemente nos vino a través de la coloniza

ción española, pues Bertonio en su trabajo sobre la 
lengua aimara, dice Emilia Romero, describe en 1612, 

el juego de la "Chulusita" en la siguiente formal

"$iedrecitas o ohinitas con que se juegan tomándolas 

en el paño y echándolas en el empeine de la mano"

¿ No habrá en estas palabras alguna relación oon el 

juego que hoy describimos?

Entre nosotros, la palabra yax con que se denomina ; 

al juego que parece ser el de chinas es de origen in
inglés*



525

informantes

&327- 328- Los conozco desde mi infancia*

329 LASCOMgT^Z

Objetos* Cometas, panderos."gallinazos?

Material con que se fabrican!papel de seda,tela 

fina, madera o birulí, hilo»

Quiénes juegan* Niños en general» De vez en cuan

do una niña se aficiona»

Edadi Desde los 5 años en adelante»

gpoca en que se juega* Hay que tener en cuenta la

época apropiada para el juego; es la época de la esta
ción seca cuando hay biufcsa suficiente para elevc.rla.Es

la época más brillante del año»E1-cielo es azul y el 

sol parece más dorado. Las cometas, en la altura, son 

flores del aire. Los jugadores deben elevarlas lo más 

alto posible y mantenerlas siempre a la misma altura.

Si el hilo se revienta y la cometa se pierde, el ju

gador pierde el juego y pierde la cometa.

Descripción*El tamaño de la cometa corriente es 

el que tendría un exágono de 10 ca/ de lado .El pandero 

es mucho más grande y puedé alcanzar, segpún el gus

to de la persona, hasta metro y medio de altura, o más. 

El gallinazo se hace de cualquier papel; lo doblan

elevarla.Es
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SBHcillamentej tomando un papel al que le han dado la 
forma de un cuadro,comienzan a hacerle dobleces hasta 

darle la forma que vemos en el grabado No 1« Es el g&lli 

nazo la cometa de los pobres» No necesita armazón.El ta
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Las menos atrayentes tienen la forma de un cuadrado, 
pero las comunes tiene forma exagonal. Pueden forrarse 

con papel de diferentes colores. Tanto los panderos como
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las cometas exigen hilo, papel y armazón especial, a más 

de gusto y dostreza.La armazón de las cometas se hace de 

birulí o de cahitas partidas en hojas delgadas que se en

lazan con hilos y se les da así la forma geométrica de

seada. Esta armazón se forra en papel de seda,fuerte.

Este papel puede ser de un solo color, o si el gusto del 

artista es otro, pondrá trozos de diferentes colores 

hábilmente combinados. Una vez empapelada la cometa, 

se le coloca "el rabo" en uno de sus lados$ este "rabo" 

está hecho de tiras de tela enlazadas hasta que alcan

ce varias yardas de largo.En algunas cometas se pone

una doble cola en una de las cuales se coloca una nava- 

jita y cuando dos cometas están cerca, se maniobra há

bilmente para que la cola de uxo> corte a la otra..

los panderos necesitan algo más que birulí o 

cahitas para su^( armazón.Siendo tan grandes y tenien

do mayor fuerza, la armazón tiene que hacerse con madera 

fuerte y liviana, y el forro de papel especial o de tela.

En uno de los lados de las cometas se coloca la

"zumbadera" o "run-run, que no tiene otro oficio que el 
de hacer más fuerte el ruido que de por sí hace la co

meta. Este run-run consiste en un trozo de papel de co

lor que se corta en forma de medio círculo y al que se 

le pican los bordes. Este run-run, se une a la cometa 

pegándolo por la línea que haría de diámetro en el cír

culo.

La cometa también debe llevar "tirantes? que la
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ayudan a mantener el equilibrio y la cuerda que faci

lita el manejo» Una vez terminada la obra se lleva al 
oampo para "encampanarla".
CÓmo se juega: Ya en el campo el jugador estudia la 

dirección del viento.Un compañero sostiene la cometa

entre sus manos lo más alta posible, mientras e 1 otro, 

con la cuerda de la cometa en la mano, se aleja y la 

ateza cuando la brisa corre a favor y ayuda a elevarla.

En seguida comenzará a soltar el hilo o la cuerda del 
carrete a medida que ella se vaya elevando.Una vez lo

grado el propósito, los jugadores deben mantenerla a 

gran altura..Acostumbran los niños a escribir pensa

mientos en papelitos que ensartan en la cuerda y que 

subirán hasta la cometa impulsados por el viento.A es

to le llamS^"telegramas". Otros ponen como expliqué

anteriormente,navajas para efectuar riñas.Esta conduc

ta se realiza si los jugadores han convenido de ante

mano en que habrá lucha; otras veces lo hacen por 

simple maldad o por envidia de una cometa ajena.

Tiene la cometa su vocabulario propio, tal co
mo puede apreciarse en la pag 56- 57- 58- 59- y 40 

de éste trabajo.

En el prólogo del libro Lírica Infantil de 
Méjico, se comenta que las cometas sirvieron para fi

nes mágicos y simbólicos.
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Informantes

Carlos Tovar, 26 años, ciudad de Panamá, 1955*
Omar Espino,18 años ,ciudad de Panamá,1955*

330-

JPEOQ3.DE,

Los niños saltan en un solo pie hasta ver quién

puede resistir por más tiempo el ejercicio. En la ma
yoría de las colecciones de juegos infantiles aparece 

con el título de "Saltar a pie Cojita".

NotasSegán Rodríguez Marín, tuvo su origen en las 

fiestas de Baco llamadas Asedias. Rodrigo Caro, en su 
libro "Los Dias Geniales" , lo cita eh el capítulo de

sus "juegos de saltar". Es conocido y practicado por 

los niños de todos los países.

• Informante

330- Recuerdo de infancia.

331- SALTOS DE 3QGA

Material> Una soga delgada de tres brazas de largo 
por lo menos.

Quiénes lo juegan:Generalmente las niñas.Raras ve
ces los varones.

Edad> De 6 años en adelante.

JPEOQ3.DE


Cómo ae Juega; Dos ñiflas cogen la soga, cada una por 

uno de sus extremos y la hacen girar de tal modo que 

roce el suelo y luego se eleve a tal altura que no 

golpée a los jugadores* El resto de las niñas, por 

tumo, entran al terreno de la soga, la saltan una o 

¿os veces y salen por el lado opuesto al que escogie

ron para entrar. Si en los Altoe las niñas se enredan, 

con la cuerda, pierden, y deben darle turno a otras 

compañeras o reemplazar a las que e_stán en los ex

tremos de la cuerda para que puedan también saltar.

Los saltos de soga >fia^sus movimientos, tienen 

su denominación especial. Así "entrar" es poder correr 

desde afuera hacia el terreno de la soga y lograr sal

tarla varias veces en el puesto sin enfcedarde. Se 

considera muestra de habilidad el poder "entrar" por 

la izquierda y por la derecha y "salir" por ambos 

lados. Los movimientos más comunes son el "paseo", 

la "coronita" y el "pan"; Los especiales, la "hama- 

quita" el"sapito ", el "reloj" y la "culebrilla*•

Cómo se brinca la so&a; Una vez hecha la entrada,

se dan dos saltos en el puesto con los pies juntos.

Este salto con los dos pies juntos es lo que se llama 

"sapito".En seguida la jugadora puede comenzar el

"pareo", movimiento que le permite recorrer todo el 

lnrt;c de la soga dando sáleos suaves, elog¿.utes,al

ternando los pies.Casi os un Ct.Ux.mar g¿a exonde xc<. ni—

¿¿a n¿ . w K-z ..... x d. e t ,x a» d w.. o
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la jugadora hace la "salida" para volver a entrar 

siempre y cuando que no haya llegado a enredarse*

En este segundo turno es muy posible que la salta

dora pida que le "den” la "coronita" o que le "den" 

"pan"* La "coronita" combina el "paseo" con breves 

movimientos de descanso* Cuando van a saltar "coro

nita" las de los extremos, coreadas a veces por el 

grupo, cuentan hasta tres y de Inmediato hacen gi

rar la soga por sobre la cabeza de la que salta.

En estos momentos la saltadora debe inclinar la ca
beza para evitar cualquier golpe de la soga, o do

blar el tronco un poco hacia adelante en actitud de 

descanso, pero lista para saltar de nuevo, apenas 

oiga contar hasta tres, pues en ese momento volve

rá la soga a tocar el piso y a seguir con los mo

vimientos del comienzo. Estos movimientos se repi
ten hasta que la jugadora salga o se entede en la 

cuerda por cansancio, o por equivocación* Si logra 

"salir" sin haber cometido errores, regresa una

tercera vez para saltar "pan". En este caso la ju

gadora debe reunir SU3 últimas fuerzas, pu©3 las 

ninas de los extremos harán girar la soga tan rá

pidamente que los altos que tenga que dar, serán 

también rápidos, continuados y fuertes, pues no po

drá poner los pies en el suelo más de una vez, ca— 

da vez. Le llamrón "pan caliente" cuando la rapi-
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dez del giro llega a extremos que no se pueden de

finir»^ salto que llaman de la "hamaquita es un 

salto lento/rápido sobre una soga que mueven como 

si fuera una hamaca a la que el saltador debe brin

car haciendo movimientos de izquierda a derecha y de 

derecha a izquierda en forma acompasada.El que lla

man el "reloj " es una combinación especial en el 

que entran trece niñas; según se ve para el gremio 

infantil no hay problema con la "hora cero", A la que 

en el sorteo de la rima le tocó ser la "hora cero" 

entrará al terreno de la soga^ y saldrá de ella, sin 

haber saltado y sin que la soga la haya tocado»

^e inmediato, comenzará el turno de las demásl la 

que tiene el No 1, entrará y saltará una vez y se re

tirará, para dar paso a la que tiene el 2 que salta

dos veces y saldrá para que entre el No 3 que hará

sus saltos correspondientes, y así sucesivamente»
En el de la culebrina las niñas ponen la soga a ras 

del suelo y la hacen moverse corno una culebra en el 

piso y en forma rápida mientras las jugadoras saltan» 

Los movimientos que acaba de describir nunca son 

ejecutados en forma seguida pues en el curso da su 

desarrollo, las niñas pierden y deben dar oportuní- 

a otra que le sigue en el turno, pero todas poco a

y en su oportunidad, los van realizando.

Estos juegos taiabien tienen sus variantes como vere

mos en las versiones :?ue siguen:
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332-
Mi abuela me pregunta
el nombre de mi novio (o de mi novia)
A-3-C-D-F-,etc»* * *
Si, No, Quizás.

Quiénes lo juegan:Niños y niñas cerca de los 13 

años.

Cómo se juega* Se juega lo mismo que s e jueg&jí el 

anterior,pero cuando la niña o el joven comienza a 

saltar dice las palabras que aparecen en el testo. 

Apenas termina,las que están haciendo girar la soga, 

empiezan a nombrar las letras del abecedario hasta 

que la jugadora pierda. La letra que pronuncien en 

el momento de perder,será la inicial del nombre del 

novio, si es niña la que salta; de la novia, si es 

varón..En seguida tratarán de buscar un nombre que 

tenga esa letra por inicial y la niña volverá a sal

tar de nuevo. Las que Mdan" a la soga dicen en voz 

alta @1 nombre que buscaron acompañado de las expre

siones Sí, No, Quizás, que aparecen en el texto.

La expresión que se pronuncie en el momento de per

der indicará en qué estado se encuentran los senti

mientos del presunto novio o novia. Cuando @1 que 

juega ha obtenido la respuesta, da oportunidad a 
otra para que haga las mismas preguntas.
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333» Poseo, paseo,paseo que me mareo.
Uno, dos, tres, coronita es*
Pan caliente y sal*

Es otro de loe tantos juegos de salto de so
ga que consiste en ejecutar los movimientos que 

contiene la letra.Cuando están saltando el paseo, 

las niñas deben declamar el primer verso de la ri

ma; enseguida que comiencen el segundo verso, deben 

saltar la "coronita" y al empezar el tercero, co

menzar a sal taTel’’pañi Naturalmente que las que 

le den a la soga deben ser niñas bien enteradas 

para cambiar con acierto al decir de la letra.Ade

más al final cuando se dice "sal" ellas deben ate

zar la soga. Si el que salta no sabe el juego, no 

sabrá "salirse” a tiempo y caerá al suelo irreme

diables ©te, enredado en ella. Por eso deben huir en

el preciso momento en que tenga que decirse "sal".

HotaiRodríguez Marín en la pag 42 de Su colec

ción pone entre la serie de capítulos que él cita

del libro de Rodrigo Caro, los Jueos de Saltar y 

Saltación", como correspondientes al capítulo IV 

de "Los Días Geniales o Lúdricos". Esto puede ha

cernos pensar en la antigüedad de los juegos de 

saltos con soga»

' ' Informantes

331» Recuerdo de infancia.
3p2»Guillermina Doswuell, 20 anos,Panamá, residen-
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te en Celidonia, 1954»

333- Lo vi jugar entre los alúzanos d© la escuela 
República de Chile en mis visitas a las 

escuelas primarias♦

3^4- MSifiMS.

Material necesariot Para jugar la rayuela se nec

ees! ta dibujar en el piso figuras como ^stass

resistir la serie de puntapiés que recibe durante el 

juego*

Quiénes lo jue&ant Niños y niñas desde los 6 años

en adelante*

Cómo se juega:- Se traza una línea horizontal a cier

ta distancia de las figuras y desde allí el jugador 

de turno lanza la piedra en dirección a los cuadros 

que se forman el el dlbujjo.Este lanzamiento se hace 

con el pie y se procurará que la piedra caiga jus

tamente en el cuadro que tiene el No 1. Si no cae
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ea el cuadro pierde su turno y el jugador que le 

sigue hará la prueba# Si por el contrario logra su

proposito, entonces, saltando & pie cojita, irá has
ta el cuadro No 1 y procurará echar la piedra fuera 

de ál. Este lanzamiento se hará con el pie que se

apoya en el suelo. Ni el que salta, ni la piedra, po
drán tocar las líneas de los cuadros, ni caer sobre 

ellas* Una vez. terminado los movimientos coa el No 1 

3é hará lo mismo coa el cuadro que lleva el No 2 y 

terminado éste, se seguirá con el No 5 y así sucesi

vamente hasta terminar por completo todos I03 cuadros 

del dibujo.¿El que logra esto antes que los demás, 

gana el juego. Si se pierde por las regí s que expon

dremos más adelante, antes de que se termine el juego,

los participante© darán la oportunidad al jugador que 
le sigue,pero al volverles a tocar su turno,seguirán 

el juego desde el punto efo que lo habían dejado.

Se pierde: por apoyar los dos pie© en el suelo tí ei v*J 

se realiza en un punto que no está señalad© como des

canso; por pisar una raya ya sea por falta de liabtli- 

dad 0 por poca resistencia^ porque la piedra cae 

sobre la raya de un cuadro al ser tirada.

555- Se juega en la misma forma que la anterior y 

con los mismos dibujos, pero sin la piedra.Los ni

ños en este ano van saltando de cuadro en cuadro 

hasta el dinal del dibujo y descansan en el último
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pleta una vuelta entera, el jugador tiene derecho a 

poner sus iniciales en el cuadro que más le#í guste*

Y cuando le llega de nuevo su turno puede descansar* 

en esos cuadros que sus compañeros no podrán pisar 
pues el único que tiene derechera detenerse sobre ellos 

es el jugador que escrito sus iniciales en él* A ve- 

Oes los niños -más hábiles les ponen sus iniciales a X/ 

tres cuadros seguidos, obligando a sus comp&aeroos 

a dar tremendos saltos que a veces son enteramente •

imposibles de realizar y que determinan la partida a

su favor* J

Rotat Este juego de la HRayuela" puede considerar

se universal por su difusión* 8e conoce en Italia, 
Suecia, Francia,Finlandia, Inglaterra, en toda la Amé

rica. Según Emilia Romero, los investigadores no han 

podido ponerse de acuerde sobre su origen* Rodrigo 

Caro al ocuparse ce la Rayuela dice que los grie

gos la llamaban "Delton" que es la cuarta letra de 

su alfabeto y que la jugaban con almendras en lugar 

de podras*, En España, en tiempos de Caro ya se ju

gaba en forma de círculo, usando una teja o moneda 

antigua de cierto grosor* Algunos autores como Pi- 

tré,dice Emilia Romero, le encuentran relaciones con 

prácticas astrológicas antiguas, POr su parte Im

belloni en su libro "Concepto y Praxis del Folklore", 

estima que los esquejas de las rajuelas deben ser com

557
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paradas con el trazado de los sephíroth propios de 

la cosmología de la Kabbala»

Baria Cadilla de Martínez en su colección

puertorriqueña lo anota con el nombre de "La Pere
grina” y piensa que este juego desciende del que los 

griegos llamaban "asedias"»

Lady Qomme dice que todavía pueden verse en 
el antiguo Poro Romano las líneas borrosas con que 

se le jugaba en aquellos tiempos*

Informante^

534- Basilio Cuestas| ciudad de Panamá, 18 años,1954*

355-Recuerdd’de infancia»

EL BURRO

Quiénes lo juegan! Varones de 12 años en adelante» 

Cómo se.juegat Los muchachos se agrupan en dos ban

dos diferentes y se sortean para ver qué bando de

be actuar primero»Una vez hecho el sorteo, los que ga

naron, se alejan a cierta distancia y los que perdie

ron se colocan en fila lo suficientemente separados 

para permitir los saltos que por sobre ellos van a

dar sus compañeros. Cuando ya están formados, bajan 

la cabeza, e inclinando el tronco hacia adelante,

apoyan las manos sobre las rodillas»Ya en esta posi

ción, los que se alejaron toman impulso y corriendo 

llegan hasta ellos y comienzan a saltarlos como se
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salta en las carreras de obstáculos! si en este afán 

ninguno de los que hace de burro se cae, ganan ellos, 

y se Invierten los papeles.Loa que saltaron hacen el 

papel de obstáculos y los que no corrían deben saltar»

alguno se oae porque no soporta el ejercicio, que

da de burro»

informante

336- Rogelio Alzpnla, 19 años,1953» Concepción, Chi- 

riquí.

337- si, escondido

Quiénes lo juagan» niños y diñas desde los 4 años.

Cóao es .juega» los niños se sortean mediante las ri

ñas que se usan para este fin y el que "queda" se si

túa en un lugar que se ha determinado de antemano» Los 

demás se van a esconder» Una vez que los niños lo 

hayan hecho, desde el lugar donde están le gritan al 

que "quedó" Jya}H Y éste, al aviso, sale en bus
ca de ellos» 31 logra encontrar a alguno ése queda 

en el puesto del busca dor y tendrá que ir por los 

otros, cuando le avisen que ya están escondidos,

358- Igual que el anterior lo juegan niños y ni

ñas desde los 4 años de edad» sortean también©



a fin de determinar quién debe ir a buscar el res

feo del grupo.^8 este juego los que se esconden cuan
do están en peligro do ser encontrados, pueden huir 

y llegar al lugar designado como "machín* y encontrar 

se a salvo. "Machín” es un lugar designado por los 

jugadores antes de comenzar el juego para sentirse

a cubierto de las persecuciones. Los niños practican 
en esta forma el derecho de asilo, pues los que lle

gan al "machín" si haber sido tocados por los que los 

persiguen quedan a cubierto de todas las continen

cias desagradables..Si el que "quedé" no puede coger 

en la carreja a ninguno de los que se escondieron,

tiene que seguir en su puesto hasta que logre alcan
zar alguno; en cuanto lo logra, el que ha sido al

canzado debe buscar a los demás en el turno siguien

te.

Con el mismo procedimiento del anterior es<a 

versión introduce una nueva modalidad y es la de que 

se le pone la mano en la cabeza al niño que se ha

hallado y se le gritai ¡Una, dos tres maaos",Pero si 
el niño que ha sido encontrado logra escapar y lle

ga al "perdón” o "machín", debe decir en el momento

que Ilegal"Una, dos, tres manos, salvación» ".En se
guida los otros pueden salir de su escondite y co

menzar el juego nuevamente.

:540

340-
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Material que ae usa» Un pañuelo

Quiénes lo juerc-nt Niños y niñas.

Edad! De 5 años en adelante*

Cómo ee Jtts&at Une de los niños del grupo,escogido 

por rima de sorteo esconde un pañuelo mientras que 

el resto del grupo permanece de espaldas a él. Cuan

do le ha encontrado sitiojsjsguro,le grita a sus com

pañeros! ¡Tal y los que estaban de espaldas a ál, se 

vuelven y empiezan a buscar el pañuelo. Si llegan

a acercarse al sitio del escondite, el chico que lo 
escondió dirá en alta vozí "tibio", "tibio".Si los 

niños que buscan están lejos del sitio, les gritará

"Frío,frío" y sí están sobre el terreno les dirá 
"caliente,caliente". Quien lo halle, gana y debe 

esconder el pañuelo en el siguiente turno.

341-
Se juega en la misma forma que el anterior en 

lo que respecta al pañuelo y a su escondite, pero 

en esta versión el que se escogió mediante sorteo 

se queda en un puesto designado anticipadamente

y los otros van a esconder el pañuelo. Son ellos los 
que le dirán frío, caliente o tibio segó# se aleje, 

se acerque o esté sobre el terreno del escondite 

cuando anda en la búsqueda del pañuelo.
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fía asta versión que ae da del juago del pañuelo 
no se usa pañuelo sino un adjeto cualquiera y de pre

ferencia un cabo de soga al que nosotros llamamcd "re

jo". Cuando el "rejo" queda escondido» la persona 

que lo escondió dice "¡¡tachín canda©" y en seguida los 

demás salen a buscarlo, El resto del juego se rea

liza en la misma forma qué el Nd 540* Cuando se en*

ouentra el "rejo* el que lo halle puede azotar con 
él a cualquiera del grupo. Iodos deben huir y procuG 

rar llegar al "machín" antes de ser azotados» pues 

el que queSé azotado pierde y esconderá el "rejo" 

en el próximo turno.

545-
LA LATA

Este juego es popularísimo en nuestra república; 

alumnos de todas las regiones del país respondieron 
a mi encuesta colocando jes te juego como uno de sus 

favoritos. De las versiones enviadas escogí aquéllas 

que presentab n leves variantes» pues el 95$ de los 

envíos fueron exactos.

Material que se usa»Una lata mediana de las de jugo 

de frutas o de leche condensaba.

SdUáne^Ujo_Juggajy Niños y ninas desde los 5 arlos. 

Cómo se .1ue^a> Los niños se sortean con las rimas

y el que queda debe situarse en un sitio especial
designado por ©i grupo. Otro de los muchachos tira 
la lata lo más lejos que pueda uel sitio en que él

542-
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está colocado. £1 que quedó debe salir en busca de 

la lata y recogerla; este momento lo aprovecha el 

grupo para esconderse. Cuando el que fue a buscar la 

lata regresa con ella se sitúa en el "machín* y mi

ra a ver si puede divisar a alguno de los escondidos^ 

Puede moverse del sitio pero sin alejarse mucho, pues 

es obligatorio cuidar la lata; si el cuidador de la 

lata se descuida, alguno de los que están escondidos, 

puede correr antes de que ál se dé cuenta y capturar 

la lata. Esto haría ganar al grupo que se esconde y 

perder al "cuidador",que quedaría en su puesto nue

vamente. A veces los cuidadores, para impedir que les 

roben la lata, la lleían en sus manos, pero un juga

dor hábil puede salir de su escondite en forma sor

presiva y arrebatársela. Esto es más emocionante. La }

verdad es que el cuidador no debe cargar la lata en 

la mano cuando va a buscar a los demás. El debe tra

tar de cuidarla y de encontrar o divisar el IMgar 

en donde están los que fueron a esconderse al mismo 

tiempo. Apenas divise a uno de los del grupo debe 

hacer softar la lata y decirs "uno, dos, tres manos, 

fulano de tal está en tal parte,etc.", Ba persona 

nombrada debe salir de su escondite y buscar el ”ma- 

cáín", momento que aprovechará el que cuida la la

ta para corretearla y tratar de alcanzarla sin aban

donar su terreno a ¡fin de evitar que otro del grupo 

le robe la lata, pues si esto sucede antes de dar-
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le alcance, él pierde y vuelve a quedar en su pues

to.

544-
Otrá de las variantes de este juego' dice que 

basta con que el niño que "quede" vea a uno de los 

escondidos y los identifique describiendo el pues

to en que éste se halla, para que el que estaba es
condido, salga y vaya a ocupar el puesto de quien lo

descubrió.

'. Sólo se salvará si en el momento de iden

tificarlo y golpear la lata, otro jugador se arries

ga y roba la lata diciendo: "Uno, dos, tres, salvado",
»a tiempo que la golpea. Digo que s e arriesga est^e 

jugador porque si el cuidador de la lata logra tocar 
al qúe quiere robársela, és¿6quedará en ¥ez del que 

habían visto. Podría darse el caso de que el identi- 

f i cado no saliera, cuando se le nombra y buscara la ma

nera de cambiar de sitio rápid- mente. Esto bastaría 

paro, que comenzara la trifulca y los puñetazos. No cabe 

duda de que muchos lo han hecho, pero se necesita mu

cha habilidad para hacerlo sin que se note.

545-
Esta versión ^4- me fue enviada dice así: "Se reú

nen los muchachos g>ara iniciar el juego; luego se 
van "picando” (sor^e®64^mediante rima), para ver cuál 

es el que va a tener que ir a buscar la lata. Uno de 
los jugadores la lanza bien lejos del sitio en que 

él está y el que "quedó" no debe mirar hacia



545

quó lado cayó, pues estará de espaldas en el momea- 

to del lanzamiento» Si Óx poi* casualidad ve la ti- 

radax los sisaos del grupo la declararán nula y ha

brá que comenzar de nuevo. Una vez lanzada la lata 
dentro de las leyes de lanzamiento, el "buscador"

©al© a ver en qué lugar está» tiempo que aprovechan 
los otros para esconderse en lugares apropiados o en 

aquéllos desde donde no pueden ser fácilmente vistos.

Al regresar con la lata el que fue a buscarla se co
loca dentro de un círculo que se habrá trazado pre- 
vismente y que ayudará a orientarse a fin de saber 

más o menos dónde se han escondido los otros. Si el

que quedó, desde allí logra ver a algunojde los escon

didos grita el "uno, dos, tres manos,fulano está en

tal lugar, etc.. Sebe tocar la lata con un palo o 
contra el suelo mientras está hablando y si se equi

voca debe corregirse.En caso de que no llegue a acer

tar, salen todos de su'escondites y vuelven a lanzas
.i»

la lata de nuevo.

546-
Esta versión exige que el que cuida la lata adi

vine el lugar que ha escogido cada uno de los juga

dores que se fueron a esconder, los cuales a medida 
que los van nombrando van saliendo y se van colocan

do en el sitio del "machín". El "cuidador"de la la- 

lata debe tratar de identificarlos a todos para po

der ganar. Si en el acto de identificadiÓn alguno 

de los escondidos que no ha sido identificado aunjí, 

logra tomar "prisionera" a la lata, todos los cap-
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turados hasta entonces quedan en libertad y el "cui

dador* vuelve a quedar de nuevo»

547*
Bata versión afirma que para ecber quién debe 

cuidar la lata se hace una especie de marathón y el 

que llega de último en la carrera es el "cuidador"» 

Una vez escogido el "cuidador" se lanza la lata lo

más lejos posible a fin de dar oportunidad a los que
han de esconderse, de escoger buenos sitios» De aquí

en adelante el procedimiento cambia un poco pues el

"cuidador" no tiene que moverse de su sitio para

identificar a los que se esconden. Lo único que tie- 
»

ne que hacer es cuidar la lata porque los escondidos 

sólo luchan por robársela. Para esto tienen que ir 

cambiando de escondite hasta encontrar uno que esté 

tán cercano a la lata que permita robársela con faci

lidades en este cambio de escondite cuando los mu

chachos están en peligro de ser vistos por el "cui
dador" que está en el "machín" y alerta para iden

tificarlos» La habilidad está en cambiar de sitio 

sin ser vistos y llegar suficientemente cerca de la 
lata para robársela. Los resultados son los mismos 

de los juegos anteriormente descritos.

548-
LXBBRTAP QU£ ESTOY &QLQ

Lagares de ,escondite*, árboles frondosos,barriles,

facilidad.Es
facilidad.Es
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recédos oscuros»
Hora en oue se juegat Cuando oscuro ce»

Quiénes lo .juegan»Los varones desde los 8 años.

Cómo se juega» Los jugadores se dividen en dos ban

dos iguales» Se sortean "la libertad* por medio de 

rimas, para ver cuál de loa dos bandos debe escon

derse. Cuando el grupo se ha escondido le grita al 

otro bando jlaaai El segundo grupo mientras el pri

mero so va a esconder ha tenido el cuidado de re
partir su gente, nombrando un cuidador para cada 
uno de los adversarios y al aviso del "jyaai salea 
en busca de ios que se han escondido» Cada ves que

ose encuentra/uno de los jugadores se le saca del 

escondite y se le lleva, correté&ndolo, hasta el

"machín* pero cuidando de que en este camino no_.se 
encuentre con otro de los del~ei^rtip®> y se toquen;, 

pues si lo logra, ha ganado "la libertad" y puede

volver a esconderse. Cada vez que uno del grupo to
ca a otro de su mismo bando le "cede" la "libertad"» 

Es uno de los juegos que más agotan pues todo se

hace a base de carreras ya sea porque están cuidanG 

do al jugador que quiere juntarse a los suyos pa

ra que le "cedan la libertad", ya porque uno es el 

correteado. Desde que encuentran a un jugador éste >í

no hace otra cosa que estar al tanto de las opor
tunidades que se le puedan presentar para gritar 

a sus compañeros "libertad que estoy solo" a fin 

de que él que pueda hacerlo, se le acerque y se la
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ceda. EX "cuidador" debe tratar de evitarlo.

Cuando todos han sido hallados, finaliza el jue

go y puede el bando que buscaba ir a esconderse.

349-
La versión que sigue varía del juego ante

rior en que el bando que debe buscar a los quue 

se esconden se reparten en buscadores y cuidadores. 

Los "buscadores" sacan del escondite a los centra

rlos y los"cuidadores" tratan de impedir que los 

compañeros de los capturados los lleguen a tocar.

Lo demás es igual, 
o

350-
Otra variante de este juego de La Libertad, 

añade algunos detalies: por ej* los muchachos tie

nen que designar con anticipación un 1 gar que 
servirá para ir colocando a todos aquéllos que 
han sido encontrados. A medida que los van captu

rando los van colocando en fila> si alguno de los 

que no han sido hallados sale de su escondite sin

ser visto a tiempo y se llega a la fila de ios i 

cautivos y grita: jLibertadJ ,dándole la mano a 

cualquiera de loe capturados, los liberta y es 

necesario volver a comenzar el juego.

351-
cohpaEelitq fiQ-PIG

Quiénes lo .iüe/-aa» Varones desde lo 10 años.
Cómo se .iuc/;a:hos niños se dividen como en los 

juegos de libertad, anteriormente descritos, en



549

dos bandos y nombrarán un jefe para cada bando 

antro los más corredores del grupo-» Luogo so sor

tean para saber cuál de los dos grupos es el que 
debo alejarse y cuál buscar y perseguir al otro*

£1 grupo que le toca alejarse se retira y se re

harten en lugares estratégicos. Una vez que hayan 
tomado su posición le gritan al grupo que se que
dó el invariable ¡Yaaal*. Al oir esta voz los 
quese quedaron se alejan en diferentes direcciones 

en persecución de los que se fueron. Uno de los ju 

gadores d© este último grupo s© queda en el pos
te del "machín** para cuidarlo pues los otros ten

drán obligatoriamente que llegar a este poste. Si 

alguno de los que fueron a esconderse logra llegar 

al "machín" sin que le digan "una, dos tres manos" 

y le toquen en la cabeza se salva y ha ganado una 

>arte de la partida} pero si es tocado antes de 

llegar al poste y le dan las "tres manos", pierde 

él personalmente. Cuando han sido cautivados más 

de la mitad de los contendores o el jefe del gru

po, el bando pietde definitivamente, y al grupo

que buscaba le toca entonces alejarse. Cuando uno 
de los perseguidores va detrás de alguien que 
quiere alcanzar el "machín" y se ve en apuros para 

lograrlo pide auxilio a sus compañeros, gritando

"compañerito pio-pióoo?. Quien esté cerca debe ir 
en su ayuda y trata de capturar al que huye, "dán

dole las "tres manos". También este grito puede
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servir para llamarle la atención al que cuida el 
"machín* a fin de que esté alerta porque se le va 
acercando alguno que quiere llegar al poste y no 

dehe dejarlo*

552-
ÍL1SS

Cóma se iuega< Igual que los fuegos descritos úl

timamente , los niftos (sólo varones) se dividen en 
dos bandos* igual que en los demás, el sorteo in

dicará cuál de los bandos debe esconderse* Los otros 

se quedan en un sitio que han determinado de ante

mano, con ¿os ojos cerrados y la cara vuelta hacia 

la pared. Después de unos segundos, cuando ellos 

calculen que los otros se han escondido, comienzan 

a gritar asís "¡Vamos.•••«a la unal•..•Vamos..•«a 
las dosl... ••¡Vamos.••.a las tres! Si al llegar 

a este punto los otros no responden "aunnooool, 

salen a busc ríos. Cadu "buscador" que llega a dis
tinguir a uno de los que se han escondido le grita 

"Te veoool" y añade el nombre del que ha descu

bierto quien a su vez huye para llegar al punto de 
partida sin que el que..Lo ? descublUJOío lo llegue a 

alcanzar, pues entonces perdería la partida. Si los 

que buscan logran coger la mitad de los que se fue

ron a esconder ganan el juego y en el próximo tur

no se invierten los papeles.
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Hotel
Como puede notarse he reunido en estos jue

gos de esconder todo lo que a ellos corresponde, 

ya sea porque las personas que participen en ellos

sean los que se esconden o porque sea un objeto el 
que hay que «sconder; ya sea porque un grupo en
tero se esconda y uno sea el que tiene que bus

carlos o porque sean grupos que se esconden de otros 

grupos. Estos juegos son unive realmente conocidos, 

Rodrigo Caro en su obra "Los Días Geniales o Lúdri- 

cos”, los cita en su capítulo IX, cono juegos de 

Esconder» Como se ve pues hace sus siglos que los 

hombres conocen esta clase de juegos en los que se 

desarrollan verdaderas estrategias de guerra y de

caza.

xasaym

337-Eyra Céspedes, 18 años, Las Tablas, prov, de 
Los Santos»

333-Noris Muñoz, 19 años, Panamá, 1955.
539-Ester Lara, 15 años, Panamá, 1955,
340-Luis de Hoyos, 20 años, Panamá,1955.
541-3onia Guilleá, 15 años, Antón, Coció,1955,

Ninfa Kourany, 15 años, Guarí ré,1955» 
342-Esilda Giraud, doce años, Panamá, 1955»
345- Carmen &elais, 12 años, Panamá, 1955. 
344-Gloria Alvar? nga, 13 años,Panamá,1955.

Nidia Rivera, Las Tablas, 15 años, 1955 
Basilio Cuectas,18 anos,Panamá.1954»

545-Alfonso Novo,22 anos,Cañazas, Veraguas,1953»
346- Ismael Olivares,David, Chirle;uí,82 años, 1952.
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347- Darío Zambrano, 20 años,Panamá,1955*
348- Bnrique Chanis, La Palma de l»as Tablas, 20 

años, 1955*
349- Darío Zambrano*
350- Rogelio Aizprúa, Concepción, Chiriquí,20 años.
351- Enrique Solano, 21 años, Darién, 1953»
352- Alberto Belinfante, 2o años, 1954,Panamá.

353- AGUACATE POR LA OREJA

Materiali ^na correa larga.
Quiénes lo .iuemns Varones desde los diez años e n 
adelante♦
Cómo se 4ueAaI Dos los muchachos del grupo co

gen una correa, cada uno por un extremo. Con la 
correa entre las manos uno le dice una adivinanza

al otro y si no acierta éste debe a su vez hacer 
que su contendor adivine la que él le diga. Esta 
fase seguiré hasta que alguno de los dos adivine

una adivinanza. Mientras se realiza esto, los de
más estarán rodeándolos pero a distancia para po

der huir a tiempo.En cuanto acierten la adivinanza 

el que acierte coge la correa él solo y trata de 

azotar con ella a alguno del grupo. Todos se pon

drán a buen recaudo para no ser* azotados. El que 

dijo la adivinanza se queda en su puesto y a un 

tiempo prudencial, cuando vea cómo va el cuadro, 

grita "Aguacate por la oreja”. En seguida el mu

chacho que tiene la correa tiene que correr a su
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•hoyen tro a fin de entregarle la oorrea sin dejar
se coger por el resto de loa niños que le persegui

rán. Si estos logran atraparlo antes de llegar al 
puesto los que lo persiguen lo cogen por las ore
jas y enesa forma se lo llevan hasta el puesto del

que dijo las adivinansas.

554- JERONIMO

Material» Una correa. Además es necesario señalar 

un espacio en el terreno del juego que hará las ve- 

oes de finca y oasa de Jerónimo

Varones desde los 7 años*

Cómo se lúe¿:a»Uno de los jugadores escogido por ri

ma de sorteo hará el papel de Jerónimo. £1 resto es
pera a que Jerónimo que está en su casa salga de pa

seo. Jerónimo saldrá saltando en un solo pie y con 

su "rejo" en la mano.Si Jerónimo baja el pie por can

sancio tiene que salir huyendo hacia su casa porque 

los otros muchachos le han de pegar. Después que Je

rónimo está en su casa no le pueden hacer nada. Jeró

nimo vuelve a salir de su casa coh el pie en alto 

y si logra pegarle an rejazo a alguno, éste que ha 

sido azotado tiene que huir de los demás con Jeróni

mo, pues el rebencazo lo cataloga como hijo de éste. 

Cada muchacho que Jerónimo llegue a azotar resulta 

ser un hijo de él que debe huir con Jerónimo a su 

finca* Esto se sigue hasta que caigan todos en pe
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der de Jerónimo.

355- EL LOCO

Quiénes juegan: Niñas solas o niños solos desde

los 5 años de edad*

CÓmo se iuegai Los niños av sortean y el que queda 

debe eorretear a los demás que le gritarán "El Loco", 

"{El loco!". El que llega a ser alcanzado queda de 

loco y debe perseguir a los demás. Todos deben estar

alertas para saber siembre quién ha quedado de loco, 
pues no se anuncia. Es suficiente el que hace tal 
papel, toque a un compañero para qu^éste quede y 

le toque perseguir a los demás.A veces es un buen la

zo para los distraídos pues como no se dice a quién 

se toca hay que estar bien alerta para saber quien 

efc el perseguidor de turno. Este juego no ofrece 

descanso alguno; los perseguidores se suceden en for

ma continuada sin parar el juego y si^"maehín"„ Se 

termina por acuerdo de grupo.

356-
&ay una versión exacta a esta pero incluye el 

"machín" a donde llegarán los que están acotados y 

de donde saldrán cuando hayan descansado.

357-
LA, ,a,EY¿ ,

Es exactamente igual al anterior pero este ade
más del machín exige que eí perseguidor cuando toca 

a alguno Igrite"¡la lleval" para que los que juegan
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se den cuenta de quien ea el perseguidor de tumo* 

Termina el juego cuando los jugadores agotados,no 

realaten más.

358—
Igual que se juega la lleva es el "Pásalo"*Lo 

único que cambia es la palabra*

359*

Materiali Palillos de fósforos, de dientes, o pa

jitas de escobas*

Quláaea lo .-juegan» Los varones desde loe 4 años. 

Cufrido ae 1ueg«iP«Rnn¿B de la lluvia.

Cómo ee juaga»- Después que llueve se hacen corrisn

tes de agua que corren en busca de la parrilla de 
desagüe por el ángulo que forman el filo de la Ca

lle y la acera* Los muchachos acostumbran echar pa

lillos a esas oorrientes y perseguirlos, para ver 

cuál de los palillos llega primero a esa parrilla.

Hacen apuestas y corren a la par de las pajitas a 
fin de ver de cuál chico es el palillo que llega 
primero a la meta.

360-
loaros.

Material i Loa aros de hojalata o de hierro que 
traen ios barriles o las llantas de los carros* 
fiWKfífé 19 .IWflflBfr Mo hacen otra coss-qus correr

tras el aro al que impulsan con las menos o con 
una vara corta y fuerte* A veces hacen regatas een
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los aros para ver quien llega primero con el aro a 

algún lugar determinado con anticipación.

561-
JUEGO DE CABHflS j RvFdis 

Material!Una rueda gruesa y un trozo de las

pencas de la palma que en el interior llaman cacho 

de palma.
Quiénes lo juegan!Varones desde los 8 años en ade

lante.
Cómo se juegatha rueda se colocará de filo sobre el 
suelo. Los niños se dividen en dos bandos que se co
locan uno frente al otro y con un "macho de palma"

a manera do bastón de golf, golpean a la ruada que 
se mueve rodando hacia el bando contrario que a su 
vez haciendo uso del fuerte bastón lo devolverá pa
ra que otro de los muchachos del primer bando la en
víe nuevamente al contrario hasta que pierda el ban
do que no está alerta para devolver la rueda a tiem
po,

%2-
,£ CAMILO. J¡£ ALgM..

feteria^^Una cantidad de sillas que sea menor en una 
unidad al número de jugadores.

Quiénes lo juegan:Minos y niñas desde los 6 años.

Cómo se juega»-3e forma una circunferencia con si
llas cuyos asientos deben quedar hacia afuera,Se co
mienza a cantar una canción de moda que permita mar
char © bailar y los jugadores marchan alrededor del 
círculo de sillas. El canto se detendrá de pronto y 
los niños se apresurarán a sentarso.El niño que no 
esté lo suficientemente alerta para hacerse de un

afuera.Se
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asiento, se queda sin él, y se saca del juego«Acto

seguido, se separa una silla* Vuelve y se repite @1 
juego y Buharé tantas veces lo mismo hasta-que sólo 

quede una sola silla y un solo niño que es el que 

llega a Jerusalem.

565-
LAJS21ASA

Material!üna estaca mediana»

Quiénes lo juegany Niños desde los 6 años*

Cómo se juega! £1 grupo de niños se divide en dos ban

dos y hacen dos filas de a uno en fondo.Trente a 
caía fila colocan una estaca y cuando las que en-

eabesan las filas cuentan uno, dos, tees,cada una 
de las dos coge lasara y corre con ella por la dere
cha, da la vuelta a su fila y la vuelve a colocar 
en su agujero,momento que espera la segunda para co
ger la estaca y hacer lo mismo«Estos movimientos se 
ejecutan hasta terminar la fila. El bando que pri
mero acabe es el ganador*

564- £kABJS¿£

Quiénes lo juegan! Varones desde los 12 años en 

adelante.
Cómo se juegasLos niños se offedenan en una sola fi

la y el que está adelante hará de perro y el que 
esté detrás fexxé alifinal de la fila, hará de ar- 
mao. El resto de la fila se abre de piernas para 
formar un túnel.El que hace de armao se arrastra 
y entra en el túnel; el que hace de perro lo aga



rrará por los pies y tratará de sacarlo de allí,Los

que forman el túnel, tratarán de ayudarlo a pasar 
empujándolo hacia adelante a fin de que encuentre 
la salida,Si el perro logra arrastrarlo hacia afuera, 
gana el perro; si el que hace de armao logra salir

por el otro extremo del túnel, gana la partida.
Seguirán en el turno los que le siguen por su

orden en la fila, hasta que dos a dos hayan logrado 
todos particiapar en el juego»

Estos juegos que hemos venido tratandcjdesde el 

No 35? tienen como Xel©^^to importante la carrera,

353~£&rique Chanis,La Palma de Las Tablas, 20 años
354- Rafael 1ández,Panamá, 20 anos, 1954,
355- Reeuerdo de infancia,
356- Esilda Díaz Las Tablas,1955
357- Recuerdo de infancia,
358- Recuerdo de infancia,
359- Dr Agustín Ameglio, 35 años,Panamá,1955,
360- LO veo jugar a menudo»
361- José Zárate,Guarará,1955»65 años»
362- Rafaela Domínguez vda de López,70 años,Penonomá.
363- Aurora Romero,curso de verano,Normal de Santiago 

1950,
364- Emilio Espino,Guarará,5© años,1950

365- EL GUIÑO

Materials Cierta cantidad de sillas mayor en una 

unidad a la cantidad de jugadores que participan, 

Quiénes lo juegan*Niños y niñas adolescentes.

Cómo se juega*Se hace un círculo de sillas y las 

damas se sientan en ellas; los caballeros- estarán

358



359

de pie detrás de cada una» Una de las sillas debe 

estar desocupada, pero debe haber un caballero de

trás de ella» Ese caballero que no tiene dama co

mienza alguna conversación interesante y cuando to

dos están pendientes de la conversación 3^e guiña el 

ojo a alguna de las damas del juego«^sta tiene la 

obligación de levantarse en seguida e ir a ocupar 

el puesto vacío siempre y cuando que su caballero no 

la retenga» Si el caballero está descuidado y no no

ta cuando ella se va a levantar o al menos am cuan

do hace el gesto de levantaroe> la perderá y el caba

llero queda viudo* ante su silla vacía le toca a ál 

comenzar la conversación y hacerse de otra dama,

366- ‘ EL BAILE Lg LA ESCOBA

Batoáall escoba y discos*

Niños y niñas adolescentes»
IWSi**lQS jóvenes se reparten ©n parejas y

un varón se quedará sin dama para bailar con la es

coba» Se pone en el tocadiscos la pieza que se ha de

bailar y uno de loe del grupo se encarga de detener 
la música en el momento que quiera» Cuando esto su

cede el que tiene la escoba la suelta y trata de con

seguir pareja, pues todos deben cambiar de pareja en 

ese momento» El que se quede sin ella bailará coa la 

escoba»

¡ataíte
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Informantes

555-Enrique Chanis, La Palma de Las Tablas,1954»
554- Rafael MelÓndez, Panamá,1954,20 años»
555- María del Carmen Rodríguez, Panamá,15 años,1935*
556- Rqcuerdo de infancia»
557- Recuerdo de infancia»
558- Delfina Ramírez, 15 años, 1925,Panamá»
559- Dr Agustín Ameglio,55 años,Panamá,1956»-^ice 

haberlo jugado en su infancia»
560- Recuerdo de infancia.

561- José Espino,Guarará,55 años,1955.
562- Rfaela Dómínguez vda de López,7o años. Lo jugó 

en Penonomá cuando era niña, con orquesta quep*- 
formaba un pito y guitarra»

565-Aurora Romero, estudiante del curso de verano 
de la Normal de Santiago de 1950»

564- Emesto Espino, 55 años, Guararé, 1954»
565- Luis Castro,20 aílos,1955»Panamá.
566- Carmen Graciela Díaz recogió esta versión de su 

abuelíta que dice haberlo jugado en 1902 en Las 
Tablas, Los Santos«Con orquesta de acordeón y
y tambores o de violín y guitarras realizaban 
este juego que después se realizaba con el 
fonógrafo»

567 AGU ACHOCHE

Quiénes le juegan» Varones y niñas pero nunea lo

juegan ouando están juntos.Cada uno de ellos lo jue-n» ~
ga por separado.

Cómo se juega» En primer lugar hay que hacer una 

explicación. Damos este nombre al juego que obliga a



361

cada jugador a cargar a otro sobre la espalda. 

Siempre se escogen a los menos pesados para que 

sean los cargados» los ouales se sientan a horca

jadas sobre las caderas del cargador quien le sos

tiene las piernas apoyándolas sobre los brazos.

Los bramos del que va acuestas abrazan al cargador.

En esta forma los muchachos corren al encuentro de

otro compañero que viene en iguales condiciones y 

los que van a cuestas comienzan a patearse unos a

otros,mientras los cargadores, desquitándose, tra

tan de defender su carga y de atacar al mismo tiem

po. Muchas veces los chiquillos ruedan por el sue

lo, arrastrando consigo su carga con el consiguien

te daño para el cuerpo y para los vestidos.

Cuando el juego se realiza en la forma que 

he>os descrito se llama •‘Gallito*’. Cuando solo es 

cargar y correr con un compañero a cuestas para 

ver quien llega primero a una meta determinada, se 
llama "Aguachinche”.

566- m, mbolo
Con la Silla de Mano se desarrolla la misma 

suerte de "MI Gallito” pero en vez de usar las es

paldas de sus compañeros»los que luchan van sen
tados en sillas de mano.Siempre se escogen los me

nos pesados pero los más hábiles y se corre con 

ellos al encuentro de los contrincantes realizan
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do todo en la misma forma en que se realiza "El

Gallito", La 3111a de Mano no os nada nuevo.Se )¿ 

hace formando una escuadra al doblar el brazo iz

quierdo de tal manera que la mano quede junto al 

codo derecho? luego se extiende el brazo derecho.

do de su compañero y éste a su vez hará lo mismo.

En esta forma queda un rectángulo hueco que ofrece 

buen asiento al jugador.

369-
vgiLOÍSS.

Quiénes lo juegan»Pueden Jugarlo niHoa y niñas 

desde los 4 años en adelante.
Cómo se juega*Un niño o niña de más fuerza^ esta

tura se sitúa detrás del jugador y le coge la ca
beza entre las manos colocándole las palmas sobre 

los oídos y suspendiéndolo lo suficiente para que 

no alcance el suelo. Inmediatamente lo vuelve a 

bajar. Más de un niño sale con dolor en el cuello, 

pero a todos les gusta probar.

nuevo.Se


J6>

370- TIKIIBAJQ

Quiénes lo juegan» Niños solos, o niñas solas, des

de los 6 años en adelante»

Cómo se .juegas Los niños, espalda con espalda, se 

enlazan de los brazos y se suspenden alternativa

mente, en un movimiento continuo de tal modo que 
un niño mira al cielo una vez y el otro inmediata

mente después» Es un juego que demanda bastante 

esfuerzo porque uno tiene que levantar al otro so

bre su espalda y éste a su vez levantará al que lo 
izó a él»

571-
gLLAGAgTO

Brtíaeg Xo IWaatSodoB los que lo)o*ttic desde los 
4 años en adelante»
Cáno sa .juega»

Sacar el lagarto es frotar el hipees 
varias veces con el filo de la mano como quien 

amuela un cuchillo sobre el borde del molejón y 

cuando el jugador está descuidado se le da un gol- 

óe de filo sobre el bipcesjí haciendo que este se 

encoja y abulte como un grueso lobanillo que de

saparece rápidamente» Duele un poco» Los niños 

pequeños llegan a llorar las más de las veces

cuando los grandes se lo hacen por maldad»
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572- MkfiJBLSS£2M
Material: Un trozo de palo deescoba de 12 a 15 cm. 

de largo*
Qulénea lo .iueganiVaronesa desde los 10 años.

Cómo se juega» Los muchachos se ponen en cuclillas, 

sin zapatos y se agarran los dedos gordos del pie 

con las manos. En esa posición saltan el trozo de 

palo de escoba que han puesto en el suelo* Gana el 

que puede saltarlo más veces*

575- Macos

/
Material! Un par de zancos que nuestros muchachos 

hacen con dos latas de leche evaporada marea San 

Carlos, a la que le pasan un cordel fuerte por los 

agujeros, cordel que tendrá el largo suficiente 

para que el niño, de pie sobre las latas pueda ca

minar sosteniéndose con la tensión que él mismo 

dÓ al cordel desde la altura de su cintura. Otros 

toman dos trozos de madera de más de un metro de 

largo y a una distancia de 8 pulgadas del suelo 

le hacen una muesca lo suficientemente ancha para 

apoyar el pie y levantados a esa altura, manejar 

las varas caminando sobre ellas largos trechos.

Cómo se Se reúnen los muchachos, cada uno

con su par de zancos y se hacen regatas^marcando
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m
casi siempre una distancia que aleanza muchas veces 

a diez metros,

InfprBMtftfl

B67- Recuerdo de infancia* *-£l "Gallito", Br Agus—

tía Axaeglio, 35 añoa,Panamá,1955» ,
368- Recuerdo de infancia*
369- 370* 371- Recuerdo de infacia*
572-Smilio Espino, 48 años, Guarará, 1955*
375- Recuerdo de infaneia*

Ra este grupo se incluyen todos los juegos en los 

que se usa como material las bolas de cristal, de 

caucho, piedrecitas y semillas de frutas que hagan 

sus veces*

374- JlA_ PELQMRA

Material*Una pelota de caucho» Además es nece

sario marcar lugares o designar objetos que se pue

dan tocar en un momento dado»

Quiénes iuegant 3eis niños o seis niñas.

Cómo se juegan»Los niños se dividen en dos bandos.

Se tira la pelota al aire y comienzan los pases.La 

pelota irá de uno a otro sin dejarla caer. El que no 

la apañe sufrirá "la pelonera" es decir que se le
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golpea en la cabeza hastaX que toque en la carrera

algo de lo que se marcó con anticipación al comen-
^«u xxxveu -fooAjfcct f ju/vu o xxw «xzxZ^u

zar el juego/Por lo tanto d ebe e star alerta para 

huir a tiempo antes de que lo golpeen y tocar lo 

que se había designado antea del juego*

375 I¿L£¿2A .

Sst&£í&i* Sillas y una bola de caucho*

niños y ñiflas de 8 años en ade

lante.
Cómo se juega: Se hace un cuadro en el suelo y en

cada unfl de los vórtices se coloca una silla» Se 

sientan cuatro niños uno en cada silla* Uno de ellos 
tiene la bola y es el que inicia el juego* El pien
sa una palabra y al tirarle la bola a uno de los 

que están sentados dice la primera sílaba de la 
palabra que pensó* El que recibe la bola debe com

pletarla con una sílaba que cuadre a la palabra y 

forme una que tenga sentido aunque no sea la mis
ma que haya pensado la persona que inició el juego.

Si no termina la palabra pierde y perderá de mane

ra definitiva cuando se equivoca por tres veces»

Gana quien puede completarla siempre»

376- BOLAS

Material8 Dos bolitas de cristal por persona»

Quiénes lo juegan» Los varones desde los 5 años, 

muy raras veces las mujeres.
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Cómo ae juegasPueda realIzarlea d. dos aaaerasí

"a la verdad” y *a la mentira*. Se dice que es *a■ \
la verdad* cuando los que esián jugando ganan o ó 

pierden de veras sus propias "bolas y á *a la men

tira* cuando al finalizar el juego se devuelven 
las bolas ganadas . Beto debe concertarse y arre

glarse en forma obesa antes de comenzar el juego. 
Cuando han determinado en qué forma van a jugerf 

los niños dibujan un trláogulo'en el suelo y luego 

a una distancia determinada se traza una línea ho
rizontal frente al triángulo» Sobre cada vértice 

del triángulo colocarán una bola de cristal o de 

acero y desde el mismo triángulo se tirará la otra 

bola en dirección a la línea de que hemos hablado 

anteriormente. Aquel de los niños que haya llegado 

más cerca de la línea será la mano en el juego y 

le seguirán los demás de acuerdo con la cercanía o 

lejanía en que hayan quedado las bolas respecto de 

la línea horizontal. Cuando todos saben qué turno 

les va a tocar el que es mano se colocará ^oérd es

ta línea y tirará hacia el triángulo. Sí logra qui

nar* alguna de las bolas que han colocado en él, 
haciéndola salir fuera de la figura, se adueña de 

ella, pues ha llegado a ganai- una ficha.

♦ Chocar la bola ajena contra la propia cuando se 
lanza la propia hacia el sitio en donde está la 
ajena*
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Si apenas se mueve, la sigue persiguiendo con su 
hola ha3ta que logre guiñarla. Una vez guiñada, la 

recoge y sigue jugando con la hola con que empegó 

el juego, en busca de las otras que quedan en la 

figura. Todos los movimientos son realizados por

tumos entre los jugadores» Si el que comenzó el 
juego en su primer tiro no pudo quinar una bola, 
el de los jugadores que primero lo haga, ocupará 

su puesto» Si se acaban las bolas del triángulo 

antes de que todos los jugadores tomen parte, si

guen ol juego quinándose unos a los otros, con su-

propios puntos*. Si los que han sacado las bolas
_>

del triángulo son guiñados por otros compañeros 

de juego,tienen que darle a quienes los quinan, 

las bolas que hayan ganado hasta ese momento.

577-

En esta variante recibida de La Palana de Las 

Tablas no se usa el triángulo. En su lugar dibu

jan un rectángulo y las bolas se colocan alineadas./^ 
<£o cti^**vo¿o <z-o oe>wo m 3 7 C

VS. I

La raya desde la cual se tiran las bolas al rec

tángulo la llaman '‘línea de arrimar". KJL hecho de 
sacar las bolas del rectángulo se llama "quemar"»

*-Bol& con que se juega.



£1 tiraje que permite a la bola rodar por @1 suelo 
en busca de la otra se llama "rodao" y @1 aoto de 
golpear a otra bola con el "punto" se llama "quiñar".

578- <
Otra versión venida de Chiriquí sólo cambia al

gunos nombres, Al "punto" le llaman "cuajao".

579-
La versión penonomeña dice que la cantidad de 

bolas que entra en el juego se denomina "set". A la 
línea sólo le llaman raya» La boifll con la cual se 

tira a las que están dentro del Triángulo se lia- 

ma "punto" o "estil". Si el "punto" se lanza desde 

cierta altura se le llama "picot alto?; si @1 tiro 

se hace bastante bajo se llama "picot bajo"» Si el 

punto rueda por el suelo se le llama "arrastrao".

La manera de colocar los dedos también tiene su 
nombre! "puntear" es lanzar con el pulgar la bola 

que se tiene colocada sobre el índice. "Panestai"

es poner la bola en el suelo y lanzarla rápidamen

te con el impulso del índice que frota al pulgar.

580-
Una versión de Panamá dice que no dibujan trián- 

guio, ni cuadro; hacen un hueco con una bola grande 

y alrededor de ese hueco se traza un círculo. Desde 

un punto determinado se tiran bolas hacia el hueco 

que so ha hecho en la tierra y si la bola logra en

569
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trar al mismo huoco,el que la tiró gana la partida*

381-
Eliinformante de cuita variante advierta que 

en su pueblo| si el que tira la bola hacia el tri&v 
guio tiene la poca suerte de ver caer su bola so

bre la raya del triángulo, pierde todas las bolas 

que puso en juego y queda también eliminado de él*

382- •
Hay sata versión interesante por el vocabula

rio que aportal Si en el tiro para quinar se gol

pea el punto de uno de los jugadores contra un ob

jeto cualquiera tienen lo que se llama "arrechinar" 

Que es un,golpe que se le da a la bola cuando el 

punto que se ha tirado en contra de ella, ha cho

cado contra algún objeto ¿uro y de vuelta del 

choque quiña las bolas# Para evitar los efectos del 

"arrechin",antes de que el pueda realizarse, los 

jugadores dicen "no arrechín" y es válido en caso 

de que los puntos queden q uiñados por simple "ar<^,- 

chin". Esta frase de "no arrechín" debe decirse 

rápidamente puesto que si el tirador dice primero

"arrechín", será inútil toda protesta# "Saque" 
es el proceso de sacar la bola de algún sitio 

sobre todo si el punto quedé en un sitio que no 

será propicio para el jugador de turno# La bola 

puede ser sacada por el jugador de turno pero al 

hacerlo tiene que decir "saque y limpie". Al de

cir esto el dueño de la bola que taba mal si-



tunda la saca del lugar y midiendo distancias la

coloca en lugar más propioiofmás o menos a la 
misma distancia que tenía la posición anterior»

Si el dueño del "punto" antes de que el contrin

cante diga "saque" y "limpie", él dices "no sa

que ni limpie", el jugador tendrá que tirar al 

lugar en que ella está aunque no sea propicio»

Pero si el que necesita que el "pu^to" al que de

be quiñar tenga mejor posición añade a la expre-

alón "saque y limpie" la palabra "arrechín" y en
tonces tendrá toda la autoridad para sacar el pun

to que desea de su lugar, siempre y cuando que n o 
lo ponga a menor distancia de su punto»

383- giMBBCITAS

HaterialiPiedreoitas duras y lisa» Guijarros 

de ríos»
Quién»» lo .-juegan» Hiñas y niños

Cétuo se.juega.» Los jugadores sa sortean par»

determinar en qué forma quedarán los turnos. Mi»- 
go se hacen con las piedras varios montoncitos y

los jugadores colocándose a distancia tiran con 
una piedrecita hacia los montoncitos y si atinan 

a derrumbarlos quien los derrumbe gana la partida*

384- &kW&0
Material queso usaiSemlllas de marañón Un agu

jero que s e hará exactamente en el ángulo de 90
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grados que forman Xa pared g el suelo.

Quiénes lo .iuoR&ntVarones generalmente, desde los 

6 años en adelante.
C&to a, .juega» Loa muchachos que Tan a participar 

•nqJL Juego llevan sus "pepitas". Al que le toque

tirar primero recibe de cada uno de los jugadores, 

dos pepitas y cuando ya las tenga todas reunidas 

tratará de tixarlas al hueco que han hecho con an

ticipación. Este tiro se hace desde cierta distan

cia quejestará saarc da en el piso por medio de una 

raya. Para que el tirador pueda ganar deberán que

dar dentro del hueco una cantidad de pepitas que 

corresponda a un numero par, pues de lo contrario 

ganarán los otros. Luego seguirán los demás por or

den riguroso de turno.

385* &sta versión del choclo tro© una variante:El 
ganador sólo gana las pepitas que caen dentro del

hueco y el contrincante gana las quejestán fuera de él 

386-
JÜEGQ DE PEPITAS

Es parecido al Choclo, pero los jugadores se 
ponen de acuerdo oon anticipación sobre las apues

tas quo van a hacer 21 que quiere jugar apuesta an

tes del tiro sobre la cantidad de pepitas que cae

rá en el hueco. Apostará por Ej. que las j.ue quedan
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en el hoyo corresponden a un nimero par o a uno 
impar y ganará según sea el caso. Los triunfadores 

ganan las pepitas que hayan tirado al hueso. Para 

cada tirada los jugadores ponen nuevas semillas. 

Deben jugar de dos en dos o de cuatro en cuatro.

587- kA..CA3XTA...

3&Í££í&Ll Saailisü de mar&ñón.

-Aléaea lo .ianraal Niños desde los 6 años.

Cómo se juega*Con las pepitas de marañón se hacen 

"casitas" colocando tres pepitas juntas y una sobre
j

las tres. Los montoncitos se ponen en fiila y desde 

una línea que se ha trazado a distancia determina

da tirará una pepito acfcvtada a %a que llaman "pun

to" con el fin de tumbar a las "casitas". Cada cosi

ta tumbada pertenece al que la tumbó. Ganará @1 que 

más tumbe.

588-
Ssta variante de la "casita" es igual al cho

clo en el procedimiento pero sólo lo juegan dos ju
gadores y c.sda uno debe poner dos pepitas para hacer 

cuatro que son las únicas que deben tirarse al hue

co.

38f-
Es otra variante del choclo en que el tirador 

gana las pepitas que quedan dentro del hueco y el 
contrincante las que quedan fuera del hueco. Lúe-
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go se invierten los papeles en el ppóximo turno 

pues el que apostaba para ganar las de afuera re

sulta ser el tirador que ganará las que queden den

tro. Este juego en Atón recibe el nombre de "Nufld

590-
OTE£¿

Material usado»Cuaons. Se llama cuepa una plancha 

hecha de cera de la que fabrican las abejas. Es el 

material que conocemos con el nombre de cera negra.

las planchas deben tener de 1 a 2 onzas de peso y
>

la forma de un sombrero chino de amplias alas y só

lida estructura. El juego consiste en colocar por 

turnos una cuepa.

Quiénes lo mesan : lea varones desde los 7 años.

¿s un juego de la provincia de Veraguas.
Cómo se Juegas Cada uno de los jugadores que va 

a colocar la cuepa golpea a la anterior. Si al gol

pearla las dos cuspas quedan viradas boca arriba 
el jugador gana. En caso contrario pondrá la suya 
y el contrincante ejecuta el mismo movimiento has- 
lograr que las "cuopas” queden volteadas. A veces 

para conseguir con más facilidad que una cuepa vol

tée a otra le ponen unjjsodoque o sea un pequeño 

anexo de cera que ayudaría a voltearla más fácil

mente. Igual que los dew/as juegos tiene sus tram-
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pas; éstas consistan en introducir an el bodoque una

tachuela que ayuda a clavar la cuepa contraria y vi
rarle. con rapidez. La cuspa con tachuela recibe el I 
nombre de "preñada".

NotaY De todos esto Juegos que hemos insertado en 
el aparte del juego de bolas, el que llega el títu

lo de Juego de Pepitas pareciera tener relación con 

un comentario que hace Rodríguez Marín acerca de un 

juego que apunta Rodrigo Caro en sus "Días Geniales", 

en el cual en vez de estas pepitas nuestras, se usa

ban almendras.
>

íajüoaatas
374* Abel Pedreschi,Aguadulce, 20 años,1953*
375* Libertad Villarreal, 14 años, Panamá,1955

376- Luzmila Sánches, Chepo,20 años,1955*
377* Enrique Chanis, La Palma,Los Santos, 20 años» 
578-Yilmm Martas y Regina Batista, Chiriquí, 17 y 18

años respectivamente, 1954»
379* Gilberto Innis,Panamá,1953•
380- Dr Agustín Ameglio,1955»- Enrique Chanis dice

que la versión que hace el Dr Ameglio de este 
juego, reoibe en su tierra el nombre de "Tique 
hueca"»

381* Luis Sánchez, Chepo, 20 años,1954»
382- Alfredo Barahona, 17 años, Las Tablas,1954
383- Eoter $ejía,l 3 años,Panamá,1955»

384* José de Los Santos Vega,22 años,Veraguas 1954»
Dámaso Quintero,38 años, Darién.

385* Recuerdo de infancia»
386- Lilia Saavedra Guararé, 20 años,1953»



JH37-Donald Delgado, Cuararé, 20 años, 1954*
588- Aurora Romero,Santiago de Veraguas,1950
589- Rogelio Parea,Antón,1955,54 años*
390-Manuel María Alba, Panamá,1954•
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391*

{teA9J.Uk.uff.a4D.t trompo que se construye con ma
dera de guayabo y un olavo que le sirva de punta.-Un te

jo y un hilo fuerte.

Quiénes lo juegan! Los varona» síeapre) las niñas a ve
ces.
Cómo se -juega» Se dibuja un círculo en el suelo y en su 

centro se coloca un tejo. Se enrolla el tompo y se lan

za sobre el tejo que debe ser sacado fuera del círculo 
por el golpe; el trompo en el salto debe picar el tejo 

y quedar bailando fuera del ruedo. Si el trompo no sale 

fuera del ruedo, su dueño debe dejarlo allí a fin de que 

los otros jugadores lo golpeen con sus trompos como si 

fuera un tejo y lo saquen del círculo. Muchas veces los 

golpes de los otros trompos los han partido por la mitad, 

fíl dueño pierde así al trompo y pierde el juego si no tie

ne la habilidad para hacer un buen tiro quepueda sacar 

al trompo y sacar al tejo.

592- RAYUfíLA

Material; Un trompo y una moneda.

.felfea Varanes desde los 6 años.
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fióme se ilegal En primer lugar hay que explicar que con 

este nombre se conoce también este juego de trompos que 

tiene su apogeo en los meses de agosto y septiembre» Los 

jugadores se reúnen cada uno con su trompo,hacen una 

circunferencia en el suelo con un hueco en el centro 

en el que se coloca una moneda a la cual se tapa con la 

tierra que se ha sacado al cavar» Todos comenzarán por 

orden de turno a zumbar sus trompos txsmgss en el afán 

de ganarse la peseta»Todos deben tratar de sacar la pe

seta de su entierro. El primero que hace la tirada tie

ne menos oportunidad de ganársela porque él es el qu e

comienza a quitarle la tierra a la moneda, mientras quei
el que le toca tirár de último ya tira sobre la misma 

moneda. Cuando la moneda es golpeada y se le hace sal

tar fuera del hueco ,3e la gana quien tal suceso logra.

El juego se hace interesante cuando comienza a 
verse la moneda, pues hay la certeza de que un próximo 

jugador va a ser el afortunado, y todos piensan que 

ese turno y esa oportunidad será la suya.

595- EL MONGO

A
Material! Trompos y semillas de frutas como'mangos

de mamey, etc.
Quiénes lo juegan. Exclusivamente varones.

Cómo lo .juegan: Se juega en pisos de madera o de 

oemento. Se coloca una pepita de mango o de mamey en el 

centro del círculo y cada uno de los jugadores le lanG
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zaré su trompo para sacarla del centro del círculo* El 

trompo también debe quedar fuera del círculo, después de 

haber dado el golpe. En caso de que la pepita áo salga 

ni el trompo t axa poco, el dueño debe dejarlo en el ligar 

en que ha caído. El jugador que tiene el siguiente tur

no haré lo mismo y trataré de sacar la pepita y el trom

po ajeno o los trompos que hayan quedado dentro del cír

culo. Se considera ganador al que posea mám habilidad 

para sacar a todos los demás del círculo, y el trompo 
tan fuerte quesea capaz de realizar todoe sto sin rom

perse*

594- EL.TEJO

Un trompo y un tejo.

varones.

Cómo.se juega*Se busca un >ejo y se coloca en el piso.

En seguida debe bailarse el trompe con tanta maestría 
que el trompo pueda seguir bailando aun después4ue su 

dueño lo haya lanzado y enlazado con un hilo; lo haya
. - i;

levantado así del suelo y lo haya hecho bailar en la pal

ma de su mano unos segundos para lanzarlo en seguida de 

punta sobre el t ejo que debe salir disparado y caer en 

algún lugar discante. El tejo que llegue más cerca de 

la marca impuesta por los jugadores será el ganador.

NotasEs algo que sorprende ver cómo los muchachos 

pueden desarrollar tal habilidad pues todos estos movi-
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mientos descritos son realizados segundos después de 

que el trompo ha comenzado a bailar en el piso. Tam

bién lo juegan en el aire, Este movimiento consiste en 

lanzar el trompo en el aire y no dejar que llegue al 

suelo, pues se repara en la palma de la mano. Abrien

do los dedos índice y corazón nuestros niños hacen 

pasar con suma facilidad el trompo que baila, del suelo

a la palma de sus manos; y con otro movimiento lo echan

sobre el piso para volverlo a recoger .Repiten e3to 
cuantas veces quieran antes de que el trompo termine de

bailar, los movimientos que ejecuta el trompo al bai
lar tienen suo nombres,Si da saltitos es "pie&o"; si

gira tan rápidamente que no se ve el movimiento, es se
reno.

Según Paul G, Brevater, pag 5 del boletín Bo 1 

publicado por Ralph Stil Boggs, los trompos son mencio

nados en la tercera sátira de Persio y en los escritos

de Catón el Mayor; alusiones a los mismos trompos apa
recen también en Ovidio y en Virgilio, Trompos hechos 
de barro fueron encontrados en el curso de unas exca

vaciones hechas en Troya. Otros han sido de sen terrajados 
en Pompeya,

Según Irjo Hirn, dice Luis Santullan© en

el prólogo del libro "Lírica Infantil de Méjico", los

trompos sirvieron como las cometas para fines mágicos 
y simbólicos.

J&fjoXBarÜ&S.
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íaíaamfesa
391- Luis Muñoz, San Carlos,Prov, ¿e Panamá,20 años, 1954
392— Basilio Cuestas, "19 años, ciudad de Panamá,1955» 

Aureliano Palma,50 años, San Carlos,Prov* de Pa
namá, 1955.

395*Sídney Phillips, Río Ahajo,20 años,i*anamá,1955. 
394-Rafael Meléndez,19 años, Panamá,1955»

595- ^2S..,m.QS.
Material» Piedras chatas y lisas 4*1 tamaño de una 

Moneda de veinticinco centavos.
toar dwfra Mt ¿MM i»# ríos.

C¿«o a* luega» 8e «acogen las piedras que estarán 
en fes orillas de los ríos y se lanzan hábilmente sobre 
la superfioie del agua en tal forma que dé botes sobre 
ella, abriendo surcos a ras del agua, antes de hundir

se. Cuantos botes y surcos haga antes de hundirse, cuán 

tos hijos llegará a tener quien la haya tirado.

Otras versiones dan otro significado a estos sur
cos que hacen las piedras y dicen que son los panes 
que tienen que asar.

Rota» Emilia Romera, registra este juego en su co
lección de juegos peruanos y nos habla de su antigüe
dad, manifestando que Rodrigo Caro lo registra ya en

el siglo XVI* Rodrigo Caro cuenta que los griegos le 
llamaban "Apostrac!amo" y que lo citan Julio Polux y

Hesiquio. Lo describen coa absoluta claridad y lleva
ba la victoria aquél que conseguía que su "tejuela"
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diera más saltos* En España se le llamó panes porque 
cada golpeas la tejuela al caer hace un círculo re

dondo que l&ita las hogazas de pan*

396- m
Material! Dos trozos de madera o un trozo de madera y 

una piedra*alargada y fuerte.-Una estaca corta*delgada 

y fuerte*
Quiénes lo juegan» Varones solamente.

Cómo se juega» Se coloca la pie<ra o un troxo de tron
co delgado sobre el suelo. Sobre él se le atraviesa el

trozo de madera de una cuarta de largo que puede ser un 
trozo de palo de isas escobas* Debe colocarse de tal 
modo que uno de los extremos sobresalga. Con la estaca 
que el jugador tiene en la mano que puede ser el resto 
del palo de la escoba, golpea fuertemente sobre el ex
tremo que sobresale para que s e levante rápidamente en

el aire y aprovechar el momento para "batearlo" con la 
estaca. Debe mandarse a la mayor distancia posible* El 
que lo envíe más lejos gana* El trocito que se golpea 
se llama "pix".

597- BOLERO

Material!Con madera se hace un aparato que está for
mado por un pequeño mazo como de un gem© de Largo al 
que se redondea y se le hace jtn hueco en el centro co

mo de dos cm, de ancho y una pulgada de profundidad.

A este mazo se le ajusta en el centro y por fuera un
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hilo fuerte .Este filo se sotendrá con una pequeña 
grapa.. En el extremo libre del hilo se ata un pali
llo delgado como de 1 cm. de espesor.

Quiénes lo juegan!Los varones. Raras veces hacen 
estoco*

CÓmo se juegaí Los ¡jugadores deben tratar de colocar

el palillo delgado dentro de la perforación que se 
haya hecho en el mazo. Es decir que deben hacer que 
el mazo, girando en el aire describa una parábola y 

entre y se ajuste al palillo. Nunca deben usar sus

dos manos para lograr esto. Solo deben usar una ma
no que es la que sostendrá el bolsillo.

598“ MENCION

Materiali Una bola de caucho.
Quiénes lo juegan* Los varones desde los 5 años.

Las niñas algunas veces.
Cómo se juegai Igual que juegan el béisbol, pero sin 

bates porque se batea con la mano, sin guantes porque

la pelota es suave de caucho y no golpea. Cuando el 
jugador no llega a coger su base porque la pelota 

lo tocable gritan "mención".

Informantes

395-Recuerdo de infancia.

596-597-598- Dr. Agustín Ameglio,55 años, ciudad de 

Panamá,1955.
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JUEGOS DE REPOSO
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599-
FIGUHma

Material con que se jueffa» Los niños usan las es-

tampitas de animales, de flores, de jugadores de pe
lotas, de artistas, etc, que publican ciertas empre

sas comerciales para que los muchachos hajjan álbumes»
Quiénes .iueg.-a» Niños y niñas.

Cómo se .1ue£atSe coge una figurita se pone en el sue

lo con el grabado hacia abajo y los niños tratan de 

voltearla dándole un golpe con la palma de la mano

bien extendida» Si con este golpe se consigue voltéate
la, el que lo logró, gana la figurita puesta en juego» 

Cada jugador debe aportar igual número de figuras*

Los muchachos luchan por encontrar las que les hagan 
falta para completar su colección.

400- LOS NOMBRA

Material con que pe .juega» Papel y lápiz.

Quiénes lo .juegan» NiSos y niñas desde los 7 unos.
Cómo se Juegas Se sortean para saber cuál debe comen

zar el juego. Sólo pueden jugar dos cada vez. Cuan - 
do hay mas de dos se agrup; a por pares pafa realizar

lo. £1 juego consiste en adivinar una palhhfra. La 

palabra la escoge la niña que debe comenzar el jue

go. Una voz pensada qué palhbra le ha de servir, co-
■■ . ■' ' ‘¡ 

locará en un papel en blanco tantas r&yitas horizon

tales como letras tenga el nómbreles cogido
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En la primera de las rayitas colocará la letra inicial»

El contrincante empezará entonces a nombrar las letras 

que puedan formar laj¿ palabra completa*Si al decir ¿

E-------——------ »a-a—--e En-re—r-a-a-en-e

Entre-orta-a-ente* Entrecortadamente.

por Ej», hay más de una en la palabra que está en jue

go, el que la pensó debe colocarlas tantas veces como 

el nombre la tenga y en su respectivo lugar. Así se irá 

haciendo con tódas las letras que la persona quiera de

cir hasta completar la palabra. Por cada equivocación 

que el "adivinador* sufra, el compañero le dibujará una 

parte de su cuerpo y sfc se equivoca tantas veces que

o
3j se pierde podría darse esto

lleguen a dibujarla en forma completa y hasta ahorcarla,

pierde el juego.

Siempre se buscan palabras largas difíciles.

Si el "adivinador" gana, es decir llega a adivinar la 

palabra antes de que lo dibujen totalmente, en el tur-
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no siguiente él debe pensar la palabra y el ooapañero 

debe adivinar»

401- LOS, POLLITOS

Material* lina hoja de papel y un lápiz»
" ......................... , i ? _

Quiénes lo. ;¡ue¿:aft» Niños y niñas desde loe 6 años.
' • • . - {/ i ' ' . :

CÓiftQ se ñuenal Se llena una hoja de papel con pun- 

titos en esta foreas
.í¡o|lFig

* * * *
• • • « • « •
• • *

• »* » • #

• • • •

♦ #♦ * *

y cada jugador con un lápiz ©n la mano y por el orden 

que haya designado el sorteo comienzan a unir los pun

tos con líneas horizontales y verticales, poro nunca 

diagonales, para formar cuadritosi

Fig’. No 2
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Cada vez que se logre completar un cuadro haciendo 

un solo trazo entre dos puntos, el que cierra el cua

dro tiene derecho a escribir la inicial de su nombre 
en el oentro del cuadrito y & esta acción se le lla

ma "comer". Suando se ha llenado el papel de rayitas 

y se hace difícil trazar una linea sin proporcionarle 

"cosida" al compañero, el juego se pone interesante*

Es la hora de calcular y meditar pues habrá que dar 
de "comer" de todas maneras y lo mejor es trazar una

línea por donde el contrincante que "come" se lleve 
la menor cantidad de cuadros*

Fig* No 3
j
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Cuando ya todo¿ está cerrado y "comido y todas las 
iniciales puestas, se cuentan para ver qué inicial 

tiene más pollitos. Por supuesto ésa es la que gana* 

El cuadro al comienzo del juego aparece, pues, como

en la figura No 1; después de un rato del juego pue
de aparecer como en la figura No 2 y al final aparece 
como en la fig* No 3*

Los jugadores podrán comenzar por ©1 lado que
quieren*
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402-
PQPIS

papel y lápiz»

Quiénes lo iue^atNiños y niñas de 10 años en ade

lante» Sólo juegan dos»

Cómo se iue#ai En primer lugar se hace esta figura

Los niños se ponen de acuerdo en los signos que 
van a ser sus divisas» Uno escogerá la Cruz y otro 
un Cero; y entonces con lápiz en mano cada uno co

menzarán a ocupar los espacios ue posee la figura» 

Para que se pueda ganar debe haber tres signos igua 

les en la misma dirección ya sean tres horizontales

tres verticales o tres diagonales» Los contendores
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tratan durante todo el juego de impedir que el adver

sario complete los tres signos. Muy raras veces empa

taban los jugadores. SI juego pudde al finalizar, pre

sentar estas posiciones:
*— ______ X o X----

X 0 X
\

o

X X b 0

k

Cuando se empata las posiciones pueden

X ° o

ser éstas:

o X e>

1

X

1

o X

0 X X 0 X
i

1 O
.......

X 0 X 0 t o X

oí o j x

El que gana siempre une con una raya sus

xJ x j o 
tres signos.

405-

¿AaJíOSiiAAa

Un trozo de hilo grueso de 1 yarda de largo. 

Los mucinchos buscan con deleite ios silos con que 
nuestros comerciantes ama)tfáí*ios cartuchos para hacer

estas famosas trencillas. Cogen el hilo blanco de algoG 
dén y atan sus extremos entrelazándolo entre sus dedos 

y manejando hábilmente las manos hacen figuras como éstas:

iiin.il
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fata de Gallina

irnsUta flfl. ii ¡i i .&.9.£&.4a

404 2W -2bM

Material:!na yurda de hilo blanco de algodón como el

que se U3a para hacer las trencillas que hemos des
crito anteriormente.

Quléttea .-luertJi: Niños y niñas desde los 5 anos.



Cómo se iuexa* So coge un botón y se ensarta por sus 

dos agujeros con un hilo al que se le atan después 

sus extremosa Colocando los dedos índices de les ma
nos en los senos de los extremos, se hace girar el 

botón que a su vez hace enrollar el hilo y cuando 

ya se tienen suficientes vueltas y el hilo se ha en

cogido se hacen movimientos de expansión y contracción 

y el botón comenzará a zumbar.

Esta versión nos dice que se hace lo mi SiuQ con 
platillos que sirven de tapaderas a l uí botellas de 

soda y de cerveza. Los chicos los alisan,, les qnitan

el corcho y cuando el platillo está «c vi*, -»UváC cvwC X —*

can al compañero que los adversa y la cort n el hilo 
de su Zum-Zum, con el filo del platillo qi.¡^ trenes 

en la cuerda. El adversario también p ur r lo
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mismo. A este juego se le llama "Gallito". Gana el 

chico que logra cortar coa su platillo el hilo del

adversario.

Entre los juegos de reposo también incluyo los jue
gos que con Xas barajas inglesas o las españolas 
hacen nuestros niños. Sólo expondré los muy populares.

406 -
PL8QN

gMUÚai». .£,211.,^,.Barajas inglesas o un jue

go de barajas españolas. Se señala el a© de copa® 
como ficha del pipón, si las barajas son españolas.

El as de corazones negros si jilas barajas son inglesas.

fiMfefra Niños desde los 6 años, (ambos
sexos)

Cómo se .juchas Se saca un as del juego y los naipes 
restante© se reparten entre los jugadores. Bn seguida 
cada jugador debe comenzar el descarte, es decir 
separar de su haber todas las barajas que tengan los 
mismos números, aeít dos tres, dos caballos, dos re
yes, dos ases, etc. Una vez terminada esta fase del 

juego comenzarán a "robarse" las cartas unoe a otros 

pero siguiendo riguroso tumo. Se roba para conseguir 

naipe© con los cuales descartar las barajas que le 

han quedado a crida jugador.Todas las cartas que se

poseen detren ser descartadas .Irán saliendo del jue
go aquéllos jugadores que en el curso de los "robos" 
han podido descartar todas la© barajas que le habían 

tocado| en esta ferma, al final del jue.o sólo que-
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dan dos jugadores: el que posee la ficha del pipón

y el que tiene Gartas que pueden descartarse y que

llevarán al jugador a quedarse con* el Pipón si no
tiene la fortuna de robar la carta que lo lleve al

triunfo» Cono al comienzo del juego se sacójií un as, 
el as que se tiene como pipón, no toiidrá descarte y
obligatoriamente uno del juego ha do perder y reci
bir la rechifla y la burla d© sus compañeros♦

407- Otra forma do juegar el pipón pone todo el

grupo de cartas . . sobre la mesa
£
y cada uno de los jug,. dores va volteando el naipe

a fin de ve.q qué ficha les toca. Aquél que voltée 
©1 as de copas es el pipón.

408- CAREA LA BURRA

galaili&U Una baraja inglesa o una española. 

quiénes jue/ran.» Niños desde los 6 años en adelante. 

Cómo se. ;¡ue--al Como el Pipón, puede jugarse de dos 

maneras. Una es la siguiente! Se coloca el juego de 

cartas entero sobre el tapete, juntas y boca abajo. 

Los niños, poi* riguroso turno van cogiendo un naipe 

y volteándolo a tiempo que cuentan comenzando por 

el No 1. Si el numero que tiene que decir el niño 

coincide con el del naipe, ól pierde y debe tomar 

todas las cartas que han volteado sus compañeros. A; ■
hasta ese momento. Naturalmente, después del 7 en 

las barajas espadólas, el niño debe decir.Sota .



594

Oaballo, Rey, Si la carta coincide con el nombre, debe 

recoger el grupo que no han tenido que recoger sus com

pañeros, Lo mísao se hará con las inglesas,

A veces sucede, cosa muy rara .por cierto, que to
dos los jugadores cuentan hasta el final y ¿sunca coin
cide @1 N© de la carta con @1 que se ha dicho,Si esto 

se realiza, nadie pierde, Boro otras veces spsax coin

ciden tan a menudo, que se acaban las barajas del tapete 

y sólo existen en podar d© los jugadores que deben ir 

echándolas sobre la mesa en la misma forma que si estu

vieran robándola del centro,sin verlas y voltándolas 
solamente cuando las ponen sobre la mesa, SI juego

se seguirá hasta que uno solo quede con todo el juego 
En este caso él es el que carga la buraa, Des_j)ués de 

realizada esta fase del juego viene una muy curiosa y 

es la de la venta del burro, en el que uno de los 

jugadores hace de vendedor y otro de comprador. El 

burro que se vende es el que perdió el juego por ha

ber tenido que cargar con toda la baraja. Es la opor

tunidad de ridiculizar en el grado máximo al perde

dor, El que hace de comprador empieza a hacerle pre

guntas al vendedor sobre el oatado del burro y los 

naipes se encargan de contestar las preguntas. Bor Ej. 

si el perdedor tiene fama de ser glotón, una de las 

preguntas más seguras es la de saber cuántos quintales

de maíz se come el burro. El vendedor, sin ver la ft- 
cha^' tirará una y el No que salga dirá la cantidad 
d& quintales ssxb^xb que se come ©1 burro; luego
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preguntarán per los pelos que tiene, por las llagas,
- i $

por los dientes, por Xas horas de sueno, etc,, etc. 

que loo naipes se encargarán de contestar#

409- La otra forma usada pox* los nipos es la de re
partirse todus las Durarás entre los jugadores y lue

go si verlas las van tirando sobre ©1 tapete una 

a una como henos descrito anteriormente, Cada vez

que coincide un niñero con fcl número de la ficha o
cada ves que coicida ©1 nombra Con la figura que @1 
naipe representa, el que pronunció la palabra o el 

n$uro¿ debe cargar con todas Xas fichas jugadas has-• ' ' - • I ' •
ta ese momento# Debe proseguirse este procedimiento 
hasta que uno de los jugadoras se vea obligado a car
gar con todos los naipes del juego#

jUtoam&L.
599- toar Espino, 18 arios, Panamá» 1955. 
400- Recuerdo de inf ncia,
401-Hecuerdo de infancia#

402- Recuerdo d o infancia,

405- Recuerdo de infancia,
404- David Peré, 15 aRos,Panamá, 1954.
405- David Peró, 15 al6s,2ahamá,1954. 
,406- Recuerdo de inflada.
407- Recuerdo de infancia,•' * • - ' / . .. V
408- Recuerdo de infancia, '■

409- Recuerdo de infancia.
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Para cuando se publique os te libro tengo reoogidas

fotografías que ilustran cada uno de los juegos 

que figuran en la presente Colección a ©acepción

del tesa de las Nanas y de las rimas.

La música la tengo en cintas foaoaagnéticas 

que pueden ilustrar la música cuando sea necesa

rio.






