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Pecha y ubicaci6n dentro de Ia obra de Brentano 

En enero de 1840, Clemens Brentano especi(ico que para el el 
Cuento del Rhin terminaba con el pasaje en que el molinero Radlauf 
se sienta sobre el tablado a orillas del agua para contar su viaje a 
Starenberg. 1 Pero el mismo Brentano ya antes quiso reunir varios 
cuentos en un ciclo segun se desprende de una carta dirigida, en 1811, 
a los hermanos Grimm: "He escrito el cuento introductorio a mis 
cuentos para nifios en el cual tambien esd.n mencionados Uds. dos; es 
el motivo para contar todos los demas. Siempre hare de todos los 
cuentos similares uno solo para no ponerme monotono".2 Tambien el 
primer bosquejo de contenido, a! parecer redactado en 1810, es un 
indicio de Ia vinculacion del Cuento de Ia Marmota con los Cuentos 
del Rhin_ Asi que hoy en dia, tratando de seguir las intenciones de 
Brentano, se considera que los Cuentos del Rhin se componen de: El 
cuento del Rhin y del molinero Radlauf en cuyo marco se cuentan el 
de Ia Cas a de Starenberg, el de Ia Marmota y el del Sastre Matasiete. 
Tanto en el cuento de Ia Casa de Starenberg como en el de Ia 
Marmota, Ia vinculacion con el cuento inicial se hace notar de varias 
maneras. Ambos se cuentan no solo dentro del marco del primer 
cuento, sino que tambien narran los antecedentes de figuras que 
juegan un papel en el cuento que forma el marco; en el caso de Ia 
Marmota estas son el pescador Castor y su esposa Marzibille. Otra 
vinculacion consiste en Ia figura de Ia senora Lureley quien aqui, sin 
embargo, solo se caracteriza como "Ia buena y hermosa ondina", 
mientras que en el cuento marco se describe con mas detalles como 
guardiana del Tesoro de los Nibelungos e Hija de Ia Fantasia. En el 

Carta diri!!.ida a Johann Friedrich Bo hmer, en: Seebass, Friedrich, Hrsg.: 
Clemens Brenta11o. Briefe. Zwei Bande. Nurnberg 1971, vol. II, pag. 389. · 

2 "Zu meinen Kindermarchen habe ich das Einleitungsmarchen, worin ihr beide 
auch erwahnt seid, geschrieben; es isc die Veranlassung, wegen welcher aile 
ubrigen erzahlt werden. Ich werde aile ahnlichen Marchen immer mit Wahl zu 
einem einzigen machen, urn niche zu einerlei zu werden." En: Seebass, op. cit., 
vol. II, pag. 70 (ca rta escrita en Berlin, el 10 de enero de 1811). 
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ultimo de los Cuentos del Rhin solo Ia persona del sastre que narra su 
historia, constituye un vinculo superficial con el cuento marco. Con 
este cuento se interrumpen los Cuentos del Rhin. Brentano nunca los 
termino. 

Brentano escribio el Cuento de Ia Marmota entre el 1° de 
noviembre de 1810, es decir Ia fecha en que los hermanos Grimm le 
mandaron su coleccion de apuntes para cuentos de hadas,3 y el 12 de 
abril de 1812, dia en que Brentano le comunica a su amigo Savigny 
desde Praga, que habia escrito tres cuentos.4 La mencionada carta de 
Brentano dirigida a los hermanos Grimm del10 de enero de 1811, en 
conexion con el bosquejo del contenido y una carta posterior de 
Brentano a Wilhelm Grimm en Ia cual alude a un "volumen de 
cuentos que he escrito a mi manera hace dos afios"5 justifican Ia 
suposicion de que los tres cuentos escritos en Praga son los tres 
primeros de los Cuentos del Rhin. 

La creacion de estos cuentos de Brentano data pues de una epoca 
en Ia cual el espiritu romantico, sobre todo su interes porIa tradicion 
y los antecedentes naciona!Cf'S de los pueblos, recibio un fuerte 
impulso por los sucesos politicos y culturales. Eran los afios de Ia 
lucha contra Napoleon que,:-. no solo en Alemania, llevaron a un 
despertar nacional (piensese, por ejemplo, en el 2 de mayo de 1808 
en Espana) y finalmente a Ia victoria de Ia nueva coalicion europea en 
Ia "batalla de los pueblos" de Lipsia de 1813. Estos afios tambien 
trajeron consigo reformas internas en el estado de Prusia y Ia 
fundacion de Ia Universidad de Berlin. El vivo interes que Brentano 
sintio por todos estos acontecimientos se hace notar no solo en sus 
cuentos, sino tambien en su Cantata con motivo de Ia muerte de Su 
Alteza Real, Luisa de Prusia, para Ia cual Brentano esperaba que 
nadie menos que Beethoven compusiera Ia musica,6 y su Cantata para 
el 15 de octubre de 1810, creada para Ia inauguracion oficial de Ia 
Universidad de Berlin fundada por Guillermo de Humboldt.7 

Tambien era una epoca en que Brentano, despues de Ia buena 
acogida de su coleccion de canciones populares antiguas redactada• 

' terminus a quo, comp. Werke, vol. III, pag. 1081. 
4 comp. Feilchenfeldt, Konrad: Brentano Chronik. Daten zu Leben und Werk. 

Miinchen-Wien 1978, pag. 88. 
~ "ein Band Marchen, den ich vor zwei Jahren nach meiner Art geschrieben". En: 

Seebass, op. cit., vol. II, pag. 126 (cart a escrita en Berlin, el 15 de febrero de 
1815 ). 

6 Kantate auf den Tod Ihrer Koniglichen Majestat, Louise von Preussen, (Ia reina 
Luisa murio el 19 de julio de 18!0). comp. Werke, vol. I, pags. 204-2 17 y pags. 
1082-1085. 

7 Titulo de Ia cantata: Universitati Litterariae comp. Werke, vol. I, pags. 218-229 y 
pags. 1085-1087. 

•Bajo el titulo de Des Knaben Wunderhorn. 
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en cooperacion con su amigo Achim von Arnim, pudo esperar que 
sus cuentos se publicarian con exito. Pero luego de aparecer los 
Kinder-und Hausmarchen de los hermanos Grimm8 y de hacerse 
notar los efectos de Ia politica restaurativa del canciller austriaco, 
Principe de Metternich, parece que Brentano (quien ~ientras r.~nto 
se ocupo intensamente de los Romances del Rosarto) perd10 el 
entusiasmo inicial para Ia creacion de cuentos y ya no esperaba gran 
interes publico para los mismos. Ademas, Ia crisis religiosa .Y 
existencial que lo hizo pasar varios afios junto a! !echo de.~~ monJa 
estigmatizada Anna Katharina Emmerick, apuntand.o s.~s vtsJones, le 
hizo perder interes en los cuentos a 1~ vez que s~~t10 reparo~ en 
cuanto a su publicaci6n puesto que tem1a que tarnb•en Ia htstona de 
esta monja pudiera considerarse, a! igual que los cuentos, invenci6n 
suya.9 En resumen, los cuentos de Clemens Brentano, con co?~~das 
excepciones1o se publicaron solo despues de su muerte en Ia edtoon a 
cargo de su amigo Guido Gorres. 11 

Fuentes del cuento 

La trama del Cuento de Ia Marmota sigue en los rasgos 
esenciales los extractos que Jacobo Grimm habia tornado del cuento 
Las Ondinas. El original frances proviene de Madame (Gabrielle 
Suzanne Barbot) de Villenueve y fue publicado en 1740 bajo el titulo 
La ]eune Ameriquaine et les contes marins. Jacobo Grimm sac6 sus 
apuntes de una traducci6n alemana aparecida en Ia ~iudad de Ulm e~ 
1765.12 Una co pia de estos apuntes de Jacobo Gnmm se e~contro 
entre los mencionados apuntes para cuentos de hadas env1ados a 
Brentano por parte de los hermanos Grimm. 

Aun cuando Brentano amplio y adorn6 estos apuntes, Ia 
concordancia de Ia trama de su cuento con los apuntes de Grimm es 
tan llamativa, sobre todo si se considera la extension del original de 

s El primer volumen de los Kinder- und Hausmarchen de los hermanos Grimm se 
publico en 1812, el segundo en 1815. Para.~~ version espanola. vease: Cue~tos 
completos de los hermanos Grimm. Traduccwn dtrect~ del ~le~an por FranCisco 
Payarols. Revision y prologo por Eduardo Valenti. Ed!tonal Labor, S. A., 
Barcelona-Madrid-Buenos Aires-Rio de Janeiro-Montevideo, 1967. 
"dass man die Geschichte der Nonne in Diilmen auch fiir seine Erfindung halt~n 
mochte, wenn er dergleichen erfundene Sagen vom Rhein vorausschicke" · Ctta 
segun Werke, vol. III, pag. !077. . 

10 Una de estas- excepciones es Ia ultima version del cuento Gockel, Hmkel und 
Gackeleia publicado por Schmerber en Frankfurt para el af\o de 1838. comp. 
W erke, vol. III, pag. !078. 

11 Werke, vol. III, pag. 1067. . . 
12 Villeneuve (Gabrielle Suzanne Barbot de): Die Junge Amerskanermn, oder 

Verkiirzung miissiger Stunden auf dem Meere. Aus verschiedenen Sprachen 

iibersetzt. Ulm 1765. 
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Ma.da~~ de Villene~~~ (474 paginas en su traducci6n al aleman) que 
se JUS~~fJca Ia .s~posJCJOn ,de que Brent~~o no us6, tal vez ni siquiera 
conooo, el ong~nal frances o Ia traduccwn al aleman de los cuemos de 
Madame de Villeneuve. Otra argumento a favor de esta suposici6n es 
el hecho de que los cuemos de Madame de Villeneuve nose encuen
tran entre los Iibras mencionados en los catalogos de subasta de 1819 
y 1853 en que se pusieran a Ia vema los Iibras de Clemens Brentano y 
de su hermano Cristian.13 Ademas, al igual que Jacobo Grimm 
Brentano llama "Marmota" a Ia bella piadosa hijastra, mientras ei 
texto frances dice "Jiron". 

. Pera Brentano por cierto conoci6 algunas colecciones mas 
antJgu.a,s de cuentos en las cuales motivos similares juegan un papel y 
que, d1erase cuenta o no, lo habran influenciado en Ia creaci6n de su 
Cuento de Ia Marmota. 

La mas conocida de estas colecciones de cuemos es con toda 
prab.abilidad C?ntes de ma Mere I'Oye de Charles Perrault que se 
pub1Jc6 por pnmera vez en 1697. En esta colecci6n hay un cuemo 
llamado Les Fees que pre~nta una gran similaridad con nuestro 
cuento; sabre todo :~ Ia figura del hada que recompensa o castiga a Ia 
her~osa y buena ~IJa y a Ia., mala y maliciosa hija con clones magicos 
segun sus respect1vos comportamientos. Dicho sea de paso que las 
"fees" de los cuentos franceses en los textos de Brentano nunca se 
nombran COA Ia correspondiente palabra alemana "Feen".l4 Ademas 
s61o s~ puede suponer, pero no comprobar, que Brentano conoci6 Ia 
coleco6n de cuentos de Perrault puesto que no esra mencionada bajo 
esre nombre de autor en los citados catalogos de subasta. 

Pero Brentano sl conoci6 II Pentamerone ... overo lo Cunto deli 
Curz_ti de Giovan Battista Basile, que le sirvi6 de base para sus Cuentos 
~tal~anos. Brentano posey6 este libra en dos ediciones: Ia traducci6n a! 
JtaiJ~no de 1679 y un~ edici6n en dialecto napolitano de 17 49 que se 
cons1dera c,omo e_J eJemplar de trabajo de Brentano. Parece que 
B~~ntano aun llevo este eJemplar en su equipaje cuando se traslad6 a 
~ulmen J:'ara apuntar las visiones de Ia monja Emmerick. La 
1mportanoa que tuvo II Pentamerone para Brentano, se desprende 
tanto del hecho de que ambas ediciones aparecieran s6lo en el 
cat6logo de sub~sta de 1853, mientras que Brentano se desprendi6 de 
~uchos de sus IJbras ya antes de su traslado a Diilmen, y de las tenta
tJvas de los hermanos Grimm, quienes al principia s61o estaban en 

JJ Gajek, Bernhard, Hrsg.: Clemens und Christian Brentanos Bibliotheken. Die 
Versteigemngskataloge von 1819 und 1853. Mit einem unveroffenrlichten Brief 
Clemens Bremanos. Heidelberg 1974. 

14 
dass di~. ''Feen des franzosischen Marchens ... bei Bremano nie Feen gennanr 
werden . En: Mah1, lise: Der Prosastil in den Marchen Clemens Brentanos 
Berlin 1931, pag. 34. . 
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posesi6n de dos ediciones del Pentamerone redactadas en dialecto 
napolitano y por no encontrar a nadie quien les tradujera este 
dialecto, rogaron a Brentano durante afios que por lo menos les 
prestara su edici6n italiana de este libra. La cuesti6n de II 
Pentamerone hasta llev6 a un pequefio disgusto en las, por lo demas, 
cordiales relaciones entre Brentano y los hermanos Grimm, puesto 
que estos se sintieron defraudados por Brentano cuando el nunca 
accedi6 a sus pedidos de prestarles su edici6n italiana de dicho libra, 
alegando diversos pretextos. 15 

Debajo de este disgusto superficial por el prestamo de un libra 
se palpa una diferencia mas profunda. Los hermanos Grimm, 
fil6logos eruditos que eran, creyeran su deber apuntar, de Ia manera 
mas fiel que podlan, Ia tradici6n oral mientras que Brentano, con 
libertad poetica, se sinti6 con el derecho de apravechar las materias y 
los temas ya existentes refundiendolos a su manera. A continuaci6n 
aun se sefialaran los paralelismos de motivos entre el Cuento de Ia 
Marmota y el Pentamerone. 

Otra colecci6n de cuentos que Brentano, segun los ya 
mencionados caralogos de subasta, posey6 en una version alemana 
titulada "Die Nachte des Strapparola von Caravaggio" (Las naches 
de Strapparola de Caravaggio ), tam bien se encontr6 en su posesi6n 
en una temprana edici6n italiana del afio de 1558 bajo el titulo deLe 
piacevole notti di Francesco Straparola di Caravaggio y en una 
edici6n francesa de 1611 con el titulo de Les facetieuses nuicts de 
Straparole .16 Hay que notar que tanto Ia colecci6n de Basile como Ia 
de Straparola son cuentos de marco como tambien Brentano tenia Ia 
intenci6n de escribir. 

Motivos en el Cuento de Ia Marmota 

1. Motivos tipicos de los cuentos de hada 

a) dones mdgicos 

•~ ''Der tiefe Verdruss i.iber Brenranos Verhalren pressten Wilhelm, der gehorr 
harte, dass Clemens wieder nach Berlin kommen und zur welrlichen Schriftstel
lerei aufs neue i.ibergehen wolle (24. Juli 1820) das harte Wort ab: 'Mi~.ten in 
seiner Frommigkeir hater mich also fortwahrend mit den italienischen Marchen 
be1ogen, bald waren sie verpackt, bald nichr zu finden, und die Wahr~eir w~r, 
dass er sie bei sich harte und sie mir nichr geben wollte. Ich werde ste gewtss 
nichr von ihm nocb einmal verlangen'. Das haben sie auch nicht mehr gerhan; in 
den Kinder- und Hausmarchen, 2. Auflage, 1822, 3, 277 wird zu den 
neapoliranischen Ausgaben von Basiles Penramerone der kahle Sarz zugefi.igt: 
'wozu eine noch nirgends bemerkre vom Jahr 1749 kommr, die CJ. Brenrano 
besitzt'." En: Steig, Reinhold: Clemens Brentano und die Briider Grtmm. 
Srungart·BerHn 1914, pag. 229. 

t6 comp. Versteigerungskataloge, pags. 89, 102 y 13 L 
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El elemento mas ttptco de los cuentos de hadas, tanto en Ia 
Marmota de Brentano como en los mencionados cuentos anteriores 
lo constituye el encuentro de Ia figura principal con fuerzas sobre
humanas que le ayudan o Ia castigan. En el caso de Ia Marmota estas 
estan representadas, ante todo, por las figuras de Ia senora Lureley y 
Ia senora Else, Ia habitante de Ia fuente en Ia cual pernocta Ia senora 
Lureley, as{ como por el molinero Voss y los esplritus de Ia tierra que 
le asisten. La senora Lureley regala a Ia Marmora primero un vestido 
brillante y las perlas y piedras preciosas que le caen del pelo cuando se 
peina. A continuaci6n, las dos ondinas le regalan aun una rueca que 
siempre hila por si misma cuando ella esd a solas y un bacula que 
ahuyenta a todos los lobos si se le coloca en el campo. Ademas le 
hacen el don de hacer caer de su pelo las mas hermosas flares al 
sacudir su cabeza o al peinarse. Cuando Ia hija maliciosa quiere 
obtener los mismos clones, tirandose al pozo, es castigada cayendole 
del pelo juncos podridos y pajas. Este elemento se encuentra tambien 
en los extractos hechos por los hermanos Grimm de los cuentos de 
Madame de Villenueve quienes lo~usan, a su manera, en el cuento de 
Madre Nieve ("Frau Holle"). 

En el cuento Las tres hadas' (el tercer cuento del tercer dia del 
Pentamerone) Ia hija buena es despedida, hermosa mente adornada, 
por las hadas, mientras que Ia hija maliciosa, a causa de su descortesia, 
es desfigurada aun mas, lo que constituye una paralelismo tanto con 
Madre Nieve como con Ia Marmota . En Los dos bizcochos (el cuento 
septimo del cuarto dia) del Pentamerone el entanto magico causa que 
a Ia hija buena le broten flores debajo de sus pies y le caigan perlas y 
granadas del pelo mientras a Ia hija mala le cae una caspa fea de Ia 
cabeza. 

En el tercer cuento de Ia rercera noche de Straparola, a Ia esposa 
del rey de Napoles le caen diamantes y rubles del pelo y rosas y 
violetas de las manos, mientras que Ia mala hija, sustitulda por Ia 
madrastra en ellecho nupcial del rey, es desfigurada por sabandijas y 
grasa maloliente. Este motivo aparecera en diferentes variaciones 
tanto en los mencionados extractos hechos por Jacobo Grimm de los 
cuentos de Madame de Villeneuve como en Ia Marmota de Brentano. 

Se puede resumir, pues, que el motivo de los clones magicos para 
recompensar a Ia hija buena y castigar a Ia mala, se encuentra con 
diversas variantes en los mencionados cuentos italianos, franceses y 
alemanes a partir del siglo XVI hasta los cuentos de los hermanos 
Grimm y Clemens Brentano, sin que por ello haya que suponer que 
Brentano, ademas de los citados extractos tornados por Jacobo 
Grimm, hubiera usado de manera consciente otros modelos para su 
Cuento de Ia Marmota. Mas bien se puede presumir que Brentano, a 
consecuencia de sus muchas lecturas conocia todos estos motivos y 
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que ellos se hacen notar como trasfondo sin que haya un uso 
consciente de ellos por parte de Brentano. 

b) El peral complaciente 

El motivo del peral que concede a Ia hija buena sus frutos 
acercandole sus ramas para que esta los pueda vender al cazador, 
mientras que lo hace imposible para Ia hija mala alcanzarlos, corres
ponde en Ia Marmota de Brentano casi exacramente a los apu~tes de 
Jacobo Grimm; mientras el manzano en el cuento de Ma~re Nseve ya 
se desvia mas del modelo. Pero en ambos casos se da un eJemplo de Ia 
animaci6n o personificaci6n del reino vegetal. 

c) El molino infausto 

En cuanto a Ia trama, Brentano reproduce el episodio del molino 
infausto segun los apuntes de Jacobo Grimm. Pero en su version 
cobra un nuevo aspecto, puesto que Brentano lo transforma en una 
satira en contra de sus contemporaneos que se tratara mas adelante. 
Este motivo del molino infausro tambien se encuentra en Las 
Ondinas de Madame de Villeneuve, pero no tiene antecedentes en los 
mencionados cuentos de Perrault, Basile y Straparola. Resulta 
notable, sin embargo, que el cuento de Brentano primero habla de un 
"molino infausro" pero que luego resulta que el molinero, al cuallos 
hombres tienen miedo, acaba por ayudar a Ia buena hija Marmora y 
contribuye al castigo de Ia hermana mala Murxa. 

d) Las velas de Ia vida trastrocadas 

El motivo de las velas de Ia vida trasrocadas tambien proviene de 
los apuntes de Jacobo Grimm sacados del cuento de Madame de 
Villeneuve y Brentano lo usa casi sin alterarlo para su Marmota. Los 
hermanos Grimm no usa ron esre motivo en su Madre Nieve, pero sf, 
en forma muy cambiada, en el cuento de La Muerte, madrina. En Les 
Fees de Perrault no se halla este motivo, mientras que en Las tres 
hadas del Pentamerone y en el mencionado cuenro del Straparola las 
hijas malas encuentran su castigo sufriendo las desgracias que se 
preparaban para Ia hija buena o una desgracia preparada por fuerzas 
desconocidas. 

e) Los animates co~peradores 

Hay tantos cuentos en que los animales juegan un papel que aqui 
no se hara una comparaci6n detallada. Cabe senalar, sin embargo, que 
en nuestro cuento tienen importancia ante todo el castor cooperador 
y las aves. 
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, . En los ~puntes de J~c?bo Grimm el Castor es sola mente manso y 
habd para dtversos servtcJOs. Ayuda a Ia Marmora sin ser descrito de 
m~nera detallada. En el cuento de Brentano, empero, es mas que un 
antmal cooperador; se convierte en el amigo de Ia Marmora y 
primero, ~racias a ella, recupera el habla humana y acaba por ~er 
reconverttdo en ser humano por ella. lise Mahl ve en Ia historia del 
Castor un motivo tipico del cuento de hadas: Ia transformacion como 
castigoY Considerando Ia historia del castor nose puede menos que 
pensa~ en el cuento de Ei Rey-Rana o ei fie/ Enrique que proviene de 
Ia regton alemana de Hesse, donde tambien se desarrolla el Cuento de 
Ia Marmota, y al cuallos hermanos Grimm consideraron como uno de 
los cuentos mas antiguos de Alemania. En el mencionado cuento 
frances no hay animal que juegue un papel similar. En los cuentos de 
Basile hay animales que advierten al novio que su verdadera novia ha 
sido cambiada por orra: en Las tres hadas Jo hace un gato en Los dos 
bizc~chos, una manada de gansos. En el cuento de Strap~rola es una 
se~pt~nte q~e se designa a sf misma como hermana de Ia figura 
pnnctpal, Btancabella, y al finaLodel cuento se torna en una hermosa 
virgen, Ia que d~ta a. Biancabella de los clones magicos, Ia cas riga por 
su falta de obedteneta y acaba . .J'or restituirle sus derechos de reina. 

En los cuentos de los hermanos Grimm, Ia funcion cooperadora 
de las aves se ve con especial claridad en La Cenicienta. En muchos de 
lo~ c~entos de Brentano las aves juegan un papel, sobre rodo el 
r~tsenor. En el Cuento de Ia Marmota, el ruisenor, aunque no ayuda 
dtrecramente a Ia Marmora, le canta una cancion amistosa y hala
giiena •. crean~o con su juego con los nombres de Ameleya y Lureley 
ot~a vmculacton con ~I cuento marco y el de Ia Cas a de Starenberg, 
mtentras que Ia caneton de Ia golondrina en el mismo cuento es 
cal~ficado de "pai~?reo". El _mirlo, sin embargo, juega un papel mas 
acttvo: en su cancwn, traduetda el lenguaje humano por el fie) Castor 
indica su destino a Ia Marmora. ' 

f) La muchacha de las fresas 

.Entre los m?tivos de! · Cu_e~to de Ia Marmota hay uno que 
conttene una aluston aurobwgraftca: Ia campesina de Hesse a quien 
Brentano en una carta desde Heidelberg, dirigida a Achim von Arnim 
a principios de 1805, califica COI!lO "Ia hermosfsima muchacha de las 
fresas" .18 Est a muchacha de las fresas se traspone tanto al Cuento de 
Ia Casa de Starenberg como al de Ia Marmota. En el primero Ia 
senora Lureley nar~a su encuentro con una muchacha de Hesse ~ue 
busca fresas y de qUJen coge presrado Ia vestimenta y Ia apariencia. La 

17 Mahl, op. cit., pag. 25. 
18 comp. W erke, vol. III, S. 1099. 
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Senora Lure ley narra asf el principio del Cuento de Ia Marmota desde 
su perspectiva a Ia vez que establece otro vinculo entre los diferentes 
Cuentos del Rhin. Tambien en los cuentos de los hermanos Grimm 
hallamos Ia busca de fresas pero no en Ia Madre Nieve sino en el 
cuento de Los tres enanitos del bosque. 

2. Motivos sacados de "Des Knaben Wunderhorn" 

Muchos de los poemas mas conocidos de Brentano se crearon en 
relacion co n uno de sus textos en prosa y fueron luego publicados 
como poemas independientes ya sea por el mismo Brentano en forma 
mas o menos variada, ya sea por sus editores. Basta citar aqul un 
ejemplo: el poema "Zu Bacharach am Rheine" (En· Bacharach a 
orilias del Rhin ) que originalmente aparece como canci6n de Violette 
en Ia novela Godwi y Ia version de esta creada por Brentano algunos 
anos mas tarde, que se conocio bajo el titulo de Lureley. Como ya 
notamos, este mismo motivo de Ia Lureley a su vez aparece en 
diferentes formas en varias partes de Los Cuentos del Rhin. 

En el caso del Cuento de Ia Marmota, Brentano procedio a Ia 
inversa y se cito varias veces a sl mismo usando canciones tomadas de 
Des Knaben Wunderhorn en forma variada. Puesto que los tres 
volumenes de esta coleccion ya aparecieron entre los anos de 1805 y 
1808, se justifica Ia suposicion que las canciones se crearon antes de 
escribirse el Cuento de Ia Marmota. 

a) La Marmota 

Como ya dijimos, Ia figura principal de nuestro cueoto se llama 
"Jiron" en el modelo frances y Jacobo Grimm Ia designa como 
marmora. Brentano, en su cuento deriva marmora (=Murmeltier) de 
Ia palabra alemana "murren" (=grufiir, estar de mal humor). Esta 
conexion de las palabras ya se halla en Des Knaben Wunderhorn en 
Ia segunda estrofa de Ia cancio n Sol/en und Miissen (=deber y tener 
que) que reza: "La marmotita no me ayuda, tiene Ia cara malhumo
rada y casi siempre quiere dormir". 19 En esta canci6n tambien se 
establece una relacion entre Ia marmora y Ia tierra lo que permite 
llegar a Ia conclusion de que hay una conexion muy estrecha entre Ia 
marmora y Ia tierra considerando, en contraste, al castor represen
tativo como animal del agua (las aves, entonces representadan el 
reino del aire). Tambien en Ia ultima version de su cuento Gockel, 

19 "Das Murmelthierlein hilft mir niche,/ Es hat ein miirrisch Angesicht,/ Und 
will fast immer schlafen". En: Der Knaben Wunderhorn, en Clemens Brentano: 
Samtiiche ·w erke und Briefe. H iscorisch-Kritische Ausgabe veranscaltet vom 
Freien Deucschen Hochst ift. Frankfurt/ Main, 1975 -, =FBA vol. 5, pag. 76. 
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Hinkel y Gackeleia (el mas importance de los pocos cuentos que se 
publicaron durante su vida) Brentano hace terminar a la princesita de 
los rarones, Sissi, su descripcion de la marmota, aqul Hamada 
Marquesa Marmota, de quien se siente alga celosa, con las palabras: 
"Si uno la requiebra, grune como un perrito. (Que hay de bello en 
eso? A fuerza de hambre y golpes ha aprendido sus bailes y volteretas 
de los saboyanos, y si se duerme, como ella lo hace, desde octubre 
hasta entrada abril, de veras hay tiempo para tener suenos lindos".20 

Aqul de nuevo hay una alusion a las quejas de la mala hermanastra 
Murxa acerca de la supuesta pereza de la Marmota en nuestro cuento. 

b) Ameleya 

El nombre de la hijita del pescador Castor y su senora Marzibille 
ya se menciona en la cancion Grosse Wasche en Des Knaben 
Wunderhorn. En el Cuento de Ia Casa de Starenberg, la senora Fenix 
Brillo de Plumas canta las primeras tres de las cuatro estrofas de la 
cancion en una forma solo un poco variada segun "la melodla del 
ruisenor". 21 En la Marmota, enfpero, la canci6n es cambiada mas, y ya 
no acentua el tema del gran lavado sino el adorno primaveral para las 
lindas munecas y termina, como ya queda dicho, con una alabanza de 
la Marmora, siendo la Amaleya de la cancion del Wunderhorn 
cambiada en Ameleya, despues de lo cual el ruisenor, por mero deleite 
en la belleza de los sonidos, sigue su canto, jugando con la rima 
"Lureley-Ameley".22 

c) Los hermanos enemigos 

Ya en Des Knaben Wunderhorn, la cancion Los hermanos 
enemigos es un poema que se burla del drama de Schiller La Novia de 
Mesina.H En el Cuento de Ia Marmota esta burla se dirige en contra 
del contemporaneo de Brentano, Johann Heinrich Voss, quien en el 
cuenca aparece como el molinero Voss, y constituye una variance 
juguetona. Primero el molinero mete a codas las personas quienes 
llegan a su molino sin llevarle una nueva palabra, en sus costales y los 
cuelga en Ia chimenea, lo que recuerda los versos del Wunderhorn: 
"Will ihn in den Beutel stecken,jHangen auf am Hosenband" 

20 '"Wenn man ihr schontur, so knurrr sie wie ein Hundchen. Was isr Schones 
hieran? Ihr Tanzen und Purzeln isr ihr von den Savoyarden mir Hunger und 
Schlagen eingequalr, und schlafr man, wie sie, vom Okrober bis in den April, so 
hac man allerdings Zeir, sich erwas Schones rraumen zu lassen"'. En: Werke, vol. 
III, pig. 771. 

21 "nach der Melodie der Nachrigall". En: Werke, vol. III, pigs. 187-188. 
22 Ibid., pig. 238. 
23 comp. FBA, vol. 9, 2, pigs. 556-557. 
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(=quiero meterlo en la bolsa,jcolgarlo de Ia liga).24 Entre los consejos 
que el Castor le da a Ia Marmora tambien se encuentra el de usar la 
palabra "Beutel" (=bolsa) en vez de Ia palabra no-alemana "Sack" 
(=saco), siendo de notar que "Beutel" ya se dice en el Wunderhorn. A 
continuacion, las estrofas finales de Ia cancion del Wunderhorn 
sufren una doble variacion: se convierten en satira en contra de Voss 
y a Ia vez en autoparodia de Brentano, cuando la mala hija Murxa le 
grita al molinero Voss quien esta escandiendo el ritmo de su molino: 
"Hay un ladron, hay un ladron. cQuien es? (quien es? (Quien es? El 
molinero, el molinero, el que muele, el ladron".25 

d ) Canci6n en Ia siega del heno 

Tambien esta cancion que se encuentra en Des Knaben 
Wunderhorn halla su eco en el Cuento de Ia Marmota, a saber, cuando 
el Castor le aconseja a la muchacha que no debe Hamar con los 
nudillos en Ia puerta del molinero, sino en vez de ella decir: 'Ins Heu, 
ins Heu, ins Heuderlei" (=al heno, al heno, al henito). Ya los 
comentarios references al cuento hacen notar que esto no solo consci
tuye una parodia de Brentano en contra de sl mismo sino que tambien 
se refiere al poema Heureigen (=baile en rueda de los segadores) del 
ya mencionado adversario de los poetas romanticos,Johann Heinrich 
Voss.26 

e) El tordo y Ia baflerita 

Esta cancioo ya compuesta segun los motivos de una balada del 
Musenalmanach fiir das ]ahr 1808 de Seckendorf27 sirve en for~a 
variada para contar la historia de Ia muchacha Marmota, una princesa 
de Borgona, quien de nina fue robada por Ia mala senora Wirx y diez 
y seis anos mas tarde es hallada por su hermano Konrad quien, 
despues de castigar a la raptora, Ia lleva de regreso a su madre en 
Borgona. Aqul no hay auto-parodia, sino que se cuenca en forma de 
poem a una variacion adaptada al cuento que · narra los mismos 
sucesos. No resulta clara par que el tordo de Ia cancion se convierte 
en el mirlo del cuento. Puede que Brentano aqui solo quiso evitar una 
alusion demasiado directa al Canto de Ia Casa de Starenberg en el cual 
varias generaciones de una familia son convertidas en tordos 

24 i bid., vol. 7, pig. 352. 
n "Es isr ein Dieb da, es isr ein Dieb da. Wer isr er? wer isr er? Wer isr er? Der 

Muller, der Muller, der Mahler, der Dieb". comp. Werke, vol. III, pigs. 252-253, 
y FBA, vol. 9, 2, pig. 558. 

26 comp. FBA, vol. 6, pigs. 334-335, Werke, vol. III, pig. 246 y pig. 1100. 
n comp. FBA, vol. 7, pigs. 276-381, FBA, vol. 9, 2, pigs. 459-461, y Werke, vol. III, 

pig. 1101. 
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sufriendo el ultimo del linaje este castigo a causa de su indiscreci6n, 
mientras que el mirlo del cuento con su cancion contribuye al 
redescubrimiento de Ia hermana perdida, asi que no se le puede 
tachar de indiscreto. 

3. Elementor de raga en el cuento debido a indicacioner 
exactar de lugares 

Locuciones como "Erase una vez ... " o "En un gran bosque ... " 
colocan al cuento en una distancia que no se puede fijar ni local ni 
temporalmente. Tambien Ia saga Ia mayoria de las veces se remonta a 
una epoca lejana que no se puede definir con exactitud hist6rica, pero 
el Iugar se indica claramente y tiene una relacion con el presente. 0, 
para expresarlo con las palabras de Max Liithi: " ... Los sucesos de Ia 
saga se desarrollan, al contraste con los del cuento, Ia mayoria de las 
veces en Ia patria chica de las figuras que obran o sufren, en su 
pueblo, en su ciudad o en sus alrededores".28 AI indicar, una y otra 
vez, con exactitud los lugare; donde se desarrollan los sucesos de su 
cuento, Brentano traspasa pues los limites entre el cuento y Ia saga. 

En el Cuento de Ia Marmota ya se indica al mismo principia con 
bastante exactitud el Iugar de Ia accion: Ia senora Lureley esra 
viajando a traves de Hesse, Ia patria chica de Brentano, y pernocta 
con Ia senora Else, una ondina en un pozo. Puede que el nombre de 
Else tampoco sea una casualidad, hay un rio de este nombre no muy 
distante al norte de Hesse. Luego se indica Borgona como patria de Ia 
Marmora y el Castor construye su guarida en Ia region de Maguncia. 
Esta region se define con aun mas detalles: el caballero Konrad 
encuentra al Castor cerca de "Biberich a orillas del Rhin". Es verdad 
que Brentano aqui cometio una pequena inconsecuencia, pues algunas 
paginas mas adelante narra "AI principia construyeron su choza en el 
Iugar a orillas del Rhin donde se habia vuelto a encontrar al Castor y 
llamaron el sitio Biberich"; es decir, este Iugar no deberia tener este 
nombre antes de que Ia Marmota y e) Castor abdicaron a) trona de 
Borgona. Mas tarde el Castor y Ia senora Marzibille acaban por 
mudarse a Maguncia donde su destino se relaciona con eJ del 
molinero Radlauf. 

A pesar de esto, no seria correcto calificar el Cuento de Ia 
Marmota como perteneciente al campo de Ia saga. Es cierto que los 
nombres indicados con exactitud geografica son una expresi6n del 
apego que sintio Brentano por su patria chica, pero no establecen una 

28 •• ... Das Geschehen der Sage spielr sich, im Gegensatz zu dem des Marchens, 
meisr in der Heimat der handelnden oder leidenden Gesralren ab, in ihrem Dorf, 
ihrer Sradr oder deren Umgebung ... ". En: Liirhi, Max: Familie und Natur im 

Marchen. In: Volkr/iteratur und Hoch/iteratur. Bern und Miinchen 1970, pag. 75. 
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relacion entre los sucesos maravillosos del cuento y el presente del 
oyente o lector. Hay que mencionar que e) afecto que Brentano sintio 
por el Rhin juega un papel especial tanto en sus cuentos como en su 
poesia lirica, y en un caso llego a hacerle participar en Ia glorificacion 
del Rhin como simbolo nacional en Ia pieza compuesta para Ia 
celebracion de Ia victoria alemana a orillas del Rhin.29 Por otra parte 
es precisamente el motivo de Ia senora Lureley del cual se cristalizo Ia 
saga que perdura hasta nuestros tiempos. Tambien en esto se hace 
notar Ia compleja estructura de Ia obra poetica de Brentano. 

La sdtira contra contempordneos de Brentano 

Brentano convierte el motivo del molino infausto, sacado por los 
hermanos Grimm del cuento Lar Ondinas, en una extensa satira en 
contra de varios de sus contemporaneos. En esta satira se refleja 
tambien Ia "pelea de los filologos" de Ia epoca, en cuyo contexto 
tambien hay que ver el diferente tratamiento que dieron los 
hermanos Grimm -trasmision fiel, hasta ciendfica, de Ia 
tradici6n-y Brentano -refundicion segun las !eyes inherentes de Ia 
imaginacion poetica- a sus respectivos cuentos. 

La satira de Brentano es tan abierta que hasta algunos de los 
nombres de sus contemporaneos se usan casi sin alteraci6n. El 
Maestro Kampe, en nuestro cuento padre del molinero Voss, 
representa a Joachim Heinrich Campe, autor de un Diccionario del 
idioma aleman cuyos cinco volumenes aparecieron entre 1807 y 1811. 
En un principia, Campe solo redacto un Worterbuch zur Erklarung 
und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungen,en fremden 
Ausdrucke (=diccionario para explicar y poner en buen aleman las 
expresiones extranjeras impuestas a nuestro idioma) que deb(a servir 
de complemento al diccionario aleman de Adelung. La introduccion a 
ese diccionario es una mezcla extrana entre ataque y defensa y, alleer 
frases como: ..... el mas tierno cui dado del honor de au tor del beneme
rito senor Adelung y de los intereses comerciales de sus editores ... Y 
siento, por lo tanto, tener que anadir que ni el senor Adelung ni sus 
editq,res han creido tener que responder por su parte con un compor
tamiento similar a este nuestro amable cuidado de sus intereses con el 
sacrificio de los propios",3° es facil de imaginar en que medida se 

29 Am Rhein, am Rhein! Fertrpie/. comp. Mallon, Otro: Brentano-Bibiiographie. 
Berlin 1926, Np. 190, y Werke, vol. IV, pag. 900. 

lO ••... zarresre Schonung der schrifrsrellerischen Ehre des verdienren Herro 
Adelung und des kaufmannischen Vorrei ls seiner Verleger ... und es rur mir 
daher leid, hinzufiigen zu miissen: dass weder Herr Adelung, noch seine 
Verleger, diese unsere freundliche Sorgfalr fiir ihren Vorrheil, mir Aufopferung 
des eigenen, durch ein ahn1iches Benehmen auf ihrer Seire erwiedern zu miissen 
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sinti6 provocado el cad.cter burl6n de Brentano. De Campe proviene 
tambien Ia expresi6n "neue und funkelneue Worter" (=palabras 
nuevas y requetenuevas), que posiblemente dio Ia idea a Brentano de 
hacerle producir, en el cuento, a Voss, hijo de Kampe, trescientas mil 
nuevas palabras alemanas. El purismo lingiiistico de Campe se refleja 
ademas en el cuento cuando este se casa con Ia duende subterranea 
alemana que se llama "Wurzelwortchen" (=palabrita raiz). 

En Ia persona del molinero Voss, hijo del Maestro Kampe del 
cuento, hay que ver a Johann Heinrich Voss, quien hizo conocerse 
como traductor de Homero asi como autor de idilios y o tros poemas. 
Era un personaje dispuestO a Ia disputa y controvertible adversario de 
los romanticos -descrito por August Wilhelm Schlegel de Ia manera 
siguiente: "Tenia ... un don unico en su genera, a saber: hacer 
desagradable cualquier causa que defendi6, aunque fuera Ia mejor. 
Alab6 Ia clemencia con amargura, Ia tolerancia con afan persecurorio, 
el patriotismo como un provinciano, Ia libertad del pensamiento 
como un carcelero".3 1 Tambien eran complicadas sus relaciones con 
Goethe, lo que se puede ~er, entre otras casas, en Ia disputa de Ia 
epoca acerca del valor poetico del poema de Goethe Hermann und 
Dorothea y del idilio de Voss Luise. En nuestro cuento, Brentano 
encontr6 una definici6n breve y acertada de esta disputa: "el uno grit6 
que Luisa tenia los pies mas herrriosos, el otro dijo que Dorotea tenia 
un alma mas hermosa"Y Con esto, Brentano se refiere a Ia 
perfecci6n tecnica de los pies de los versos de los fil6logos poetas en 
oposici6n a Ia belleza y verdad internas de Ia obra poetica de Goethe y 
de los poetas romanticos, desde Ia perspectiva de estos ultimos. A 
pesar de todas las bromas picantes en contra de Voss, Ia'S cuales yael 
mismo Brentano quiso sacar del cuento, y todos los juegos de palabras 
que parodian a Voss, el molinero Voss, en su encuentro con Ia mala 
hija Murxa, se describe de una manera muy coriciliadora: "'Komme, 
mein Tochterlein' sagte geduldig der giitige Muller", (=Ven, mi 
hijita, dijo con paciencia el bondadoso molinero) y en el cuento, a 
causa del tratamiento que da a Ia Marmora y a Murxa, es colocado al 

geglaubt haben ... ". En Campe, Joachim Heinrich. Worterbuch der deutschen 
Sprache. Fiinf Bande. Braunschweig 1807-1811. Imroduccion, pag. III. 

ll "Er hane ... eine ganz einzige Gabe, die: jede Sache, die er verfocht, auch die 
heste, durch seine Personlichkeit unliebenswiirdig zu machen. Er pries die Milde 
mit Binerkeit, die Duldung mit Verfolgungseifer, den Biirgersinn wie ein 
Kleinstadter, die Denkfreiheit wie ein Gefangniswaner". Cita segun: Voss, 
Heinrich: Streitschriften iiber Stolbergr Konverrion. Vorwort von Jiirgen 
Behrens. Neuverlegt bei Herbert Lang. Bern und Frankfurt/ Main 1973. 
Imroduccion, pag. X. 

l2 "der eine schrie, Louise hat schonere Fiisse, der andere sagte, Dorothea hat eine 
schonere Seele" en: Werke, vol. III , wag. 247. 
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Iado de las fuerzas que recompensan a los buenos y castigan a los 

malos. . bl ' ' h d Tambien Abraham, el hijo de Voss quten pu 1co muc as e sus 

b S aparece en el cuento como d hijito del molinero, al cual Ia 
o ra, · · L · 
Marmota salva del pozo y del mono malo Soneto. AsJmJsmo, .. utsa, 
heroina del mencionado idilio de Voss y en el cuento hl)a del 
molinero, es maltratada par Murxa. Como ya queda indicado, con esro 
se da en el cuento una disposici6n de figuras y fuerzas que, a pesar de 
Ia satira de Brentano en contra de Voss, le coloca~ (en el cuento), 
junto con su hijo e hija, agraciado con gran prospenda~ par parte de 
los espiritus de Ia tierra, dellado de Ia Marmora, es deor dellado del 
bien al cual se encuentran opuestos hostilmente Murxa, el mono 
Son~to y el gato Canzone como personificaci6n de Ia alienaci6n del 
idioma -tornado en el sentido sadrico- y del mal -ramada en el 
sentido del cuento-. El mono y el gato tambien son significativos en 
otros cuentos de Brentano. En el Cuento de Ia Cas a de Starenberg, el 
mono, bajo ei nombre mitol6gico de T~ismegista, juega un papel 
nefasto que tiene su paralelismo en Ia f1gura d~l mago Apo en l?s 
Romances del Rosario. En el cuento de Gockel, Hmkel und Gackeleta, 
Ia gat a y sus cachorros, otra vez, representan el principia mal?. y 
asesino como tambien en el Cuento de Ia Casa de Starenberg, C1s10 
Janus, ;onsiderado como amenazador, es convertido en un gran gato y 
asi hecho inofensivo. 

Hasta hoy dia queda sin aclarar a quien alude el personaje del 
Castor en el Cuento de Ia Marmota y s6lo hay suposiciones al 
respecto. Par un !ado, el Castor pertenece a las figuras de Ia s~itira en 
contra de los contemporaneos de Brentano y se encuentra en estrecha 
relaci6n con el molinero Voss quien lo castiga ( transformaci6n en un 
animal), lo lleva en tentaci6n (prometiendole qu~ ~a a recuper~r Ia 
figura humana si abandona a Ia Marmora) y par ulumo se conv.Jerte 
en Ia causa de su feliz uni6n con Ia Marmora. Par otra parte, Ia f1gura 
del Castor se encuentra ya en los mencionados apuntes de los 
hermanos Grimm y con eso se remonta a motivos de cuentos mas 
antiguos. Es posible que precisamente en esta disyuntiva se,h.alla otro 
vinculo mas entre los motivos de cuentos de hada y Ia saura de Ia 
epoca en el Cuento de Ia Marmota. 

El estilo 

A Ia variedad de los motivos narrativos en el Cuento de Ia 
Marmota tambien Ie corresponde un estilo variado. La simple prosa 
narrativa .alterna con intercalaciones en verso, las cuales, como ya 
indicamos en parte ofrecen un trasfondo y un adorno a Ia acci6n, en 

' · , 1 ·' Ia parte explican lo suced1do y llevan mas adelante a accwn, como 
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balada del caballero Konrad, Ia cual en Ia cancion del mirlo refiere el 
origen de Ia Marmora. Este cambio entre verso y prosa de por sl no 
constituye nada extraordinario en el cuento, aunque las intercala
ciones en verso de Brentano son mas largas que las que, por ejemplo, 
se encuentran en los cuentos de los hermanos Grimm. 

Se impone, sin embargo, Ia pregunta de si Ia manera de hablar 
del molinero Voss, ante todo, no rompe el margen de lo que suele 
calificarse como cuento. De primera intencion, se tiende a contestar 
que sL Pero si se considera que Voss, a craves de sus relaciones con los 
esplritus de Ia tierra, su jardln de piedras preciosas y sus conoci
mientos del poder magico de las flores compuestas por piedras 
preciosas y las velas magicas, se convierte en una figura del campo de 
lo maravilloso, su persona ya no aparece incompatible con el cuento. 
Vista desde esta perspectiva, su manera de hablar puede verse como 
formula magica, y se puede imaginar que como tal les parezca a 
oyentes infantiles, por ejemplo, aunque no plenamente comprensible 
pero sl bien adecuada dentro del marco de un cuento. Cabe observar 
en este contexto, que el episodio del molino infausto ya se encuentra 
en los apuntes de los hermanos Grimm que sirvieron a Brentano 
como modelo para su C4fnto y que Ia semejanza va hasta el extrema 
de que ya los apuntes rezan: " ... El (molinero) tambien quiere educar 
a su unico hijo como molinero, pero este tiene una invencible inclina
cion hacia los estudios, en los cuales logra grandes progresos, pero, 
para complacer a! padre se queda con el oficio".B 

Aqul tenemos, pues, Ia polivalencia de un cuento artlstico 
romantico. Para un lector superficial o un oyente infantil, e1 poeta 
parece enriquecer una narracion sencilla con juegos de palabras. Pero 
a los contemporaneos de Brentano y aquellos que conocen su epoca, Ia 
satira ofrece un elemento adicional que los invita a Ia interpretacion y 
con ello presenta un incentivo que va mas alia del escuchar 
pasivamente. 

Tambien se hace notar el narrador del cuento y recuerda, como 
Ia abuela de los cuentos de hadas, su existencia a! lector o a! oyente: 
"Ahora les quiero contar como les fue a la mala senora Wirx y a la 
Murxa ... -Murxa yada, como recordareis, bien apaleada encima del 
costal de harina sabre ellomo del burro ... "34 Es muy facil imaginarse, 

ll •• ... Er (der Muller) will auch seinen einzigen Sohn sum Muller erziehen, allein 
dieser hat einen unbesiegbaren Hang zum Studiren, worin er es auch we it bringt, 
jedoch dem Vater zu gefallen, behalt er das Handwerk bei". En: Rolleke, Heinz, 
Marchen aus dem Nachlau der Bruder Grimm. Bonn 1977, pag. 214. 

H "Ich will euch nun erzahlen, wie's umerdessen der bosen Frau Wirx und der 
Murxa gegangen. - Murxa lag, wie ihr euch erinnern werdet, tuchtig 
abgt!prugelt uber dem Mehlsack auf dem Esel ... "En: Werke, vol. III, pags. 258-
259. 
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a! leer o olr estas palabras, a Brentano como narrador en el drculo de 
sus amigos: "Como narrador y cantor de genial improvisacion de 
textos propios y ajenos, Brentano era notable -y notorio- entre sus 
concemporaneos".35 Tambien contribuye a Ia impresion de cuento 
presentado en viva voz el hecho de qu~ Brencano e_n dos lugares 
interrumpe el preterito imperfecro de su t1empo narrauvo y relata los 
sucesos en el presence (a saber, cuando Ia Marmora salva al hijito del 
molinero del pozo y del mono; y cuando Ia harina de Ia mala Murxa se 
convierte en feos moscardones que colman de picaduras a ella y a su 
madre). 

El Cuento de Ia Marmota: un cuento artistico romantico en Ia 
"busqueda del paraiso perdido"36 

Las consideraciones precedences permiten ahara sacar un 
resumen de varias conclusiones. Se ha demostrado que el Cuento de Ia 
Marmota se distingue por una gran polivalencia tanto en sus fuences 
y motivos como en su elaboracion. Para Rolleke, Brentano es: " ... el 
mas productivo y, respecto de Ia incorporaci6n de motivos de cuencos 
populares y literarios, el mas importance de los poetas (creadores) 
alemanes de cuencas artlsticos"Y 

En cuanco a Ia acci6n, el Cuento de Ia Marmota sigue los 
conceptos que generalmente se tienen de un cuenco popular. El heroe 
inocence y piadoso se encuencra en una situacion agobiance y difkil 
(en algunos cuencos sucede que sale buscando aventuras). Fuerzas 
sobrehumanas y tambien animales vienen en su auxilio. El elemenco 
de lo maravilloso encaja, sin interrumpirla, en Ia acci6n y el heroe 
hace, sin titubear, lo correcto o sigue los consejos y advertencias que 
se le dan, en el momento adecuado (en aquellos cuencos en que nolo 
hace, se atrasa la soluci6n del conflicto) . Tambien esra presence el 
elemento pedagogico del cuento, o, como lo llama lise Mahl: Ia 
moraleja del cuenco.3B AI fin triunfan Ia inocencia y Ia piedad, lo que 

}~ "Als ein genial improvisierender Erzahler und Sanger eigener und fremder 
Texte war Brentano bei den Zeigenossen beruhmt - und beruchtigt". /bid., pag. 
1068. 

}6 comp. Fruhwald, Wolfgang: Das verlorene Parodies. Zur Deutung von Cleme_ns 
Brentanos 'Herzlicher Zueignung' des Marchens 'Gockel, Hinkel und Gackeleta'. 
En: Literaturwissenschafdiches Jahrbuch im Auftrage der Gorres-Gesellschaft, 
NF III, 1962. .. . 

l7 " ... der produkrivste und hinsichdich der Einarbeitung .. volksl~uf•ge~. un~ 
literarischer Marchenmotive bedeutendste deutsche KunstmarchendKhter · En. 
Rolleke, Heinz: Clemens Bretano. En Enzyklopadie des Marchens. Berlin-New 
York, 1978-, vol. II, pag. 772. 

}8 comp. Mahl, op. cit., pag. 33: "Die Motive der dankbaren Tiere und Mens_chen 
srehen in engem Zusammenhang mit der Mora l des Marchens, die unbed~ngte 
Gerechtigkeit erfotdert, harte Bestrafung der Ubeltater und Betruger und hohe 
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significa en nuestro cuento: Ia Marmora recupera sus derechos como 
princesa de Borgofia, el Castor es retransformado en un hombre el 
amor fie! se recompensa y Ia mala madrastra y Ia hermanas,tra 
reciben su castigo. De esta manera, el Cuento de Ia Marmota cumple 
con lo que se espera de un cuento popular. 

. ~on todo, no es un cuento popular, sino un cuento anistico. Las 
tradteiOn~s que se juntan en el, esran elaboradas y reunidas en una 
nueva un1dad por Ia imaginaci6n poetica de un individuo. EI cuento 
surge de Ia tradici6n an6nima y crece mas de ella para convertirse en 
obra de un solo poeta, a quien conocemos: Clemens Brentano. 

Que este cuento ademas de ser arristico, es tambien romantico 
s~ revela en su polivalencia y sus alusiones y referencias mulriface: 
tteas. y .:-como aun ha de verse- en su "busqueda del paraiso 
perd1do . Brenrano saca sus motivos e ideas de las mas variadas 
fu~ntes de la_literatura europea, en adici6n se cita, varia y parodia a si 
m1sm?. AI 1gual que denrro del cuento los diferenres episodios, 
parec1dos a ornamentos arabescos, se combinan en una unidad 
sefial~n a Ia vez hacia relaciones con otras obras de Brenrano. Ya s; 
m~nc10naron algunos de# esros puntos de co macro; cabe indicar uno 
mas. ~n el Cuento de Ia Cas a de Starenberg, el molinero Radlauf, 
encam~nado a Ia busqueda de su pasado, halla los cuatro elementos: 
agua, t1erra, fuego, aire, cuyas relaciones mutuas se describen en gran 
detalle.3

9 
Aunque presenrados en una estructura mas sencilla 

tambien en el Cuento de Ia Marmota cooperan los representanres d; 
lo: cuatro elementos: el agua ~n las figuras de Ia senora Lureley, de Ia 
seno~~ Else y del C,a~tor; Ia t1erra, represenrada por el molinero en 
relac10n con los e~pmtus de Ia tierra; el aire en las aves, y el fbego en 
las ~elas de Ia VIda. El ansia romanrica por restablecer Ia unidad 
p_erd1da entre el hombre y Ia naturaleza se simboliza en esta coopera
o6n entre los elementos. 

, La busqueda ,de esta . unidad perdida, a su vez constituye Ja 
busqueda del para1so perd1do. La poesia romamica abarca Ia linea 
desde el pasado, pasando por el presence hacia el futuro. AI igual que 
e?_ m~chos cuenros ~opulares, el pasado o el comienzo se da en el 
n1~0 ~nocenre, en nuestro caso en Ia princesita de Borgofia en su 
banenta y el pescador Castor que vive en estrecha relaci6n con Ia 
natu~aleza. El desgarramienro del presence se refleja en Ia situaci6n 
agobl_a,nt~: de, I~ Marmora y Ia transformaci6n del Castor y en esto 
ramb1en Ia sat1ra en contra de los conremporaneos tiene su Iugar 

Be_lohnung fiir edle Ta~en. Dies ist durchaus ein erzieherischer Zug des 
l9 Marchens un? zu_gle1ch e10 Ersatz fiir die oft sehr ungerechte Wirklichkeit .. ."' 

co~p. 1nvestJgac10nes de I. Akit para el seminario de Wolfgang Friihwald 
Un1vers1dad de Munich 1979. ' -
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· bo' Jico: represemar el mundo opuesro. Pero el tratamienro del 
Slm . , 'I" d olinero Voss ya sefiala haoa un futuro mas conc1 1a or. 
m Aqui se hace visible una diferencia notable entre el cuento del 
poeta romamico Bremano y u_n cuento popular.dEn, los

1 
cuentdos de Io

1
s 

h anos Grimm y otros s1mtlares, Ia meta que ana a canza a con a 
err:pensa de los buenos y el castigo de los malos. AI estilo del "y 

reco .. I M I 
desde entonces vivieron felices hasta Ia muerte _a armota y ~ 
Castor se quedarian sentados en el trona de Bo_rgona. Bremano, sm 

bargo va mas allci. Cuando su permanenoa en el trono causa em , · 1 · 
inconvenientes y peligro, los dos renunoan_ vo u~tanamente y, 
conscientes de su acci6n, regresan a Ia vida senctlla, un~da ~ _Ia n_~tura
leza, de una familia de pescadores. Esto recuerda la s1gntf1caoon de 
los oficios originales, pescadores, cazadores, pastores, que se _n?,ta 
sabre todo en la poesia lirica de Brenrano, y su larga trad1c1on 
simb6lica, y ofrece un contraste intencional con el cuemo popular El 
pescador y su mujer (tambien conocido por Brentano) en el cual el 
regreso a Ia misera choza constituye un castigo y ?onde el pescador y 
su mujer siguen todavfa. El pescador y su muJer de Brem~no, al 
contrario, buscan en su regreso el restablecimie?t~ de la un1dad ,de 
rodos los seres vivientes y con esro el resrableom1ento del para1so 
perdido.40 , 

El pasado y el futuro se enlazan en nuestro cuento aun de otro 
modo. Es significativo que el nombre del pescador _C~stor sea Per_rus 
(Pedro) y con ello sefiale a! pescador Pedro de la B1blta al cual Cnsro 
dice: "No temas, de hoy en adelante secas pescador de hombr~s" 
(Lucas, 5, 11). Peroni aun con el regre~o del Ped~o Cast?r y su muJ~r 
a la vida sencilla termina el cuento, smo que s1gue senalando mas 
adelante hacia el futuro. La narraci6n de su historia dentro del marco 
de los Cuentos del Rhin persigue una finalidad: Ia de recuperar a su 
hijita Ameleya. La importancia del nifio y de lo infantil es de gran 
importancia para Ia comprensi6n ?e la obra ~e ~re.~tano.41 Y esro_, de 
nuevo, recuerda las palabras de Cnsro en la Btblta: Les aseguro? Sl no 
cambian y vuelven a ser como los nifios, no podran entrar a! Remo de 
los Cielos" (Mateo, 18, 3 ). El cuento de Brentano comienza con Ia 

40 comp. Friihwald, Wolfgang: Clemeni Brenta~o, 1778:1842. En; Deut_I~.he 
Dichter der Romantik. Hrsg. von Ben no von W 1ese. Berltn 1971, pag. ~86. ··· 
Regeneration des verlorenen Paradieses, das heisst Wiederherstellung e~nes von 
Rationalitat und Bewusstheit nicht gebrochenen Zustandes 1nnerer Harmon1e 
und ideeller Einheit des Seins, ... " . . . 

41 comp. Schaub, Gerhard: Le genie enfant. Die Kategorie d~J Kmdllchen bel 
ClemenJ Brentano. Berlin-New York 1973 y Zahn, Annehese: Motn·enent
Iprechungen in Clemeni Bretanoi Romanzen t•om Roienkranz rmd m Jetnen 
Marchen. (Diss.) Frankfurt/Main- Wiirzburg 1938, pag. 91: "Bretano u:,urzelt 
wie kaum je ein Dichter Jchlechtin und aumahmloi m der Kmdhett. 
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nina Marmota-Marzibille y deja abierto el camino hacia el futuro -al 
paraiso futuro- con Ia nina Ameleya. Las palabras de Cristo "si no 
vuelven a ser como los ninos" tambien h allan su expresion en el 
cuento Gockel, Hinkel y Gackeleia en cuyo final codas las figuras del 
cuenca, inclusive el narrador, se convierten en ninos. En los cuencas 
de Brentano el nino, pues, es el comienzo y lo infinito a Ia vez y en 
esto se halla Ia vislumbre de Ia unidad, Ia esencia de Ia poesia 
romantica.42 Tal vez debemos contentarnos con esta vislumbre de Ia 
unidad, pues el mismo Brentano escribio: "jCuanto se asombraria Ud. 
si yo supiera explicarle un cuento de estos hasta los ultimos 
detalles!"43 

Para los textos de Brentano vease: 

Brentano, Clemens: Werke: Studienausgabe in vier Banden. 
Miinchen 1963-1968, Band III: 2. Auflage 1978. 

Trama del Cuento de Ia Marmota 

El cuenca empieza con el tema, bastante frecuente en los cuencas 
de hadas, de Ia madre con dos hijas, entre las cuales Ia malay fea es Ia 
preferida, mientras que Ia buena y hermosa tiene que realizar las 
tareas mas diffciles y solo recibe mal erato y castigo par sus esfuerzos. 
En tres encuentros (con las ondinas Lureley y Else; con el peral 
magico y el cazador, y con el molinero del molino nefasto) Ia buena 
hija, apodada Marmora, logra cumplir con una tarea imposible y 
regresa colmada de clones. La hija mala, Murxa, tratando de imitar Ia 
suerte de su herman a, sale de los mismos encuentros, castigada. U n 
pescador, convertido en castor, es el mas fie! amigo y ayudante de Ia 
Marmora y gracias a ella recupera su figura humana. 

El cazador resulta ser el hermano de Ia Marmora, princesa de 
Borgona, (quien de nina fue robada par Ia senora Wirx, madre de 
Murxa), Ia reconoce, castiga a esas dos mujeres y lleva a su hermana 
de regreso a Borgona, donde se reline con elias el Castor, ahara en 

42 camp. Strohschneide?-Kohrs, Ingrid: Die romantische /rome in Theorie und 
Geitaltung. 2., durchgesehene und erweiterte Auflage. Tiibingen 1977, pag. 42: 
"In diesem Sinne einer inneren sich immer weiter durchbildenden 
Unendlichkeit nennt Schlegel das 'eigentliche Wesen' der romantischen 
Dichtart: 'dass sie ewig nur werden, nie vollendet sein kann'; und sein Vergleich 
dieser Philosophie mit dem, was 'der Witz der Philosophie' ist, den er auch als 
das 'Prinzip und Organ der Universalphilosophie' bezeichnet, trifft genau zu: 
beide fiihren auf 'Ahndung des Ganzen"'. 

4
j "Wie wiirden Sie de Hande iiberm Kopf zusammenschlagen, wenn ich Ihnen so 

ein ..Marchen bis in die kleinsten W endungen erklaren konnte". Cit a segun 
Friihwald: Das ver/orene Paradies, op. cit., pag. 113. 
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figura humana. AI morir el hermano, el Castor y Ia Marmora 
prometen casarse y reinar juncos en Borgona. 

Wirx y Murxa, mientras tanto, Iogran el perdon de Ia Marmora 
pero siguen tramando en contra de ella, y, llegado el dia de Ia boda d~ 
esta y el Castor, Wirx mete en ellecho nupcial a Murxa. La Marmora 
sin saber lo que pasa, pero siguiendo los consejos del molinero' 
cambia las velas de Ia vida y son Wirx y Murxa quienes mueren ens~ 
Iugar. 

Siendo reyes de Borgona el Casto r y Ia Marmora, un rey vecino, 
descontento con que un pescador sea rey, se une con Ia nobleza de 
Borgona. Para evitar Ia guerra, el Castor y Ia Marmora abdican al 
trona y siguen viviendo como una sencilla pareja de pescadores en Ja 
ciudad de Maguncia donde su destino se enlaza con el de las figuras de 
los demas Cuentos del Rhin. 
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