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I.- INTRODUCCION 



Intraducci6n 

Las leyendas, rica producto de la creeci6n del vulgo y reflejo ay 
t~ntico de le eenaibilidad y sentir populares, merecen eer examinadas 
con mucha etenc16n porque son parte integral de la riqueza de nuestro 
pasado cultural. 

Es indudable que estas narraciones son un producto social deform.! 
do e trov~s de lea generaciones. La aociolog{e lee considera como fru
to de lee idees relacionadas con le vida colectiva y can las institu
ciones de una sociedad determinada, por lo que su estudio ofrece hori
zontes ilimitados. 

Con el presente trabajo pretendemos aventurarnos en el misterio -
que envuelve al origen y evoluci6n de las leyendas, en el valor liter! 
ria de estos relatos y en la influencia del contexto de le capital de 
la Nueve EapaMa en la creac16n de leyendas populares. 

Por ser ten vasto el número de relatos legendarios ambientados en 
le capital novohiapana, hemos resuelto centrarnos e6lo en leyendas es
critas, para cuyo efecto elegimos cuatro autores mexicanos: Juan de -
Dios Peze, Vicente Riva Palacio, Luis Gonz61ez Dbreg6n y Artemio de V.!!, 
lle-Arizpe. 

Decidimos iniciar este trabajo, por considerar necesaria una ma
yor profundizaci6n en el conocimiento de lea leyendas populares mexic.! 
nas, cuya importancia es hoy méa vigente que nunca, porque cada die -
van muriéndose más tradiciones en M~xico, y un estudio de este tipo -
puede dar pie e ulteriores investigaciones. 



n ... LA'LEVENDA 



CAPITULO I 

21.- Historia del t~rm1no ªleyendaª e intento de definici6n del mismo. 
21.1.- El problema 

El primer escolla con que tropezamos el realizar la presente in
veetigaci6n, fue el de hallar una definici6n adecuada pera el tirmino 
ªleyenda". 

Las fuentes que consultamos ofrecen un gran nómero de definicio
nes que, sin esnbergo, adolecen de falta de exactitud por no tomar en -
cuente caracter{eticaa importantes de este gfinera. 

Par otra parte, hallemos une tendencia lllJY generalizada por defi
nir a le leyenda, partiendo de su comparac16n con otras manifestacio
nes colectivas telea cOlllO el mito, la tred1c16n, el romance, le au,er.! 
t1ci6n, el cuento, la conseja, le en~cdote, le f6bula y atrae 1• Incl.!:!, 
eo le etnografía estudie el mito y e la leyenda sin diferenciar entre 

4.- Cf. Ponce de Elizundle, Naeml, Estudio e importancia literaria de -
lee le~endes meres, Tesis de maestro en letras eepeffolae, Mfixico, 
ÜNAM, ec. de F tosof!a y Letras, 1951, PP• 14 y 27-32 

-Cf. Anaya Ju6rez, Else, Escritores mexicanos de leyendas, Teeie de 
maestro en Letras españolea, M&xlca, UNAM, Fac. de Filasof!a y Le
tras, 1953, PP• "ta-24 

-Cf.,Garza, Garza, Baudelio, Estudio sobre la leyenda en H~xico, Te 
ale en opci6n al grado de Lle. en Lengua y literatura eepaftoles, -
Monterrey, Universided Labastida, 19671 pp. 4 y 5 
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uno y otr•• 
El caer en compar•cionea 1emejantee, adetn¡s de conrund1r, 1Mp1de 

lleg•r a l• def1n1ci6n de1ead•, ya que en in6til confrontar entre e! 
m•n1fieet1cionea divergentes. 

Noaotroa optemos por revisar loa reaultadoa proporcionado• por •! 
guna1 1utor11, cotejarla• con nuestras propias obeervacione1 1obre va
rias leyendas ambientad•• en la capital de la Nueva E1p•ff1, y obtener 
de esta manera nuestros propios reaultadoa. 

La opini6n de o. Marcelino Henfindez y Pelayo ee que l• leyend1 d! 
riva del cuenta, y Pez• habla de la semejanza entre ambo1. 

Para Lula Gonz6lez Obreg6n y M1nuel rern6nde2 Gonz6lez, l• leyen
da 11 une trad1ci6n escrita, mientras que Noem1 Ponce de Elizundia 
piensa que e1 una narrsci6n breve formada " ••• de generac16n en genera
ci6n, pero p1rtiendo siempre de un hecho real, Que rué (1ic] o ea, mo
tivo de creencia" 2• Sin embargo, veremos m•e adelente que ne tad1e 

laa 11vendae ea inspiran en acontecimientos remle1, aunque varice autg 
res de leyendas ee hayan documentado en el acerva popular y en la h1e
tor1a antes de escribir. 

SegGn el sentir de Juan de Dios Pez•, le leyenda as una relac16n 
da euceBGI que tienen m6e de tradicionales o maravilloaoa que de histk 
ricos y verdaderos 3; aunque, como verl!ITl~I deepu&a, tanto loe elamen-

2 •• Pence de Elizundia, Noem!, ap. cit., P• 124 

tr•-
la -



toe reales como los fent~sticcs juegen un importante papel en toda le
yenda. 

El criterio de Else Anaya define a la leyenda como le "narreci6n 
de un hecho hist6rico o fabuloso ••• en la que intervienen diversos el! 
mentas, tales como la fantasía popular, le imaginaci6n y el espíritu -
del pueblo ••• • 4• 

Muchas veces una leyenda desfigure el hecho real que le dio ori
gen, por ejemplo, le historia del rey Arturo y los caballeros da le M! 
se Redonda 5• 

Van Gennep define a la leyenda como una narraci6n localizada, in
dividualizada, que es objeto de creencia; y Garc!e de Diego ea del pa
recer de que ee trata de • ••• une narraci6n tradicional, fant6stice, 
esencialmente admirativa, generalmaite puntualizada en personas, 6paca 
y iugar determinados" 6• 

Aunque lea leyendas no siempre aon fantásticas, s1 suelen ser ad
mirativas y "localizadas•, ye que sus autores generalmente se preocu
pen par ubicarlas lo mejor posible dentro de un contexto hist6rico 
bien determinado, y en un ambiente f!aico claramente reconocible e 

4.- Anays Ju~rez, Elsa, op. cit., p. 19 

5.- Arturo vivi6 en la Gran Bretefta en el aiglo VI de nuestra era, y -
fund6 la orden de los caballeros d~ le Mesa Redonda. En le Ede~ Me 
d1a se rode6 a esta figure de toda una gama de sucesos meravillo-
eos, miamos que se reunieron en loe ciclos 8ret6n y Carolingio. 

6.- García de Diego, Vicente, Antología de Leyendas de la literatura -
universal, Ja. ed., Madrid, Ed. Labor, 1958, p. 31 t. I, epud Gar
za, Garza, Baudelio, op. cit., p. 3 
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identificable en documentos. 

21.2.- Historia del problema 

Antes de volver sobre le definici6n de w1eyendan, conviene revi
sar la historia de esta palabra. 

El vocablo "leyenda" proviene del latín legenda, que significa -
M lo que ha de leerse". 

Antiguamente s6lo se conocie le Leyenda ~urea, que versaba sobre 
vides de santos y era leída a determinadas horas en les comunidades rs. 
ligioaas. 

Tiempo despufie este vocablo sufr16 un cambio sem&ntico el uaeraa 
pare designar algunas gestas medievales, y ae1 lleg6 a hablarse de lee 
leyendas de Rodrigo y de Los aiete infantes de Lera 7• Hoy en die, BU!!, 

que ye no se llama asi a los Cantares de gesta o a los Romances, la P!! 
labre se ha extendido pera nombrar a las narraciones que hoy noe ocu
pen. 

Quizfi porque al principio se llmm6 "leyendas" a lea vidas de san
tos y ~ates suelen ofrecer elementos extraordinarios o merevillasoa, -
se piense que la leyenda moderna debe contenerlos siempre¡ sin embar
go, no es aei. Por ejemplo, en las leyendas de "La machincuepa• y en -
le de "La quemada" 8, tales ingredientes sobrenaturales permanecen au-

7.- Cf. Sainz de Robles, Federico Carlos, Ensayo de un Diccionario de 
Literatura, 2a. ed., Madrid, Ed. Agu1lar, 1934, PP• ?14-715, t. 1 

a.- Cf. An6n1mo, ~ria y leyendas de las calles de México, con los 
datos eportedoa por loe historiadores de todos los tiempos y algu
nas informaciones inéditas e interesantea, Sa. ed., México, Ed. El 
Libro Espaffol, 1951, pp. 107-110 y 117-122, t. I 
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sentes. 

21.3.- Definic16n de la leyenda 

En nuestro intento por definir e la leyenda tomaremos algunas 
constantes generales en ellas, auxili6ndonos con las definiciones ants 
riormente expuestas unidas a nuestras propias observaciones. 

21.31.- Caracteristicea constantes en las leyendas 

- Toda leyenda es siempre un relato breve. 
- En las leyendas intervienen elementos tanto reales como ficti-

cios, en diferentes proporciones. 
- Estas narraciones se desarrollan en una fipoca hist6r1ca y en un 

tiempo y espacio determinados y claramente identificables. 
- En ellas se describe siempre de manera detallada, la ~poca y am 

biente físico en que se s1t6an. 
- Su autor es generalmente an6nimo. 
- Todos estos relatos gozan de mayor o meno» grado de credibili-

dad. 
- Toda leyenda resume intrinaecamente un fin moral. 

21.4.- S{nteaie 

Pare concluir ofrecemos la siguiente def1nici6n, que quede sujete 
e posibles modificaciones nuestras o de otros investigadores: 

las leyendas son narraciones breves de carácter popular en las -
que intervienen elementos reales y ficticios en diferentes proporcio
nes, se desarrollen en una época hist6rica más o menas remota y en un 
ambiente f{sico bien definido, y son objeto de creencia en mayor o me-
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nor gredo. Son de autor generalmente an6nimo y conllevan veladamente 
un fin moral y un juicio de valor acorde con la sociedad en le que se 
ubican 9• 

21.s.- La leyenda: lun género literario? 

En cualquier investigeci6n literaria sobre la leyenda cabe, en 
primer t~rmino, le necesidad de determinar si estas narraciones conat! 
tuyen erectivamente un género. 

21.51.- Cueationernlentos sobre la teoría de los gén~roa literario~ 

Después de haber leido diferentes definiciones sobre los géneros 
literarios, concluimos qun éstos son cada uno de loe patrones ideados 
con ~1 fin de incluir en ellos a todas las obrea literarias para sist,! 
matizarles y facilitar eu eotudio¡ sin embargo, actualmente hay contrE, 
versie en torno a la Teoría de loa géneros literarios, le cual nac16 
con Ariat6telea y se difund16 e travé~ de su Poética; coy6 en crisis 
durante el barroco y aufri6 revie16n general desde el Romanticismo. 

Loa géneros literarios fueron ideadas partiencb del principio de 
orden fundamental en el arte cl6sica, que facilitaba la catalggsc16n 
de sua obres dentro de cada uno de loe tres géneros de la claaific! 
ci6n griega: épico, lírico y dram6tico. Este objetivo era alcanzable 
gracias e que estas producciones literarias no rebaeeben nunca loe 11-

9.- Por ejemplo, en las leyendas ambientadas en le capital de la Nueva 
Es~aMa son muy frecuentes algunos elementos de moral cristiana tan 
propios de esta época hist6r1ca (vid. infra, pp. 97-100) 
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mitas correspondientes a cada uno, ni tampoco se conceble otro sistema 
de clasificaci6n de géneros 10• 

Fueron loe autores prerrom~nticoe y románticos quienes se sintie
ron urgidos por la necesidad de renovar los modelos greco-latinos, ya 
bastante devaluados y caducos en manos de los neoclásicos, y aunque no 
loe rechazaron todos, si se negaron a someterse s los cánones que loe 
reglamentaban; no aceptaron le diferenciaci6n escrupulosa entre los g! 
neroe ni su jerarquía, as! como tampoco la separaci6n estricta entre -
lo tr6g1co y lo c6mico. También buscaron otras fuentes en el pasado n.!! 
cion¡!l y re-crearon formas poéticas populares, y asi establecieron un 
nuevo concepto de arte que trataba de sustituir al tradiciona111 • 

Desde 1710 comenzaron a multiplicarse los ataques en contra de la 
pureza de los g6neros literarios en Inglaterra, Italia, Francia, Alem! 
nia y EapeHa. 

Ve en nuestro siglo, Benedetto Crece consider6 a loa géneros como 
abstracciones con valor de categor!es estéticas, y se opuso a toda di
ferenc1aci6n por considerarle falta de sentido 12• 

10.- Cf. Wellek, Ren~ y Warren1 Auetin, Teor!e literaria, 4a. ed., Ma
drid, Ed •. Gredos, 1966, p. 282, BibÍÍoteca romLnics hisp~nics. 
Tratados y monografías núm. 2 

11.- Cuando Lamartine busc6 un editor para sus Meditaciones, hubo uno 
muy famoso que se neg6 e publicarlas por no corresponder clarame.!l 
te a ningún género consagrado. Anos después, cuando el conde Cho.!;! 
kiewica eecuch6 la lectura del Wallenrod de Mickiewice, se preocu 
p6 por no poder ubic6raele en ning6n g&nero conocido. -

12.• Cf. Hombravella, Francisco J., au6 ea la literatura, Barcelona, 
Ed. Salvat, 1973, PP• 53 y 55, lblloteca Selvet de grandes te-
mes, núm. 95 , 
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En 1939 se celebr6 en Lyon el IIIe Congras internetlonal d1histo1 
re litt~rsire en el que se obord6 exclusivamente el problema de loa gf 
neros, y las ponencias ah! presentadas revelaron concepciones totalme.!l 
te dispares. 

Ninguno de loe autores consultados por nosotros coincide con otro 

en la definic16n, y mucho menee en la clas1ficec16n de los g~neros li

terarios. El mismo Kayser afirma que hay vaciedad en la noc16n de gén! 
ro13. 

Según Wellek y Warren loa géneros literarios son como cualquiPr 
1nstituc16n susceptible de reforma, y cada obra literaria nueve puede 
ensanchar la defin1ci6n de un gé11ero para incluirse en él, por lo que 
estos autores e6lo se limitan a "brindar interrogantes y tanteosn, co

mo ellos mismos dicen. 
El concepto de "g~nero literario" y de sus clasificaciones ha si

do modificado vurias veces a lo largo de la historia. Le moderna teo

r1a de loa g~neros literarios no diferenci& loe g~neros entre si, sino 
m6a bien se preocupa por encontrar eu comGn denominador asi como loa 
;rt1flcios y prop6eitos literarios que comparten14• 

13.- Cf. Kayser, Wolfang, Interpretac16n y an611s1s de la obra litera
ria, 4a. ed., Madrid, Ed. Gredas, 1976, p. 436, Biblioteca rom~n1 
C"&"hisp6n1ca. Tratados y monografias núm. 3 -

14.- Cf. Wellek, René y Warren, Austin, op. cit., p. 436 
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21.s2.- Clasificaci6n literaria de la leyenda 

A partir de lo expuesto anteriormente y por rezones tradicionales 
de orden, intentaremos ubicar a la leyenda dentro de un g~nero litera
rio, aunque con sus debidas reserves. 

No obstante, entes de abordar nuestro objetivo, ea importante 
aclarar que le leyenda, que se cult1v6 de manera floreciente y de for
ma prioritaria en el Romanticismo, complica m~s el problema de su ubi
caci6n dentro de un género literario debido a le singular independen
cia que moetr6 esta corriente hacia loe c~nonea tradicionales y que se 
refleje en eetoa relatos. 

En erecto, si el g&nero ~pico ee caracferiza en forma general por 
le objetividad en el trato de sus temas, es posible aceptar e las le
yendas como poemas épicos menores por algunas carecter{aticae objeti
vas reanidae en elles; sin embargo, em&n de estas eepectae, en le le• 
yende figuran temb16n un buen número de elementos fuertemente subjeti· 
vos, que hacen pensar en la posibilidad de que estas narraciones pert! 
nezcen al mismo tiempo al g'nero lírico. 

21.s21.- Lo objstiva en la leyenda 
1.- Las leyendas son narraciones inspiradas en hechos conocidos gra

cias e documentos o a la tr8dici6n. A veces estos relatos corren para
lelos a la historie, aunque su validez como documentos hiat6ricoe na
cional es sea nulo. 
2.- La epopeya se caracteriza por le excelencia de eu tema as{ como -

por su magnitud extraordinaria. Na cualquier hazana presta elementos 
suficientes pera la creec16n de una pieza épica, aunque e! pueda juat! 
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ficar el nacimiento de Ul'\!I leyenda; sin embargo, s6lo unas cuantas de 
ellas se asemejan el g~nero ~pica de manera total. Un ejemplo seria la 
que hable sobre le fundeci6n de Rama. 
3.- Le leyenda, el entrelazarse con le historie, precisa nombres de -

pereonajee y lugares, e incluso llega a seReler feches aunque lo nor
mal es que caigan en confusiones y anacronismos que, por otra parte, -

contribuyen al carácter na hiet6rico de estas relatos 
Por lo general loe escritores de leyendas se inspiraron en tradi

ciones populares que enriquecieron con sus conocimientos, investigeci~ 
nea y recursos estéticas 15, aunque a veces ellas miamos crearan sus -
propias argumentos. 

Hubo también escritores que re-crearan leyendas ya escritas, gra
cias e lo cuai hoy tenemos acceso a varias versiones de un relato ori
ginal. 

15.- Justo Sierra 0 1Reilly, Artemia de Valle-Arizpe, luis üonz&Íez 
Obreg6n, Juan de Dios Peza, José Maria Harraqui y otros, se docu
mentaron en archivos, bibliotecas y manuscritos, buscando además 
testimonios de sncianoa y testigos oculares de algunos eucesoe, y 
algunas de ellos hacen aluai6n al trabajo de inveet1gaci6n previo 
a su creaci6n 11 teraria. En "La mu late de C6rdoba11 o. Luis Gonzli .. 
lez Obreg6n dice: "Antes de nosotros, ya otros escri torea l_a han 
referido, ya algunos poetas la han cantado; pero ni loa primeros 
ni los segundos han tomado sus noticias de polvorientos c6dices -
ni de arrugados pergaminos". (Gonz~lez Obreg6n, Luis, M~xico vie
JQ, H~xico, Promexe Editores, 1979, P• 336, Col. Clásicos de la -
riteratura Mexicana, s.n.) 
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21.522.- Lo subjetivo en le leyenda 

1.- Le leyenda, aunque narra sucesos ajenas el escritor, suele hacer
lo con un marcado subjetivismo; eu autor no desaparP.ce sino que expre
se libremente sua sentimientos, mezclados con 1nesperedoa raptoa de eE 
tusiasmo. 

Esta nota subjetiva aparece m~a o menos acentuada dependiendo de 
cada autor y de cada leyenda. A continuac16n se exponen dos ejemplos -
escogidos el azar: 

"IDh piadosos y felices tiempos en que los santos se contaban por 

centenas y los milagros por m1llareel IDh tiempos de candor y de ino
cencia en que la fe obraba innumerables portentoal Tiempos qce mejor -

que los antiguos podrían llamarse f~bulosos, y que han desaparecida -
tal vez para siempre ••• n 16 • 

"IMeldlto hombre 6atel ••• IQu& vida ese de don Gonzalo! Dedicada 
toda ella, por entero, e menoscabar honres, e derribar le entereza de 

las vírgenes" 17• 
La leyenda suele abundar en arrebatos entusiastas, en 1m6genea y 

descripciones que pretenden despertar sensaciones no s6lo est6ticas en 
el lector. 

16.- Gonz6lez Obreg6n, Luis, •El milagro de Maria Poblete• en op. cit, 
p. 309 

17.- Velle-Arizpe, Artemio de, 11Sin morir estaba mueartoª en Historia, 
tradiciones y leyendas de calles de México, 2a. ed., ~éxico, Ed. 
Diana, 1979, p. 295 
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Su estilo a menudo es "Apasionado, impetuoso, redundante y, pare_ 
nuestro gueto actual, algo declamatorio; emplee la hipérbole, y sobre_ 
todo le exclamaci6n hasta un extremo ••• •18 nunca antes alcanzado. 

21.523.- Consideraciones finales 

Oe lo anteriormente expuesto podemos concluir que la leyenda per
Lenece al género épica-lírico19• 

Lo épico lo constituye fundamentalmente su fondo, eunque muchas -
veces es posible hallar en elle sucesos hist6ricoe tan deformados, que 

podrán ser tomados como ficticios. 
Hay autores que han dado a les leyendas el nombr1 de "epopeyas 

cortes", afirmando que son ° ••• le auténtica célula germinal de le for
ma larga de la epopeyan20• 

En cuanto e los elementos líricos en este manifestaci6n litera
ria, podemos mencionar la subjetividad y la tendancie de sus creadores 
hacia todo lo emotivo y excitable. 

Asimismo, el estilo de estos relatos refleje el lirismo de sus e,2_ 
critores, ya que ea apasionado, exclamatorio, y pretende estimular lea 
reeccion~s personales del lector, m1amae que san liberadas a voluntad. 

Adem~s, el autor imprime en estos relatos sus propias opiniones y 
sentimientos. 

18.- Ven Tieghem, Paul, El romanticismo en la literatura europea, (Tre 
José AlmoinaJ, México, UTHEA, ~958, Col. Le evoluc16n de le hume~ 
nidad, secc. IV, Hacia el tiempo presente, tomo CXXI, p. 286 

19.- Cf. id., PP• 246, 251, 337 y 338 
20.- Keyser, Wolfang, "Actitudes y formes de lo &pico• en op. cit., p. 

4?0 



CAPITULO II 

22.- G~nesis de lee leyendas 

Es muy dificil rastrear científicamente le gestaci6n, difusi6n v 
evoluci6n de las leyendas a causa de su singular naturaleza sn6nime. 

La
1 

leyenda puede surgir en cualquier momento y lugar, con tal de 
que se presente una eituaci6n favorable. Ea posible que una sociedad -
mágica propicie m~s le creeci6n de leyendas que una racional. 

Boas, un etn6grafo estadounidense, afirma que loe indios de la C,!! 
lumbie Británica, que forman una sociedad mágica, han dado origen a -
sus rituales y leyendas durante ayunos prolongados que pueden provocar 
alucinaciones 1• El antrop6logo Tylor atribuye a loa sueftos y alucina
ciones, los temas que deapu~e formarán lee leyendas 2• 

Las narraciones populares son tan antiguas como la misma humani
dad. En las leyendas más remotas Seblllot ha encontrado un intento por 
explicar los fen6menos naturales incomprensibles, y Van Gennep dice 

que la creac16n de leyendas obedece "•••ª una necesidad psicol6gica e,!!_ 
pec{fica, y no es un resultado aceeionel, espor~dico ni patol6gico, si 
no la forma normal de la actividad mental" 3• Mientras que Aayard ere; 

1.- Cf. Boas, The Mind of Primitive Man, New York, 1911, PP• 220 y 
sqq., apud Gennep, Arnold ven, La formac16n de lee leyendas, Ed. 
Futuro, Buenos Airee, 1943, P• 187 

2.- Cf. Genncp, Arnold van, id., pp. 186 y 187 

3.- Id., p. 120 
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que son el resultado de une "eurcompeneet1on" creada por el aubcons
ciente pera aetisfacer nuestros complejos de inferioridad, valifndonos 
del. fetichismo 4• 

los temae legendarios obedecen e p~eocupecionee eemejente• en to
das les civilizaciones, por lo que .hay asuntos que se desarrollen en -
pueblos bastante alejados sin que quepa le posibilidad de imitaci6n o 
copie entre ellos. 

El m~todo comparativo en el estudio de leyendas he resuelto parte 
de este 1nc6gn1te el descubrir estimulas id~ntia>e, que ahora son est.!! 
diados por el folklore, aunque naturalmente no hsy que descartar la pg 
eible migrac16n de estas historias 5• 

le critica moderna pretende revalorar las leyendea y los mitos 8!l 
t1guos e trav~e de su contraste con acontecimientos hiet6ricos, busca!! 
do en ~atoe su posible influencia. Todo esto por medio del estudio com -p~retivo de relatos, que ayuda e deslindar el campo de la leyenda del_ 
de la historie. Adem~a rectlf1ce le fecha de origen de ciertas narra
ciones fant~sticas relacion~des con acontecimientos hiat6r1coe, en une 
minuciosa labor de pasquiaes en torno e fuentes documentales, en las • 
que intervienen le eociologie, le 11ng0lat1ce, le etnogref!e, el orle!! 
tellsmo y atrae ciencias. 

Por otra parte el car~cter de las leyendas lo proporcione la !ndE, 
le del pueblo qua les origin6, el cual elige inconscientemente sus te• 

4.- Beyerd, Jeen-Pierre, Histolre des l~gendes, Paria, Preesea Univer
siteires de France, 1955, Col. Que seis-je? nGm. 670, PP• 13 V'2J 

s.- Cf. Gennep, Arnold van, op. cit., PP• J8 y eqq. 
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mas de acuerdo n su propio temperamento y los combina obedeciendo a su 
propio sentir, como un fuerte impulso espiritual que condensara su mun 
do. 

22.1.- Teor{es acerca de la formecl6n de leyendas 

A pesar de la dificultad que presenta el restreu de las leyendas_ 
en general, varios etn6lagos han propuesto algunas hip6tesis y leyes -
pera intentar explicar su surgimiento, esl como pera facilitar el est.!:!. 
dio de su evoluc16n. 

Tylor, Mannhardt, Andrew Lang y Gaidoz apoyaron la teor{e entrops 
16gica o de la generac16n espont~nes de loe temas, la cual argumenta • 
que les leyendea san formas primitivas de pensar 6• 

Por su parte, Gunkel, al comentar el Génesis, eux111ado por le • 
psicologla, estud16 el papel de las meaaa en la formac16n de mitos y -

leyendas hebreicoo; sin embargo, no logr6 dete1111inar qu6 eepectoa co
rrespond!an e le creec16n de un individuo y qu~ otros podrían haber a! 
do fruto de le colectividad. 

Otros autores intentaron someter esta manifestec16n social e le
yes, tomando en cuente todas lea circunstancias que le rodean: lugar, 
tiempo, eocimdad, influencias externas, autor y época de ~ate y siem
pre obedeciendo e los m~todoe hiet6rico1 geogr~fico y etnogr&f 1co. 

Estas leyes ruercn ideadas por eoc16logos y no impllcaron euje
e16n obeolute, sino m&s bien se usaron como esquema variable dentro de 
ciertos limites perfeccionables el ir avanzando la 11ng01et1ca, ~1 fo! 

6.- Cf. Beyard, Jeen-Pierre, op. cit., P• 24 
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klore y la etnografía. 

Según Benigni, la leyenda deforma la realidad hist6rica siguiendo 
tres tendencias que regulan su cambio, y e las cuales nos referiremos 
el hablar sobre los derroteros en le deformeci6n de la leyenda 7• 

Dlrik, Rosieres, Schurtz, Wundt, Benigni y Van Gennep analizaron 
las técnicas de combinaci6n de temas de la literatura popular, y el ª! 
gundo formul6 los siguientes principios o leyes, aplicables al origen 
y desarrollo de las leyendas 8 • 

a) Ley de los origenee.- En algunas ocasiones, lea leyendas producidas 
por pueblos con similar 1d1osincres1a, son semejantes entre si. 

b) Ley de las trasposiciones.- Guando la fama de un héroe se deb111t~, 
sus hazanas se asocian a otro personaje. Por ejemplo, Antíoco, rey 

de Siria, ee extrav16 uno vez al ir de cacerla, y uno de sus súbdi
tos, sin reconocerlo, le ofreci6 de comer. Tiempo después esta ~e
yende pas6 a Inglaterra, pero ahí el h~roe fue Godofredo Plantsge
net, y más tarde, su hijo Enrique II. En el siglo XVI el relato se 

trsslad6 e Francia, y ahí el protagonista ere Francisco I, y por ú.!. 
timo, a principios del aiglo XX en Gaecuna, el extraviado era Enri-

9 que IV • 

7.- Vid. infra, pp. 32 y 33 

a.- Cf. Gennep. Arnold van, op. cit., pp. 202-205 
9.- Cf. Sebillot, Le folk-lor~~ littérature arele et ethnogrephie tra

ditionnelle, Paria, 1913, PP• 39 y 4o 
10.• Cf. Rosieres, Raoul, V Congres internationel des traditione popu

laires, Peris, 1902, p. 13 
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c) Ley de les adaptaciones o aculturaci6n •• Toda leyenda que cambie de 
ambiente, se transforma para adoptarse a su nueva medio 10• Arnold_ 
van Gennep dice que esta ~lti~a ley sigue a la de la cr1stelizaci6n 
o yuxtaposici6n sucesiva de temas diferentes. 

En cuanto al lugar donde se originaron las leyendas, hay quienes_ 
aseguran que fue en la India, como Max Muller y Stessov11 • 

Según J. Pierre Bayard, hubo un mito original, nacido no ee sebe_ 
d6nde, pera que se transmiti6 de lugar en lugar; sufri6 deformaciones_ 

y dio origen e otras historias hasta que se lee recopil6 por escrito -
aunque su mensaje original no haya llegado hasta nosotros. Este mismo_ 
autor supone que estos cuentos evolucionadas fueron recopilados en el 

libro de los Vedas. 
Este concepto eporta una nueva dimenai6n, pues habrla que descu

brir ese teme inicial que se difundi6 por el mundo, pare entender m~s_ 

e la leyenda y a la sociedad que la cre6. 
Otros autores como Vessélovsky v Vsévolod Miller opinan que la l! 

yenda tiene influencia turco-mongola12 • 
Fauriel, Wolf, Herder y Edgar Quinet opinaron !lrt 1830, que le le

yenda procedía de un canto popular contemporfineo, y todos estos puntos 
de vista han dado lugar e singulares pol~micae. 

22.2.- Las leyendas y sus autores 

Detrfis de toda creaci6n de cualquier lndole ea natural suponer la 

11.- Cf. Beyerd, J. Pierre, op. cit., p. 16 

12.- Cf. id. 
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presencia de un autor, y le leyenda no ea la excepc16n. 
Lamentablemente no contemos con elementos suficientes que nos pe! 

mlten conocer le genuina procedencia de estas narraciones. y a6lo he -
eldo posible formular teortae que no llegan a ser m&a que meres supoa! 
cianea. 

La concepc16n rom§ntica sobre el eepiritu popular13 condujo e le 
ideallzeci6n gener,lizada de les leyendas, por le cual se lleg6 a pena 
ser que carecían de autor y que a toda leyendo la hebíe originado un 
acontecimiento de le vida real. 

En 1941 Grlllparzer rechez6 estas opiniones argumentando que ere 
imposible admitir una poesía sln poeta, y que toda leyenda reclamaba_ 
un autor individual, por lo que resultaba absurdo creer que un buen • 
d{a hubieran surgido estos relatos como una producci6n colectiva naci~ 

nal14• 
Ea comprensible que eee le colectividad le que difunde estas na

rraciones, pero esta clrcunetancia no excluye la existencia de un au
tor, aunque éste haya permanecido en6nimo. 

Tal parece ser que la leyenda naci6 con le sociedad y como res
puesta e inquietudes semejantes en todas las civilizaciones, pero de
ben ser creec16n de un individuo (aunque despu~s elgOn escritor las h! 

ye recogida de ls voz popular enediendo sua propias aportaciones), o 
bien de un determinado escritor que 1nvent6 eue propias leyendas. 

1~.- Vid. infre, PP• 47 y aqq. 
14.• cr. Ven T1eghem, P., op. cit., P• 248 
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22.).- Lo hist6rico en la formaci6n de leyendas 

Al definir a le leyenda, muchos autores ~encionan que en ella in
terviene algo de verdad histórica mezclada con 1maginac16n y fentaa!a_ 
populares. 

Elsa Anaya asegure qu~, aunque una leyenda est~ fundamentada en -
un hecho hist6rico, éste puede estar tan deformado que será arriesgado 

afirmar que la historie relatada sea rigurosamente verdadera. 
Baudelio Garza dice que para que una narrac16n sea considerada CE 

mo leyenda, debe ofrecer una importante dosis de imaginaci6n que defa! 
me los hechos hist6ricas que narra. 

Lo cierto es que ningún autor descarta la pasibilidad de que en -
estas narraciones intervengan, en una buena proparc16n, la 1mag1naci6n 
y creatividad tanto de su autor como del pueblo que les ha divulgado,_ 
aunque hayan sida originadas por un acontecimiento hist6ricamente au
t~ntico del que existen pruebas y hasta testigos presenciales. 

En efecto, en ninguna leyenda falta nunca una praparci6n de ele
mentos realea y hasta hist6ricos, si bien no muy claras, s! identific~ 

bles. 

22.31.- Elementos reales en las leyendas 

Quizá estll:l elementos reales e incluso hist6ricos que intervienen 
en las leyendas, sean la causa de que siempre se haya concedido a ~e
tas un mayor a menor grado de credibilidad. 

Lea leyendas se caracterizan par referirse en general a persona
jes reales o que parecen serlo, y que invariablemente se muestren bien 
definidos y ubicados en un lugar y tiempo seftaledos can exactitud y f! 
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cilmente localizables. 
En ocasiones un acontrcimiento verdadero da origen a leyendas, co 

mo en el caso de la titulada "El secreto del ajusticiado", de Justo 

Sierra O'Reilly, quien se bas6 en la historia de Miguel Ruiz Ayuzo y -
Francisco Tovar, alcaldes de Valladolid que fueron ahorcados en M~ride 
en 1704. Este acontecimiento se public6 como leyenda en 1845 15• 

Otras leyendas narran hechos hist6ricos más o menos deformadoe y 

prácticamente irreconocibles: Collin de Plancy, Ch. Girsud y Michelet_ 
creian que la leyenda de Barba Azul se habie originado a partir de la_ 
figura de Gilles de Rala, compa~ero fiel de Juana de Arco, que fue ej! 
cutado en Nantes el 26 de octubre de 1440 1 por haber eido acusado de -
degollar e trescientos ninos durante una sesi6n de magia; sin embargo, 
este proceso no fue clero, y s. Reinach y F. Flauret concluyeron que -
le muerte de este personaje ae habla rjebido a su fortuna v lazos polí
ticoe 16. 

Una leyenda funpamentade en un suceso real, transforma a éste con 
la imaginaci6n creativa an6nima que lo resalte y embellece pero que lo 

hace irreconocible. 
Una leyenda puede formarse también cuando un pueblo conoce un he

cho a medias, y para satisfacer su curiosidad lo completa y modifica a 
su antojo haciendo uso de todos los elementos que estén a su alcance. 

Un ejemplo de lo anterior ea la leyenda de "Le calle de don Juan_ 

1s.- Cf. Garza, Garza, Baudel1o, op. cit., p. 25 

16.- Cf. Bayerd, J. Pierre, op. cit., p. 95 
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Manuel•, que habremos de citar variaa veces y que tuvo su origen en el 

asesinato de un personaje llamado Don Juan MEnuel de Sol6rzano, priva
do del Marqués de Cadereita, quien fue hecho prisionero por envidias y 

un d{a amaneció colgado en su celda, victima de la Inquis1ci6n. Esta -

hizo correr la voz de que los ~ngeles heb{an sido los autores de tal -
acto de justicia. Le leyenda transform6 el argumento aunque, al final, 
el personaje también muere ahorcado17 • 

No se debe olvidar tampoco que todo mensaje transmitido oralmente 
suele deformarse, y lo propio puede suceder con los hechos que han de
do origen a las leyendas. 

Cualquier circunstancia puede dar lugar a una leyenda. En el pue
blo yucateco de Bolonchenticul hay una cueva a le que llaman Xtacumbil 
xunan (caverna de encantamientos) 18 , en cuyo interior ae aprecia una: 

estalactita con forma femenina y nueve cenotes. Se asegure que en le -
gruta se escuchan ruidoa extranoe, y este belleza natural origin6 que 
le imbginaci6n popular desarrollara una leyenda eobre un fraile 19 • -

Un caso similar lo constituye otra leyenda yucetece que trata so
bre unos guerreros emparedados. Esta historia se or1gin6 porque en lee 
ruinas de Chacmultún se encontraron varios pies humanos"aurgiendo de 
los muros como si el cuerpo hubiese quedado en el interior"2º. 

17.- Cf. Gonz~lez Obreg6h, Luis, op. cit., PP• 251-255 
18.- Aunque encontramos otra vers16n: Xtecumbllxunaan, que significa -

"seftore eacondide". 
19.- Cf. Ponce de Elizundis, Noem!, op. cit., p. 120 

20.- Id., PP• 116·117 
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Le fecunda imaginaci6n popular suele figurarse sombras, ruidos y_ 

apariciones donde no las hay: la leyenda de "El callej6n de los miste
rios" se orig1n6 por una casa en la que se reuntan secretamente los -
pr6ceres de nuestra independencia, por lo que le gente comenz6 a difu!!. 
dir que ah{ ae escuchaban voces y que un muerto eolia atravesar el pa
tio. Además, ae contaba que en les noches de luna llena pasaba por ahi 

el espectro de una monja. 
Es indudable que en toda leyenda está impresa le concepci6n míst! 

es, social, moral, etc. del pueblo que le dio origen. Un ejemplo inte

resante es el de le leyenda titulada "El callej6n de le danza", que el 
perecer circul6 entre loa habitantes de la capitel de la Nueve EapaRa, 
y que culpaba a los~ahueles" de la deaaparici6n de muchos nifioe, 
quienee, en reelided, habían sido raptados por un grupo de melvi'vien
tee que realizaba extraftoa ritos en ese cellej6n21 • 

Como ejemplo de leyendas que aportan feches y nombres de persone• 
jes h1et6r1cos, mencionaremos le de le calle de le Cruz Verde, que se_ 
inicie el 17 de septiembre de 1556 cuando hizo N ••• su entrada triunfe! 
el E><mo. sefior Don Gestón de Perelta, nombrado por Felipe II virrey de 
le Nueva Espafia1122 • 

22.4.- Teor!a 1conol6gice o iconográfica sobre la formaci6n de leyen
das 

Algunos autores afirman que lea imágenes de santos y les represen 

21.- An6nimo, op. cit., pp. 75-78 

22.- Id., p. 96 



24 

tacionee gr~ficen de personajes h1et6r1coa o m1tol6gicoe puede dar ori 
gen a leyendas. Clermont-Genneau llnmm "mf tolog!a 1conogr~f1ca o icon~ 
16g1ce al conjunto de historias nacidas de este minera. 

Loa primeros 8olend1stea23 y Benedicto XIV (papm de 1740 a 1~85), 
apilcaron esta "mitología" pera explicar el caso de los santos ~cefal~ 
foros", que se parecen entre s{ porqu~ al ser decepitadoe se incorpor6 
su cuerpo; sus menea levantaron la cabeza desde el suela haeto la el~ 
re del pecho v luego se pusieron en marche24• 

Loa bolandistas (o bollendistaa) demostraron que el concepto de 
estos santos heb!a nacido con Sen Juan Criaóatomo (344-407d.C.), quien 
aeegur6 que hey rn~rtiree que ee presenten ante Dios con la cabeza en
tre las manca. Poco después surgieron imágenes que representaban a loe 
santos en esta forma, v que después habr!an de dar origen a leyendas -
que intentar!an darles una expl1cac16n. 

El miemo Clermont-Ganneau dice que probAblernente los mitos y le
yendas griegos hayan tenido su origen en menifeatacianea art{sticea de 
loa fen1cioa25• 

En 1843, Alfredo Maury 1lustr6 megn{ficamente l• teorls 1tonol6g! 
ca sobre la formac16n de leyendae en su Ensayo sobre les leyenda• pia
dosas de le Edad Media, en el que propon!e que cuando el pueblo olvida 

23.- El jurista belga Jean van 8olland [al. Balando) dlrig16 laa ~ 
aanctorum (vidas de santos) que deapu~a ae llemarian bolendistee. 

24.- Vid. Schedt, P., Principes de critique hletorigue, Paria, P• 191 
2s •• Cf. Clermont-Ganneau, L 1 1meg~rie ph&nicienne chez lee greca, Pa

rle, 1880 
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el significado de algunas im~genes invente otro pere sustituirlo, como 
serie el ceso de San Jorge y el dreg6n. 

En 1867 el jesuita Cahier sigui6 este mismo métoda en su obre~ 
caractéristigues des saints, y el historiador Lenorment defend16 tam-

26 . 
bién este camino • 

Por 6ltimo, en 1893 Salom6n Reinach sostuvo el origen gr&fico de 
algunos aspectos déi ap6crifo Apocslipsis de San Pedro, descubierto en 
Egipto, y en 1902 ideó nueves aplicaciones de este método27• 

Nosotros debemos tomar en cuenta esta teorle pera explicar el ori 
gen de algunas leyendas que tratan sobre im6genee, como la del Cristo 
del Veneno, que encog16 los pies pare evitar que un sacerdote devoto 
suyo los besara, ye que un enemigo de este fraile había colocado vene
no en ese sitio. El rP.lato egrega que le imagen se tin6 de negro por 
haber ubsorbido el veneno. Esta leyenda se origin6 en un cristo negro 
que estaba en el colegio de Porte-Coeli, y que se 1ncend16, siendo sus 
tituido par el que hoy podemos admirar en la catedra128• -

As! pues, eunque es muv d1f!c11 rastrear el nacimiento v evolu
c16n de lsa leyendas, nos pueden ser de enorme utilidad las conclusio
nes obtenidas por algunos etn6logoa, poic6logoe y otroe especialistas 
que se han esforzado por desentraíler el misterio. 

26.- Gf. Bayard, J. Pierre, op. cit., p. 31 
27.- Cf. Reinech, Salom6n, "De l'influence des images sur la formation 

des mythee" en Cultea, m~thee et r~ligione, Paria, 1912, pp. 94 y 
eqq., t. IV, (Vid. tambi n Male, L'art r~ligieux du XIII ei~cle) 

28.- Cf. Valle-Arizpe, Artemio de, op. cit., PP• 267-271 



CAPITULO III 

23.- Transmisi6n de leyendas. Estudios que sobre la leyenda han 
realizado el folklore y la sociolog!a 

La transmis16n de las leyencJns suele darse lil través de las genera 
cienes por v!a oral o escrita, y de manera fiel o innovadora; sin em
bargo, aunque alterados, estos relatos nunca pierden su encanto y fre! 

cura, por lo que pueden compararse, en cierta medida, al corrido y el 
romance como manifestaciones populares. 

Por lo general todo pueblo cuenta con su propio repertorio de le
yendas, que son transmitidas ininterrumpidamente de padree a hijos. D! 
ce Van Gennep que la individualidad especifica de cada grupo humano 
11 ••• se expresa y aún se consolida por la transmisi6n de generac16n en 

generaci6n de mitos, leyendas y cuentos (que no admiten] m~e que ele
mentos conformes con sus tendencias vitales esenciales transformando, 

según estas tendencias, lo llegado del exterior" 1, como un derrotero 
que obedece a la idiosincrasia de cada pueblo. 

Se trata aproximadamente de una cultura tradicional creada por 

las mases, aunque Van Gennep considera un error llamarlas "populares" 
s6lo por ser armonios~m~nte simples, frescas, naturales y sencillas 2• 

1.- Gennep, Arnold van, op. cit., p. 200 
2.- Gennep, Arnold ven, La guestion d'Homere 1 les poemes homériguua, 

1 1archéolog1e et le po¡sie populaire, Paria, MerCNl'!!de France, 
P• 38 
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Por lo general son las masas les que nos permiten el acceso a es
tas narraciones, aunque éstas lleguen a nosotros ya bastante deforma
das. La desfigursci6n que estas n.arrecionee sufren a lo largo del tie,m 

po se advierte en que una misma leyenda suele ofrecer diferencias al 
ser relatada por doe o más escritores. 

Hay mucha polémica en torna e la tranemiai6n oral y escrita de 
las leyendas. Unos piensan que son las clases sociales iletradas (sic] 
les que se encargan de su difusión, y otros se refieren·e estes narra
cionee como un género primitivo perteneciente e une literatura popular 
o subliterature. 

A. Jollea opina que perten~cen a las 9 formea simples" de creac16n 
que permanecen aún por debajo de la literatura, y Schklovsky, uno de 
los formalistas rueca, las llama "infrali teratura", que el "canon1 zar-: "

1 

se" da origen a la "literatura desarrollada" y a laa nuevas formas de 

arte 3• 

Otros, como Baudelio Garza, afirman que le leyenda se transforma-
en g~nero literario o en literatura hasta que alguien la escribe. 

Van Gennep a su vez opina que la literatura popular lo es s6lo 
por la manera en que ae forma, y agrega que n ••• no difiere de la lite
ratura culta m~e que en no ser escrita sino oral, y (enJ que la acc16n 
del individuo se manifieste en ella en m~s estrechos l!mitea"4• 

3.- Cf. Wellek, René y Warren, Austin, op. cit., p. 283, y Kayser, Wo! 
Fang, op. cit., p. 469 

4.- Gennep, Arnold ven, op. cit., p. 196 
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Tomando en cuenta que la leyenda es producto de un fen6meno so• 
cial y que su validez es extraordinaria y permanente, consideramos una 
injusticia el que se le llame 11 infral1terature0 • En 6ltimo ceso el fa
llo corresponde al folklore y e la eociolog!e de le literatura, pero 
siempre ameritar6 severas reflexiones previas. 

El autor de una leyenda casi nunca imprime en au obra su sello 
personal, motivo por el que aqu6lle es transformada el ser transmitida 
oralmente por'el pueblo. Naturalmente partimos de la supoaici6n de que 
lea leyendas que conocemos han llegado hasta nosotros con alterec1onea 
tanto en su forma como en su contenido. 

Habíamos dicho ya que hay quienes piensan que la "literatura pop~ 
larA, aunque r:ruto de la espontaneidad e 1mag1neci6n prolijea que ca
racterizan al vulgo, tiene una esfera de ideas y aentimientos tan redu 

5 -
cida, que no puede alcanzar a la de las clases "instruidas" ; sin em-
bargo, lae leyendas han sido utilizadas para la creeci6n literaria por 

eecritoree "cultaa", lo cual nos conduce e rechazar que se trate de 

formas mediocres e incultas de creac16n. 
En todo caso sucede a la leyenda lo mismo que al Romancero, que 

pero no vulgar y be• • ••• ea popular en el alto sentido de la palabra, 
jo ••• 1 6 como pretende creerse. 

A Percy corresponda la primera colecc16n de relatos populares que 

s.- Adem&s de las abras citadas, pera ampliar este concepto puede con• 
sultarae e Van Tieghem, P. op. cit., p. 245 

6.- Menéndez Pidel, Ram6n, Flor nueve de os, 20a. ed., M! 
xico, Ed. Espese Calpe,--=1~7~,---p~.""'":;3~1~,.....,,,:".':':T'.-....~~~~n,._um. 100 
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atrajo la atenci6n del público culto 7• Esta obra es importante porque 

condujo a la sistematizaci6n científica de los materiales populnrea, •. 

cuya recopilaci6n hasta entonces no obedecía a ningún orden, sino que_ 
sabios y coleccionistas reunían de boca del pueblo todo género de 

ohras como canciones, cuentos, leyendas, creencias, composiciones poé

ticas breves, etc., pero sin tomar en cuente la autenticidad de 18 in
formaci 6n reunida ni la identidad de los informantes tal como sr. hnce_ 

hoy, es decir, considerando su origen, localidad, sexo, edad y grado -
de inetrucci6n. 

Posteriormente dedicaremos un capitulo para revisar el importante 
papel que jug6 el Ro~anticismo en la recopilaci6n escrita de leyendas. 

23.1.- Deformaciones sufridas por la leyenda 

Cuando un hecho hist6rico motiva el nacimiento de une leyenda, es 

poco probable que ~sta se forme en el mismo momento de acaecido aquel. 

M~s bien parece que la narrac16n surge después de un lapso, por lo que 
est~ sujeta e interpretaciones y alteraciones diversas a lo largo del_ 

tiempo. 

Se debe tomar en cuente, además, que un relato transmitido oral
mente aumenta eua probabilidades de variabilidad, ya que la acc16n de 

la fantasía y la tendencia al error son absolutamente normales en cual 

quier actividad mental. 
El estudio de la propensi6n de las leyendas a sufrir variaciones 

se inic16 hsce poco tiempo. El primer experimento sobre este asunto -

?.- Cf. Van Tieghem, P., op. cit., p. 65 
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se realizó en Oerlin, y después se han aplicado varios más 8• 
Toda leyenda est~ expuesta a sufrir cuatro fases desde eu forma

c16n: 

a) Génesis u origen.- Se da el nacer una leyenda. 
b) Divulgac16n.- Es una fase que ae presenta e través de las generaci~ 

nea, oralmente o por escrito. 
c) Deanaturalizaci6n.- Consiste en la desvirtualizeci6n de la leyenda 

el sufrir alteraciones internas, as! como la pérdida de sus or!IJ.!. 
nea. 

d) Variaciones en el tiempo v en el espacio.- Corresponden a las dife
rentes versiones de le misma leyenda en lugares y tiempos diversos, 
y que pueden dar origen a dos o m6s relatos de uno inicial 9• 

La deformaci6n de una leyenda comprende tanto a le desnaturalize
ci6n como a las variaciones en el tiempo y en el espacio, y es tan ex
tensa y complicada que oe requiere de una labor detectivesca para des
entraílar el misterio. 

La desfiguraci6n de estos relatos es obra de la imaginac16n, la 
cual desvirtúe y aumenta datos no s6lo en mensajes escuchados sino ha! 
ta en acontecimientos que se han presenciado, sin ser necesario que 
transcurre mucho tiempo, pues la deformeci6n es inmediata. 

A veces un héroe es transformado para satisfacer los ideales y ª!· 
piraciones de conducta del pueblo que lo transforma, como en los caeos 
del rey Artue o Arturo y en el de O~ Rodrigo Diez de Vivaie.. 

9~~ En principio es muy dificil encontrar un tema aislado de otros; in 
clueo el tema de un cuento puede repetirse en un motivo legendario 
del otro extremo del mundo. 
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Es inútil intentar siquiera separar el fen6menn de la evoluci6n 
de les leyendas del papel fuertemente deformador de la memoria colect! 
ve, cuyos alcances y limites serie muy interesante investigar. 

A continuaci6n nos permitiremos transcribir íntegramente la rel~
ci6n de un experimento que al prop6sito se practicó en G6tinga durante 
un congreso de psicología en el que participaban juristas, psic6logos_ 
y m~dicos: 

"No lejos de le sala de sesiones habla una fiesta p~blica, con 
baile de máscaras. De repente se abre la puerta de la sala, se precip! 
ta un clown coma un loco, perseguido por un negra, rev6lver en meno. 
Deti~nense en medio de la sala, se injurian, cae el clown, el negro 
salta encima, dispara y bruscamente salen los dos de la sala. Apenas 
si había durado todo veinte segundos. Rog6 el presidente a los miem
bros que habían presenciado el hecho que escribiesen en seguida una r! 
lac16n, puesto que habría sin dude (unaJ 1nvest1gec16n judicial. SP r.!. 
mitieron cuarenta relacionea. S6lo una tenía menos de un 20 por 100 de 
errores relativos a actos característicos; catorce tuvieron de un 20 e 
un 40 por 100¡ doce de 40 a 50, y trece más de un 40 por 100. Adem§s 
en veinticuatro relaciones, un 10 por 100 de loe dEitalll!s eran pura i!!, 
venci6n, y eate proporci6n de la invenc16n fu~ [sic) mayor aún en diez 
relaciones, menor en seis. En verdad, una cuarta parte de las relacio
nes debla ser considerada como falsa" 1º. (Esta escena, claro, había s.!, 
do previamente planeada y fotografiada)~ 

El mismo Van Genn~p dice que con gente común normalmente se obti!, 

10.- Gennep, Arnold van, op. cit., p. 119 
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nen rasgos de invenci6n sobre un cincuenta por ciento, cifre que desde 
luego nos parece muy alta. 

Hubo veces en que se pidi6 a los teetigos oculares de una escena, 
que escribieran una releci6n y en elle subrayaren los detall.es cuya V,!t 

racidad pudieran avalar con juramento ante los tribunales, y se compr_!! 
b6 que tales pasajes subrayados contenían tantos errores como el resto 

de lo escrito 11• 

Con eataa pruebas se han logrado estsdisticas que han llevado a 

concluir que; ante un hecho sorpresivo, les descripciones fieles pro

porcionadas por testigos oculares, alcanzan s6lo un cinco o seis sobre 

cil!Tl. 
Gracias a estos experimentos se he deducido que lea deformaciones 

de cualquier rneneeje surgen desde el mom~nto de la observaci6n, y nos_!! 
tres creemos que probablemente se incrementen mucho más en la transmi

ai6n oral, porque en ella le memoria juega un papel más activo y e ma

yor plazo. 
Los resultados obtenidos gracias a estos experimentos son fácil

mente polarizables a cada leyenda. 

23.11.- Derroteros en le deformaci6n de le leyenda 

Hemos visto ye c6mo lea leyendas evolucionan transformándose y 
transfiriéndose a diferentes localidades. Van Gennep piensa que es po

sible rastrear les leyee que rigen este proceso, y Raoul Rosieree pro

puso lee siguientes leyes pera explicar dichas traslaciones: 

11.- Cf. id., P• 120 
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1.- Ampl1ac16Q.- Se de cuando una persona ha recibido un mensaje y lo 
enriquece con datos de su propia inventiva. 

2.- Simplificeci6n o fragmentaci6n.- Consiste en la omisi6n de datos 
al transmitir un mensaje. 

3.- Contaminaci6n o traslac16n.- Es la introducci6n de confusiones de 
personalidad o de temporalidad en un relato. Por ejemplo, atribuir 
a un personaje acciones o anécdotas que corresponden a otro, o 
bien considerar como aimult&neos acontecimientos sucedidos en tiem 
pos hist6ricos diatantea 12• 

M. Benigni estima que existen ciertas tendencias psicológicas que 
regulan la deformaci6n que la leyenda hace de la realidad y de sí mis
ma, y que según él son: 
1.- Hegalosia o engrandecimiento de los sucesos presenciados o escuch~ 

dos.· 
2.- Argueosia o retroceso cronol6gico de un hecha histórico. 
3.- Taumatosia o milagrosidad, que consiste en le explicación milagro

sa de acontecimientos naturales o extraordinarioa13 • 
Anotamos eatos"derroteros" como mera curiosidad y como punto de 

referencia pera quien se interese en ahondar al respecto¡ sin embargo, 
pera nosotros resulten 6tiles en cuanto se refieren e la psicología S.E, 

cial, que ayuda e entender le enorme distancie que media entre une le
yenda y el suceso real que tal vez la or1gin6. 

23.2.- El folklore, la sociología y le leyenda 

12.- Cf. id., p, 205 

13.• Cf. id., PP• 211·212 



23.21.- El folklore 

Desde el siglo XIX loa estudios sabre las leyendas se enriquecie

ran notablemente con las contribuciones de la etnogrefia y el folklo

re, ciencias que han considerado QUe la literatura popular es necesa

ria pare entender mejor el funcionamiento de la organizaci6n social, -

debido al enlace de aquella con otras actividades mater1ales 14• 
Los orígenes, difusi6n y variacion~e de obres colectivas popula

res y an6nimas (tradiciones, mósice, danza, costumbres, l~xico, mitos, 
fábulas, etc.) en diferentes tiempos y lugares, han sido estudiados -

exhaustivamente por el folklore. 
La palabra folklore deriva de: 

rOLK: puebla. 
LBRE: acervo, ciencia, conocimiento, erudic16n, sabidurla. 

En 1846 w. J. Thomaa ide6 esta palabra para sustituir a la expre-
15 , 

ei6n "tradiciones populares" , y Saintyves lo defin16 como "ciencia -

de la vida popular". 

El folklore estudie el pensamiento y activid~d de un pueble y de_ 

su ~poca, y su funci6n permite la recop1laci6n, clesificsci6n e 1nter
pretaci6n de las leyendas. 

El folklore he dedicado mucho tiempo al estudio de los temas que 

se repiten en diferentes países con ligeras variaciones, as{ como al -

rastreo de la peicolog!a colectiva. 

14.- Cf. id •• p. 25 
15.- Cf. Beyard, J. Pierre, op. cit., P• 14 
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El folklore se form6 durante el siglo pasado a raiz de las recop.!, 

laciones de cuentos, leyendas, canciones y costumbres que se reunieron 

por centenares en toda ~urape desde el siglo XVIII, aunque tambi~n 1n
fluy6 le consol1daci6n sentimental y pol{tica de las necionelldadee, 

porque este nuevo campo del conocimiento humano fundsment6 su teor!a 

en el exacto entendimiento de lo auténticamente nacional. 

Hablamos apuntado ya que lea colecciónes de "literatura popular" 

recopiladas durante le centuria pesede por todo el mundo, no obedecie

ron a ningún método adecuado, ae1 que la critica literaria manifestó 

su opoeici6n ente eatoa materiales que, adem&s, no tomaron en cuenta 

las deformaciones de la tradici6n oral. 

En el siglo XIX los hermanos Grimm, Max MOller y Andreu Lang rea-

11 zeron estudios folkl6ricos, y ya en la tercera d~c1da de nuestro si

glo muchas personalidades se dedicaron al estudia del folklore, aunque 

no todos ellos ee sometieron a un verdadero método de investigaci6n. 

En 1945 Ralph Steele Bogga impart16 los primeros cursos met6d1cos 

sobre lea diferentes ramas: que abarcan las manifestaciones artísticas 

del pueblo. Actualmente se publican revistas dedicadas a temas popule• 

res y a su estudio comparativo. 

Algunos etn61ogoe v folkloristes que han aportado loe resultados 

de sus inveatigacionea sobre le leyenda son Raoul Rosieres, Schurtz, 

Wundt (estudios de psicología colectiva), Ben1gn1, Olrik y Ven Gen
nep 16 • 

16.- Cf. Gennep. Arnold van, op. cit., PP• 200-212 

..... 
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Mencionaremos también a G. Foster y R. Beals, quienes sondearon 
en leyendas, mitos, cuentas y fábulas para encontrar en ellos sus pos! 
bles influencias ancestrales. 

23.22.- Punto de vista sociol6gica sobre las leyendas 

Muchas veces se he considerado a la leyendo como una narraci6n 

pintoresca e intrascendente aunque no pueril ni grotesca, pero cuya f! 
nalidad exclusiva es la de conmover y entretener la imag1naci6n; sin 
embargo, en la realidad diste mucho de constituir e6lo un pasatiempo 
de tipo recreativo. 

La leyenda es efectiv0mente un valioso documento que se origine 
como un producto social, y cuyo estudio corresponde tanto a la eociol~ 
gia de la literatura coma a le critica literaria. 

El msyor m~rito de la leyenda como narraci6n fant&stice reside en 
no reproducir fielmente los sucesos acontecidos en le realidad, sino 
más bien en reflejar la concepci6n que el pueblo que la produce guarda 
de su realidad (vidm colectiva, instituciones, aspiraciones, temores y 
conceptos), de tel modo que cada uno de estos relatos presente las fo! 
mas colectivas de pensamiento y sentir de le sociedad en que nace, Por 
ejemplo, las leyendas sobre aparecidos son el reaultado de las nocio

nes escatol6gicaa popular~s. 
Le leyenda refleja también las ceracter!sticaa étnicas de la so

ciedad en que se origina, que son decisivas en la elecc!6n y manejo de 
temas, personajes y ambientes, y en la dirección de les concepciones 
morales, religiosas y m~gicas. En todo lo anterior influyen de manerm 
directa las condiciones de clima, suelo, raza y sensibilidad de cada 
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pueblo o regi6n, y al ser sometidos estos relatos a métodos modernos 
de an~lisis, se han desarrollado diferentes ramas de la soc1olog1a. 

Para adentrarse en el conocimiento de un pueblo, es importante 
mezclarse con ~l y escuchar de vive voz sus leyendas y sus cantares, 
por la influencia que en éstos ejerce su sociedad. 

Seg6n Freud, nuestra "pslqu~" " ••• tiende a representarse el mundo 
conforme a nuestros deseos y necesidades, [y 1 esta tendencia se expre

sa sin restricci6n ceda vez que el pensamiento, condicionado por las 
circunstancias exteriores, se turba en su vínculo 16glco con la reali
dad ••• especialmente en el suefto ••• y en todos las actividades ps1quicae 
en estado de vigilia no dirigidas por la atenci6n. Tal sería el ceso 
(aunque] en un grado menor, en la literatura populer017 • 

De lo anteriormente expuesto concluimos que las leyendas que a t,2 

dos nos han proporcionado gratos momentos de entretenimiento, son pre
ciosos documentos para la sociolog!a, la etnologla, la paicolog1a y P! 
ra la culturm en general. 

17.- f'reud, apud id., P• 188. Cf. también Bayard, Jaan-Pierre, op. 
c~t., P• 27 

.......... ------------~ 



CAPITULO IV 

24.- Importancia del Romanticismo en 11 creec16n y re-creaci6n de 

leyendas escritas 

24.1.- Antecedentes 

24.11.- El Neocleeicismo 

Loe entecedentee inmediatos del Romanticismo ee remontan el Neo

cleeiciemo, corriente fundada en la opini6n renacentista de que la m6-

xima perfecc16n literorim había sido olcanz•d• por loe autores de la 
AntigOedad Cl~eica, y que al no ser posible siquiera igualarlos, se 1,!!! 

ponía su imitaci6n para probar s1 se podrían obtener algunos secretos 

de su arte. 

El Neoclasicismo adopt6 el espíritu y guetos del humanismo rena

centista: 1mitac16n de los cl~sicoo, respeto total a los cánones con

vencionales, eeparac16n de los géneroa literarios, triunfo de la razón 

sobre el sentimiento V creeci6n de una literatura con " ••• car,cter im

personal, colectivo, social y moral ••• " 1 que no dejaba mergen a la 

originalidad, subjetividad, fantaeia ni al misterio~ 
A esta corriente le cauaeba horror todo lo popular y de color lo

cal, y mientras tanto, sus temas se desgastaban aobreviniéndoles una 

franca decadencia. 

1.- Van Tieghem, P., op. cit., p. 13 

........... ------------~-



24.12 •• El prerromanticismo y lo popular 

Las reacciones m~s o menoe violentas en contra de los prejuicios_ 
neoclásicos v sus formas obsoletas no se hicieron esperar. Iniciada la 
segunde mitad del siglo XVIII, Diderot, Young, Herder y otros poetas, 
dramaturqos y novelistas inquietos, sE definieron en una nueva tenden
cia que intEntaba destrozar por partes, la estructura entera del Neo
clasicismo, y que declar6 eus preferencias µor todo lo tempestuoso, 
turbulento y contrario a la apacibilidad de esta corriente. Asimismo, 

reivindic6 la Edad Media v redescubri6 sus valoree culturales, morales 
v ertisticoe. 

Oiderot fue más allá el idealizar a los pueblos primitivos exal
tando en ellos los valores rechazados con tanto brio por loa neoclási
cos, y abri6 las puertas a elementos subjetivos tales como el senti
miento y le pasión. 

A partir de 1771, en Escocia se comenzaran a multiplicar lee rec2 

pilaciones de cantos antiguos y poesías nacionales, v se inici6.el cu! 
tivo de obras literarias con sabor local. 

Herder descubr16 las fuentes de la 11 poea1a auténtica" en las for
mes populares de todos loe tiempos, en lo5 antiguas poemas escandina
vos, en loa romancea, en la Biblia y en Homero 2• 

Los prerrománticos experimentaron una profunde sed de infinito, -
un anhelo por el más allá y por todo lo desconocico, as! coma un deseo 
de eveai6n totel a otra realidad en la que pudieran desplegar libremerr 
tP. su ser intimo v sua facultedes po~ticas. 

2.- Cf. id., PP• 82, 83, 183, 246, 247, 251 y 271 
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El prerromanticismo cultiv6 géneros y temas nuevos come la halada 

legenderl~ o popular, que se deserroll6 principalmente en Alemania du

rante el ~!timo cuarto del siglo XVIII, y la poesía sepulcral y noctur 

na, que cobr6 mucha importancia en Europa desde mediadas del sigla 

XVIII hasta principios del XX 3 

24.2.- El romanticismo 

La Revoluc16n Francesa can sus ideales y cambios transform6 mu

chos conceptas aceptadas hasta entonces de manera dogm~tica, puso en -

tele de juicio principios y valores, y plante6 nuevas relaciones entre 

le literatura y la sociedad. 

Estas transformaciones tan importantes en los conceptas tradicio

nales ofrecieron al hombre una visi6n m6s amplie del absoluto univer
sal, la cual habría de constituir el alma del arte romántico y permitl 

ría, además, ampliar los límites de la creaci6n literaria. 

24.21.- Loa ram~nticos 

En general el hambre romfintico es solitario, eoíladar, sentiwen

tal, bohemio, inadaptado, al margen de su sociedad y a veces en contra 

de ella; de espíritu extremadamente senoible, temperamsito nervi.oeo y 

apasionado y una imaginaci6n extraordinariamente creativa 4• 
Estas carocterísticas provocaron lo que Weltschmerz llam6 "el mal 

del siglo", y que cons1sti6 en una melencol1e sin remedio; una crecie.!l 

te inaatisfacci6n y fuertes sentimientos de fruatraci6n por la incape-

3.• r.f. id., PP• 48-54 

4a• Cf. id., PP• 202-221 



cided de alcanzar un bien que se desconoce. Este sufrimiento se hab!e_ 

manifestado ya desde loa prerrom6nticoe. 
El rom~ntico padece por eu alma incomprendida, las profundas her! 

das en su amor propio y el singular placer que le provoca su propio B.!:!, 

frimiento y que muchas veces lo conduce r~pidamente hasta la muerte. 
El tipo rom6ntico era inconfundible por su tez extremadamente pá

lida, cabello largo, barba, traje de bohemio o de "dandy", actitudes -
lánguidas, ~oAadoras o ir6nicas y provocativas, y por su vocabulario -
salpicada de erca{smos 5• 

Muchísimos hombrea y mujeres se sintieron atre{doR por el alma r2 
m6ntice y se identificaron con elle por participar de su mismo sentir. 
El modo rom6ntico de vivir fue un derrotero altamente generalizado en_ 

toda Europa. 

24.22.- Tendencias románticas 

El romanticismo es un movim18nto seNalado por el dolor, la muer
te, la necesidad de evae16n y el gusto por el misterio y las aventu-

ras. 

Loa temas más frecuentes en el RomEnticiamo fueron el valor, la -
lealtad, el honor, lo maravilloso y misterioso, el pasado h1st6rico o 
legendario, le libertad, lo ex6t1co, el color local, paisajes lúgu

bres, melanc61icos y solitarios, lo popular y lo medieval entre otros. 
La regi6n meridional o renane de Alemania era evocada por los ro-

5.- Cf. id., PP• 206 y 207 
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m&nticos debido a lo misterioso de sus bosques, sus leyendas, sus cos
tumbres y sus ciudades pintorescos. 

Tambi~n la muerte es un elemento importante en est1 literatura, y 

corresponde a ls sed de infinito de los rom€int1cos, para quienes el 
At1soluto se habla concentrado en lo espiritual y permaneci6 ajeno a to 
do lo exterior y msterial. No se trata " ••• de le muerte que azota al 

hombre como une fatalidad natural, sino de un proceso que, aunque ind! 
pendientemente de esta negec16n exterior, el espíritu debe recorrer pa 

6 -ra elevarse a unlil vida en el sentido pleno de le palebra 11 • 

Los rom&nticos se sienten atraídos por las puestas de sol, el oto 
no, loa edificios en ruinas, los sitios abandonados, el misterio y lo 
quimérico. 

El deseo de eves16n hace que estos autores den rienda suelta a su 
imsglnsci6n y se remonten muchas vecea a paises remotos y desconocidos 
pero llenos de aventuras y de elementos sobrenaturales propios de esta 
corriente: apariciones, alucinaciones plenas de emaci6n y de sensacio
nes desordenadas. Hasta se cultivaron relatos di1b6licos como el Albe¡ 

~ de Gautier. 
Aunque le obr.-1 que introdujo el romentlcisma alemán al resto de 

Europa fue De l'Alemagne de Mme. de Stael, fueron Byron y Walter Scott 
quienes se impusieron en el gueto de los rom~ntlcos, ~ate por sus evo
caciones al pasado hiet6rico nacional y al color local, y aquel por 
sus poemas que invitaban e la libre expresi6n de ios deseos intimas P.! 

6.- Hegel, George Wilhelm Frledrich, "L'art romantique" en Esthétigue, 
Paria, tditions Montaigne, 1944, t. II, p. 249 
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re dar rienda suelta a la sensibilidad v e le fentesla. Byron alentaba 
e eue contempor§neos e desahogarse en sue obres y a expresar en ellas, 
directa o veladamente, todas sus emociones, sensaciones, sentimientos 

e ideas. 
Lee novedades introducidas por el Romanticismo en le litare.tura 

enriquecieron a ~ata pues renovaron todos sus aspectos: ampliaron el 
concepto clásico de loe g~neroa literarios, emplearon nuevas combina
ciones métricas y usaron el verso para narrar. Su vocabulario es epa-·. 

eionado y abundante en imágenes v exclamaciones plenas de entusiasmo y 
emotividad. Exaltaron lo bello como ideal y participaron de una inte
rioridad subjetiva y libre en lo que siempre intervino le fantaela, .· -
excelente colaboradora en el deseo de eves16n de le realidad y de enea 
rramiento en su propia sensibilidad 7• Su temética nunca tuvo limite: 
y muchas veces logr6 suprimir las fronteras entre lo natural y lo so

brenatural. 
Byron fue el iniciador de loa relatos versificados 8 , y la novele 

fue el primer g~nero que ae vio afectado por las nuevas tendencias. 
En resumen. el Romanticismo ofrec16 nuevas formas y contenidos, 

que, a pesar de sus excesos, contribuyeron al desarrollo de la litere
tura europea, varada en la Antigüedad Cl6s1ca. 

Enestas innovaciones reside en gran parte la importancia del Ro
manticismo en el tema que hoy nos ocupa, porque al exaltar lo popular, 

7.- Cf. 1d. 
B.- Cf. Van T1eghem, P., op. cit., P• 335 
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revalor6 también a la leyenda, en la cual se i~primieron muchas de es
tas tendencias, como el uso del verso para narrar, vocabulario apasio
nado, ruptura de los géneros literarios tradicionales, predominio del 
sentimiento sobre la raz6n, y vuelta a lo popular, el color local y a 
los temas sobrenaturales. 

24.23.- El romanticismo eapaflol 

Eapefta ea sin duda el pa!s con carscter!sticaa m~s singulares de!! 
tro del romanticismo europeo, pues no requiri6 de ninguna influencia 
extranjera pare volver loa ojos a lo medieval y exaltar lo patr16tico, 
ya que el gusto espaílol siempre estuvo preparado para buscar sus expr~ 
alones en sus propios modelos tradicionales. 

El romanticismo eepeftol muestra vínculos evidentes con Garcilaso, 
Fray Luis de Le6n y San Juan de le Cruz. Algunas obras que lo demues
tran son La escuela del sepulcro de Alvarez Cienfuegoe, y Las ruinas 
de Sagunto, Le luna y Al sueno de Alberto Lleta 9• 

' En relaci6n a otros pa!eea, el romanticismo espaílal reaccion6 me-
nos en contra del Neoclasicismo, y se centr6 más bien en rememorar el 
pasado hist6rico y en demostrar un gran patriotismo al evocar temes de 

le Reconquista y del Romancero. Este romanticismo se const1tuy6 en CD!! 
tinuador de una corriente que nunca dej6 de fluir, por lo que no ea C,!! 

aual que en este peía se hayan cultivado loe temas melenc6licoB y se
pulcrales y lea escenas entre ruinas, cuando el Romanticismo a6n no se 

9 •• Cf. id., PP• 156 y 183 



45 

dejaba sentir ah1. 
Pare Espafta fue decisivo contar can valiosos antecedentes en loa 

cuales inspirarse: el teatro del Siglo de Oro, obras de capa y espada 
en las que el honor participaba de manera terminante, y el Romancero. 

En Espafta florecieron admirablemente las narraciones legendarias 
y caballerescas al estilo de w. Scott y Lord Byran, as! como loe roma~ 
ces que imitaban al Romancero nacional; sin embargo, fue Bécquer quien 
imprimi6 por vez primera un verdadero valor literario a las leyendas. 

Por imitac16n de Scott surgi6 en España la novela hiet6rica y se 
s1gui6 volviendo loa ojos alo medieval español. 

El romanticismo espeílol fue pintoresco, apasionado, imaginativo y 

de brillante forma poética, pero fue muy acentuada su felta de indivi
dualidad y su preferencia por lo tenebroso, fatalista y melodramáti
co 10. 

De todas las innovaciones introducidas por el Romanticismo en la 
literatura, la que mAe nos interesa ahora es ésta del retorno a lo po
pular, que condujo a la veloraci6n del color l~cal y de la antigOedad 
nacional (sobre todo de la más pintoresca), y al cultivo de la liter~ 
tura llamada "popular", en la que está incluida la leyenda. 

A continuaci6n hablaremos un poco acerca de cada une de laa ten
dencias rom~nticas que ejercieron m§s influencie sobre la leyenda, gé
nero que ee cultiv6 plenamente desde el siglo XVIII hasta bien avanza
do el XIX, aunque en Hispanoam~rica se le eigui6 cultivando aún en el 

xx. 

10 •• Cf. id., PP• 148-165 y 207 
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24.3.- Valores exaltados por el Romanticismo 
24.31.- El pasado hist6rico y lo medieval 

El Romanticismo encontr6 un campo estupendo de creeci6n el evocar 
el pesado h1st6rico, preferentemente nacional. 

Steffen1 proclam6 el velar poético de les gloriosas antigOededee 
necionsles y reproch6 el olvido en el que se lee teníe11 , y todos loa 
rom~nticos volvieron loe ojos hacia el pasado, ideelizmidolo y exeltén 
dolo. 

Eepene atrajo a las rom6nticos de manera especial por aer el pala 
europeo menos conocido, m~s atrasada, medieval y de color local m6a -
marcado y pintoreeco12• 

Los rom&nticos saborean con gusto elementos medievales teles como 
los edificios, costumbres, hechiceros y caballeros. Cheteeubr1and in
trodujo le moda medieval en la literatura y tuvo un buen número de im! 
tadorea. 

lee leyendas proporcionan una excelente oportunidad pare tratar -
el pasado hist6rico, ya que todee ellas ee ubican en une ~poca bastan
te bien determinada en el pasado. 

En muchas leyendas se mencionan personejea y sucesos autént1caa, 
que ea posible localizar en la historie, y el ambiente físico de estos 
relatos es ten preciso oue no s6lo es reconocible, sino que e veces es 
posible recorrerlo o visitarlo. 

11.- cr. id., P• 111 
12.- Cf. id., P• 130 



24.32.- Exaltac16n de lo popular 

Habíamos hablado ya de c6mo los románticos volvieron loa ojos ha
cia las antigOedades nacionales y la poes1a popular para exhumarlas, y 

c6mo en general en esa época se difundi6 la idea de que la literatura_ 
no deb1a desdefiar estos elementos. 

Esta fue la reacción rn6s violente del Romanticismo en CXJntre del_ 

formalismo neoclásico, que s6lo conced16 a los relatos populares el V! 
lor de servir para mantener entretenidos a loe nifios. 

Al acudir e lo popular, le atenc16n rom~ntica se fij6 también en_ 

las tradiciones, supersticiones, baladas, romancee, canciones, leyen
das y otras manifestaciones que fueron sublimadas y recopiladas évide
mente pera introducirlas en la literatura. 

Desde la segunda mitad del siglo XVIII hubo eruditos ocupados en_ 
rescatar y dar a conocer textos medievales desconocidos. Esta labor se 

continuó en el siglo XX con el auxilio de m~todos més exactos que ayu
daron a lograr mejores resultados. 

Las narraciones recopiladas se publicaron; sin embargo, también -
se inventeron otras haciéndolas pasar por antiguas. Vanderbourg, por -
ejemplo, etr1buy6 a Clot1lde de Surville, una eupueete poeta del siglo 
XV, la creaci6n de los poemas que ~1 miamo hsb1a escrito. De hecho se_ 
ha demostrado que muchos cuentos recopilados entre el pueblo y que se_ 

consideraban antiguos, no eran sino relatos compuestos hacía s6lo po
cos anos 13• 

13.- Cf. id., p. 242 
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Loe palees en donde se publicaron leyendas y otras manifestacio
nes popularns similares fueron Alemania, Escocia, Noruega, Rusia, Sue
cia, Dinamarca, Italia, España, Portugal, Bohemia, Morevia, Hungría, 
Servia y otros, y aRos más tarde, también en Cuba, Santo Domingo, Pe
rú, México y Argentina. 

El Romancero, que hab1a sido publicado recientemente, se convir
ti6 en una fuente ideal de inspiraci6n en todos los palees, debido a 
sus temas, a su antigOedad y a su fuerte sabor medieval. 

Las leyendcapopulares desempe~aron un papel importantísimo en el 
Romanticismo, que lee idealiz6 y las recopil6 para estudiarlas e imi
tarlas, motivo por el que se ha considerado a estos relatos como for
mes carecteristicas de esta corriente. 

Muchos autores se inspiraron en leyendas y relatos populares, y 

algunos como Lermontov y Hoffman imitaron la norma coloquial antigua o 
moderna de aus paises. 

El Romanticismo en general se inclin6 hacia la epopeya y las bel_!:! 
das hist6ricas o legendarias tomadas del mismo folklore necional, y l.f! 
gr6 elevar le literatura popular a la altura de loe grandes géneros. 

En 1765 Thomas Percy publlc6 la primera colecci6n de poesle popu
lar titulada Reliquias de la antigua poesie inglesa principalmente del 
género llrlco, compuesta por ciento ochenta piezas heterogéneas tanto 
en calidad como en antigUedad, pero que interesaron profundamente a B! 
gunos prerrom6nticos alemanes. 

Percy introdujo la belede plenamente romántica, que se caracteri
za por sus versos cortos de ritma intenso distribuidos en estrofas que 
suelen terminar en estribillo, y con rasgos propias de la poesla popu-
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ler14• 

Walter Scott cont1nu6 la tredici6n de Percy y cre6 la balada ro
mántica en ingl~s, en la que intervienen ya un buen número de elemen
tos sobrenaturales mexclados con creencias populares. 

En Rusia Alejandro Sergeievich Pouchkine recre6 magistralmente 
las leyendas que le habla contado una vieja sirvienta aldeana. 

En 1697 Perrault public6 sue Hiatoires ou cantes du temps peesé, 
que en 1810 abrieron el camino para quP. los hermanos Grimm recopilaren 
cuentos de viva voz de loa campesinos de le Hesse, y hacia 1820 Walter 
Scott hiciere lo mismo en Inglaterra. 

Wordsworth permaneci6 mucho tiempo ei la cempiHa conviviendo y 
conversando con gente aencills, y descubri6 un tesoro de aut~ntica Pº! 
ala rúetica15 • 

En 1797 Southey hable publicado unas baladas medievales que trat! 
ben sobre magia y hechicería, y la primera mitad del siglo XIX vio SU! 

gir un gran número de obras semejantes. 
Autores de leyendas en Europa fueron Cheteaubriend, Heine, Scott, 

Moore, Tennyson y otros. 
Esta preferencia rom~ntica hacia lo popular es especialmente im

portante para nosotros por le peculiar exeltaci6n que hace de les le

yendas y tradiciones en general. 

14.- Vid. supra, PP• 28 y 29 
15.- Gf. Van Tieghem, P., op. cit., PP• 247 y 274 
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24.33.- Elementos macabros 

Uno de los temes preferidos de los románticos es el de lo miste
rioso con diferentes gradaciones que ven deede lo más tranquilo como 
une noche de luna llena en un solitario cestillo medieval, hasta esce
nas setánicss y francamente espeluznantes. 

El paiseje romántico, acorde con esta inclineci6n, tiene prefere!! 
cie por loe cementerioe, mares agitados, noches obscuras o de luna 11~ 
ne, tempestades, castillos y monasterios. 

En muchas obras se une el tema de le noche al de loe cementerios 
como ambiente propicio para reflexionar sobre la muerte y el más allá, 
pero este tema sepulcral se desvirtu6 y ebr16 peso a lo macabro, que 
se continuarla durante todo el Romanticismo. 

Las noches de Voung fue la obra que introdujo le poesía nocturna 

o sepulcral, que empli6 loe temes de terror iniciados por los prerro
mánticos ingleses y franceses 16• 

Este tema se enriqueci6 más con les creencias populares tales co

ma demonios, genios, hadas y duendes,. que antes se hebian considerado 
exclusivos de la literatura infantil. 

Le literatura romántica retama algunos temes cristianos. Muchos 
románticos tomaron de este relig16n le creencia en Satanás, figure que 
ee prolongó aún después del Romanticismo v que tom6 diferentes formes, 
desde la levemente demoniaca hasta la elegante y refineda pero siempre 
imponente. 

16.- Cf. id., P• 280 
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En este teme tuvo influencie decisiva El paraíso perdiE,2 de Mil
ton, obre traducida al alemán por Rodmer, verdadero ep6stol del género 
maravilloso. Esta obra influy6 en Klopetock y otros autores posterio
res e él como A. de Vigny 17• Chateaubriand tradujo esta misma obre el 
franc~s, con lo que contribuy6 a la mayor difuai6n del teme. 

Satán funge como consejero o tentador, o bien encarna el mal o se 
convierte en alegor1e de diversas inquietudes románticas. 

El Feusto de Goethe también jug6 un importante papel en le cuea• 
t16n demoniaca, y junto con El para{eo perdido, eirvi6 de modelo a au
tores como Byron, Vigny, Espronceda y otros. 

Los temas fantásticos, macabros y demoniacos nos interesan ahora -porque son lugares comunes en les narraciones legendarias. 

24.3~.- El honor 

El honor es un sentimiento importante en el arte romántico, tal -
vez por el significado eoclel de este valor durante la Edad Medie y -

loe Siglas de Oro. 
Como valor subjetivo el honor puede ebarcer todos los campos rel~ 

cionadoa con una persone: su case, su familia, su trabajo, su patria, 
le fidelidad de su c6nyuge, etc., pero siempre depende del concepto • 
que cada individuo tenga de s! mismo, es decir, de la medida en que se 
eutoeet1me y no del alc~nce de la ofensa. 

En el campo del honor el hombre se defiende como mejor le parece. 

17 e• Cf .• id., P• 66 



52 

EspaMa es el país en donde el concepto del honor está máa errai9,! 
do como valor social. Los personajes de las obras literarias eepeílolae 
desde la Edad Media hasta el Romanticismo reflejan une honda preocupa
ci6n por este valor. A veces reflexionen seriamente sobr8 el asunto, y 

cualquier sospeche de infidelidad por parte de le mujer puede ser co
brada a alto precio por el marido ofendido, porque un hecho semejante 
pone en tela de juicio el honor y se considera como efrenta18 • 

Los temes del honor v los celos s~n tratados frecuentemente en 
nuestras leyendas; por lo que m~s adelante nas será de utilidad este 
breve 1ntroducc16n el respecto. 

1a •• Cf. id., P• 290 



111.- UN ENFOQUE HACIA ALGUNAS LEYENDAS SOBRE LA CAPITAL DE 
LA NUEVA ESPAÑA ESCRITAS EN LOS SIGLOS XIX V XX 



CAPITULO I 

31.- El colonialismo 
31.1.- Hispanoem6rice en el siglo XIX 

Todo el siglo XIX contempla en Hiepanoam~rica la liberaci6n de -
nuestros paises del yugo español. Es una ~poca singularmente conflict! 
ve por el derrumbamiento del r~gimen que muchas consideraban inconmov! 
ble, y por el aniquilamiento de velares tredicionelee. 

Loe palees recientemente independizados atreviesen por aconteci
mientos pollticoa similerea: gobiernos inestables, dictaduras e inva
siones, que estimulen en nuestros pueblos le necesidad de encentrar -
nuevas formas de expresi6n y de pensamiento y que, desde luego, fomen
ten le urgencia de crear una literatura con ralees hispanoamericanas. 

Huchos j6venes latinoamericanos viajan e Europa e fin de bus~ar -
ah! manifestaciones que sacien sus inquietudes. Todos ellos luchen e _ 
fevur de le libertad de Am~rica contra la tradici6n petrificada; son • 
emprendedores, y lea palabras "libertad, culture y progreso• ejercen -
aobre ellos una faacinec16n que lea exige una renovaci6n apremiante. 

En 1823, Andr~s Bello proclama una emancipaci6n cultural impreci
sa pero urgente pare toda América Latina. 

Como en ese entonces Francia ofrecía atractivas soluciones pare -
las inquietudes latinoamericanas, (el liberalismo, el laicismo y le rs 
beli6n social y pol!tica), desde 1830 lleg6 e Buenos Aires una oleada_ 
de libros franceses que a1menzaron a revolucionar las ideas emericanaa. 
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En 1828 se inicie el retorno e Am6r1ca de los j6venes que hablen_ 
viajado e Europa 1, y con ellos llega una nueva conciencie ;obre le n! 
ceeidad de romper con las tradiciones culturales extranjeras pare cre
ar una propia latinoamericana. 

31.2.- Trasplante del Romanticismo e Letinoam6rice 

El regreso de eatoa inquietos j6venes letinoomericenoe proceden
tes de Europa, sena16 el inicio de la independencia cultural de nueu
tro continente. 

Juntamente con lee corrientes culturales del Viejo Mundo, estos -
j6venee introdujeron en Amfirice el Romanticismo, corriente que aqui hJ! 
brie de deaerrollarse con amplias perspectivas porque desde sus ini
cios buac6 le consolidaci6n de nuestros pueblos e partir de sue valo
ree comunes: politice, culture, reza, cer~cter, lengua, etc., y de es
te manera el romanticismo hispanoamericano pretendió determinar la co~ 
ciencia americana pera afianzar le certitud de nuestro cer~ctere 

Estos adolescentes opinaban que nuestra culture carecia de funda
mentos propios, y se preocuparon por encontrar ~atoe ei influencias -
preferentemente europeas, con la idee de que "la c1v111zac16n debe do
minar sobre le barbarie•. 

Nuestros románticos nunca aceptaron como tredici6n literaria le -
producida en los anos de la dominaci6n española, por lo que se vieron_ 

1.- Bello regresa a Chile en 1828; Delmonte, a Cuba, en 1828; Echeve
rria y Toro, respectivamstte e Argentina y Venezuela, en 1830. 
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precisados a acudir a nuevos modelos. 
El Romanticismo ae 1mplant6 f~cilmalte en Am~rica en parte por la 

naturaleza misma de nuestra geografía~. tan acorde con el gusto románt,! 
co: paisajea grandiosos, costumbres pintorescas y lugares desconoci
dos 2, pero ya aqui se 1mpregn6 de una fuerte influencia nacionalista 
que pronto habría de te~irse de nostalgia; sin embargo, esta corriente 

tuvo rasgos diferentes a su hom6loga en Europa, por ejemplo, en Am~ri
ca nunca se present6 como una reacc16n contra el Neoclasicismo, ni los 

hispanoamericanos participaron del llamado "mal del siglo" porQue a 
ellos lea preocupaba más le integraci6n y solidificac16n de nuestras 

bases culturales y politices que las angustias del "yo" personal, y, 
en efecto, nuestro romenticiemo se caracteriza por ubicarse siempre en 

el "eaui" y el "ahora". 
La sangre mestiza de los autores románticos latinoamericanos in

fundi6 nueve vida a la literatura importada de Europa, aunaue compar

ti6 con ella la atenci6n al pasado hist6rico, la rehebil1tac16n de lo 
popular, la mezcla de los g~neros literarios y la innovac16n de for
mas métricas. 

Este romanticismo es social, racionalista, frecuentemente enticl! 
rical, de tendencias fuertemente politices y tiene puesta su esperan

~ª en el progreso. 
En su 6lt1ma etapa, el romanticismo hispanoamericano cult1v6, en

tre otras, las novelas costumbrista, hist6rica, colonial y de folle-

2.- Cf. Van Tieghem, P., op. cit., P• 154 



tln. ~eim1smo retorne el pasado de Am&rica con actitud semejante a la 
de loe románticos europeos que vuelven al Medievo. 

El romanticismo let1noemer1ceno abarc6 cincuente aftas, desde 1832 

el publicarse Elvirs o la novia del Plato, hasta 1882 cuando apareci6_ 
Tabar6 de Zorr1lla de San Martín. 

31.21.- El romanticismo en México 

M~xico y Perú fueran lea únicas naciones hispenaamericanas que t!! 

vieron conciencia clara de poseer una tradici6n culture¡ propia. •su -
poblaci6n indlgena o mestiza define e [su) nacionalidad ••• la nitidez 
de cuyos perfiles se manifieste entes que en cualquier otro pela de -
Am6r1ca ••• n 3• 

Loa mexicanos no viajen e Europa en este época ni tampoco buscan_ 
nuevos fundamentos para su nacionalidad en el Viejo Continente, ~unque 
si llegan libros europeos e nuestro pa{s. 

El Romanticismo lleg6 a México aproximadamente entre 1829 y 1840, 
cuando nuestro paia atravesaba por importantes acontecimientos políti
cos que se presentaron despu~s de le consumación de le Independencia: 
el gobierno, inestable, pasaba de manos de loa liberales a las de los_ 
conservadores y viceversa, situación que habría de continuar haste 

1867. 
En oua inicioa, el romanticismo mexicano estuvo influido por Ea-

3.- Alvarez Arregui, Federico, Origenes y trayectoria del romanticismo 
hispanoamericano (Situación de la novela), Tesla de Licenciatura -
en Letras Hisp~nicse, México, UNAM, Fac. de Filoaofia y Letras, 
1966, p. 74 



5B 

pronceda, el Duque de Rivaa y Byron, pero deepu6s de 1867, efto en que 
concluy6 le intervenci6n francesa, la influencia literaria de este pa
ie eurapeo entr6 de lleno aqui. 

Al igual que los romfinticos de otros paises latinoamericanos, los 
nuestros organizaban veladas literarias y formaban aaociacionee donde_ 
compertien aus sentires: A la Academia de Letr8n y el Liceo Hidalgo ª.!! 
cedieron otras como el Liceo mexicano. Bajo la direcci6n del general -
Vicente Riva Palacio aurgi6 la Congregaci6n de San Gregario, se publi
c6 el Semanario Ilustrado y se iniciaron loe " ••• estudios hist6ricoa,
crit1coa y cientificos" 4que tan importantes habrian de resultar en ª.! 
te época. 

Manuel Peyno, Vicente Riva Palacio, Guillermo Prieto, Francisco -
del Paso y Trancoeo, Francisco Sosa, José Maria Vigil, Luis Ganzález -
Obreg6n y otras, eran asiduos aaietentee a loe circulas polititos y l.! 
tererioa tan frecuentes e fines del siglo pasado. 

El romanticismo mexicano ee caracteriza por eu sensibilidad, su -
melancolía y la libertad con que sua escritores manejan la expresi6n. 

Al periodo hiat6rico del México colonial ee le concede importen• 
cie literaria a partir del romanticismo. 

31.J.- La novela hiat6rica y el colonieliama 
31.31.- La novela hiat6rice 

Le critica literaria entiende por novele hiat6rice " ••• une narra-

4.- Ven Tieghe~, P •. , op. cit., P• 175 
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c16n que preeenta con adecuada fidelidad el escenario de una ~poca del 
pasado, en que aparecen algunas figurea h1st6rices, en puntos que col!!. 
ciden con le narrac16n o como decorac16n de fondo para dar mayor reel! 
dad al cuadro, acomodando lee eccionea de loa personajes reales o ime
ginerios a loo acontecimientos y le e1colog1a de la época en que ee s.!, 
túe le novele. El novelista se refugie en el pasado y en 61 buece un -
ambiente apropiado para desarrollar su trama. La invenc16n de esa rea
lidad descansa y ae vele, sin contrariarlos. de algunos hechos y persa 
najea h1et6r1cos que creen el ambiente de le obre• 5• La novela h1st6: 
rica no debe contradecir ni los datos hiat6r1coe ni la ps1cologie de -
los personajes eut~nticoe ni le mentalidad de la época. 

Hemos considerado pertinente ofrecer este definic16n porque tanto 
el Calonleliemo como le mioma leyenda, participan del car6cter de la -
novele hist6r1ce aunque, como ya hebiamoe dicho, esta última suele CD.!! 

fundir la1 circunstancias y loe acontecimientoa que le dieron origen6• 

31.32.- El Colonialismo 

Se ha llamado ueolonialismo" al tretemlento literario de la vide, 
suceaoe, personajes y costumbres de le época colonial h1epano&111erice
na, y que incluye escenas de la vida real y aapectoe de la ciudad ant! 
gua 7• 

s.- Cautro Leal, Antonio, Pr6logo a Le novela del México colonial, ~e. 
ed., México, Ed. Aguiler, 1977, P• 22 

6.- Cf. supra, p. 11 
7.- Cf. Castro Leal, Antonio, op. cit., P• 26 
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El Colonialismo ae men1feet6 en poeale, teatro, novele, enseyo e 
lnvestigacionea eruditas, y se 1n1c16 en M6x1ca alrededor de 1835 par_ 
influencie de le prbducci6n hiet6r1ce y legendaria del roma'lticiemo ª.!:! 
ropeo, cuando nuestros rom&nticoe comenzaron a conceder 1mportenc1e e 
la popular y afinaron su inter6s por el pasado tanto 1ndigene como co
lonial. La ~poca virreinal abarc6 tres siglos en M6xico: de 1521, effo 
de la celda de le Gren Tenochtitlen, e 1821, cuando se consum6 nuestra 
independencia. 

El Colonialismo produjo en M~xico relatos que, aunque suelen fun
damentarse en le historie, tratan a loa sucasoe y e loa personajes hi!, 

t6ricos con ~ucha libertad. Cebe mencionar que este corriente se deae
rroll6 por influencie de la novela h1st6rica de Walter Scott. 

SegGn Antonio Castro Leal, el colonialismo surg16 porquo, e falte 
de una Edad Media en Am&r1ca Latina, nuestras escritores se inspiraron 
en la 6poce colonial pera satisfacer la 1mag1nac16n propia de los lec
tores del siglo pasado 8• Adem~a, contaron con le ventaja del enorme -
rendimiento tem6tico de esta etapa de nuestra historia. 

El relato del M~xico colonial puede considerarse hist6rica por -
sus fundamentos y por la manera de tratar sus temas; indigenista, por_ 
algunos problemas sociales que presente al reepecto, y de follet!n Pº! 
que algunos da elloa se difundieron por entregas. 

En medio del bullicio de la vide moderna, el relato colonialista_ 
idealiza el ambiente, lee modas y costumbres de la ~poca en la que se_ 

a.- Cf. id., P• 18 
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ubica. 
Los temas colon1~listas se repiten en un ir y venir: amores subll 

mee, justicia inquisitorial, venganzas, asesinatos, epsrecidos, discu
siones e causa de herencias, rivalidades entre arzobispos y virreyes, 
y otros similares. 

Los colonialistas no recurren al pasado para evadirse de su reol! 
dad sino para buscar asuntos que alimenten el espíritu nocional, ten 
vivo a fines del siglo XIX y principios del XX 9• 

Ricardo Palma, con sus Tradiciones perumnae, fue el iniciador del 
colonialismo y fue imitado de inmediato por un gran número de hispano! 
maricanos entre los qu• se cont6 o. Luis González Obreg6n. 

Debido a que Pelma dio el nombre de "tradiciones" a esta produc
c16n literaria, Bárbara Taylor la llama "tradicionistan 10• Nosotros hJ! 
moa preferido el término "colonialista" por ser el más extendido. 

La literatura mexicana del 6ltimo tercio del siglo XIX fue escri
ta por historiadores, poetas, politicos, fil6sofos, novelistas, perio
distas y maestros, todos con grandes inquietudes con respecto a las "! 
cionea recién libertadas, por lo que casi todos ellos investigmron so
bre ellas en archivos y documentos pare obtener datos fidedignos. 

9.- Cf. Crebbee de Rubín, Madeleine, La ciudad de México en la novela 
mexicana del siglo XIX, Teeis de Licenciatura en Letras espaMole~ 
México, UNAM, Fac. de Filoaofia y Letras, 1951, r• 1 

1Do• Cf. Taylor, Bárbara H. de, La tradici6n y la leyenda en la lite
ratura mexicana, Tesis doctoral en Lengua y Literatura Espanolae, 
M~xlco, UNAM, Fac. de Filosofía y Letras, Estudios Superiores, 
1936, P• 22 
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El colonialismo se inici6 en México con relatos como •Le calle de 
don Juan Manuel" de José Justo G6mez de la Cortina (1835); "La hij• 

del Oidor" de Ignacio Rodríguez Galván (1837), y "El Inquisidor de Mé

xico• de José Joaquín Pesado (1837) 11• 

Hubo autores colonialistas que se especializaron en le topograf!a 
de la ciudad de M~xico durante la época virreinal, como Ireneo Paz y 
Vicente Riva Palacio 12 • 

Hemos hablado un poco acerca del Colonialismo porque les leyendas 

que hoy nos ocupan están ubicadas en el ambiente de la ciudad capital 
de la Nueva EspaRa. 

No e6lo en M~xica sino en toda Latinoamérica ea compart16 el gue
to europeo por los temas hist6ricoe y legendarias, y esta preferencia 
se manifeat6 en la creaci6n literaria de leyendas ambientadas en la 
época virreinal. Naturalmente estas leyendas fueron producto del mismo 
movimiento colonialista. 

En Hispanoam~rico cultivaron la leyenda colonialista entre otros, 
Antonio Maitin, en Venezuela, Félix Heria del Monte, en Santo Domingo, 
y Alejandro Tapia, en Puerto Rico. 

31.321.- Colonialistas mexicanos 

Muchos fueron los escritores mexicanos que se ocuparon del México 
virreinal para re-crearlo en sus obras, impulsados por una apremiante 

11.- Cf. C1etro Leal, Antonio, op. cit., P• 25 
12.- Cf ~ Crebbee de Rubín, Hadeleine, op. cit., P• 1 
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necesidad de difundir el costumbrismo novohispsno y de despertar la V,!! 

caci6n general hacia los estudios de la historia de nuestra ciudad. 
Eatos autores contribuyeron positivamente al conocimiento hist6r.!, 

co de nuestras ra!cea mestizas, y sus trabajas bien pueden servir como 
obras de consulta aunque no todos ellos pretendieron escribir histo
ria. 

De todos loa escritores colonialistas mex1canoa 13, ahora s61o me.u 
cionaremos a cuatro por ser ellos loe autores de las leyendas e lea 
que nos referiremos posteriormente. 

31.321.1.- Juan de Dios Peza 

Poeta, periodista y diplom&tico de gran sensibilidad rom~ntica, 
fue sumamente criticado por su estilo anticuado, y aunque es m&a cono
cido por sus Cantos del hogar, obra Que gira en torno a la intimidad 

cotidiBna de la vida familiar, por ahora s6lo noa interesa de ~l su ª! 
casa producci6n colnnialista, que ee limita e dos obras: Leyendas hie
~icaa, tradicional~a y fant~sticaa de las calles de la ciudad de M~
jico (Par!a, 1898), y una coeutor!a con el general Vicente Riva Pala
cio: Tradiciones y leyendas mexicanas (1922). 

Parece ser que Peza y Riva Palacio fueron loa primeros poetas que 
escribieron acerca de las calles de la ciudad de H~xico y de sus nom
bres. 

13.- Vid. infre, APENDICE 
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31.321.2.- Vicente R1va Palacio 

Nieto de D. Vicente Guerrero, sobresali6 en la creac16n de nove
las h1st6ricas ubicadas en el México del siglo XVI, de las que fue es
pecialista y tal vez el iniciador14• Sus descripciones sobre la ciudad 
son fieles y detalladas. 

Este autor cont6 en su biblioteca con un abundante archivo de do
cumentos inquisitoriales, mimsos en loe que investigaba para ambientar 
su producci6n literaria. Introdujo el inter~s hacia la leyenda negra, 
(relatos de procesos instruidos por le Inquisici6n), y estuvo influido 
por A. Dumas (pedre),Eugenio Sué, Paul Fével y otros folletinistas del 
siglo XIX. 

Toda le obra de Riva Palacio está fundamentada en investigaciones 
hist6ricas, lo que no impldi6 oue a veces inventara sus propias hlstg, 
rias, como suced16 con la leyenda que escribi6 sobre la calle de la J~ 
ya, según confidencia que le hizo al Dr. Marroqui· cuando éste le p1di6 
1nformeci6n documental sobre el caso, para incluirla en La ciudad de 
M&xico15• 

Algunas obras colonialistas de este escritor son: Monja y casada, 
virgen v mártirs Martín Geratuze Las dos emparedadas; El virreinato 
(obra hist6rice) y dos coautDrias: in un16n de Manuel Payno y otros a~ 
torea, El libro rojo (colecci6n de relatos h11t6ricos de M~xico como 

14.- Cf. Crabbee de Rub1n, Madeleine, op. cit., p. 3 
15.- Cf. Marroqui, José Mor1a, Le ciudad de México, México, Jesús Me

dina Editor, 1969, P• 94, ;;:-Il'.í 
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"Le celle de don Juan Manuel"), y con Juan de Dios Peza, las ye mencig 
nedaa Tradlclonee y leyendas mex121naa. 

31.321.3.- Don Lula González Obreg6n 

Eminente investigador que denMJeotra un hondo 1nter6e por descri
bir los hechos hlst6r1cos con toda la exactitud con que sucedieron. -
En "La calle de don Juan Manuel", por ejemplo, antlill!I de narrar la le
yenda expone los hechos que 61 miam1 lnvestig6. 

Gonz6lez Obreg6n fue diecipula de Altam1rana y seguidor de D. Rl
cardt Palma. Siempre se eeforz6 por ofrecer datos exactos y nombres de 
personajes nut6nt1coe; el mismo D. Artemio lleg6 • llamarle "archiva -
que camina1116 • 

En este erud1c16n reside l• abjetividad de o. Lula Gonz6lez Obre
g6n. El Gnico relato .suyo que carece de fundamento h1s~6r1co es "Peca• 
do gordo•, per• el misma autor le dio el nombre de •cuentG• 17• 

A Gnnzález Obreg6n le preocup6 profundamente lo nacional; se opu
so terminantemente a le influencie francesa que invedi6 M6x1co desda -
186? hasta principios de nueatro siglo y ,que• justificada por las id! 
as de •paz, ardan y progreso", eetabm detplazando e loe valoree neta• 
mente nacionales. 

Gonz~lez Dbreg6n revalor6 nueetre pmeadu nacional, y lu reecat6 -

16.- Elogio de Artemio de Velle-Arizpe t Ganz&lez Obreg6n en Las ca
llee de M6x1co (ed1c16n de 1924), apud Taylor, op. cit., p. 2§ 

1?.• Cf. Taylar, id. 
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par media de 1nvest1gacimnes en lis que apravech6 todo el material dl! 

ponible, desde lo "erudici6n callejera", como ~l misma 11 llem6, hasta 
las leyendas y m~s 1nslgnificantee detalles entreeacados de archlvDs -
de la m1am1 ciudad. Este historiador 1nici6 en 1690 sus investigsc1o
nee sobre la época colonial y 11 independencia de M&x1co. 

El estila de Gonz~lez Dbreg6n ea sumamente ameno, clara, objeti
va, eenclll• y directo. Sum relatos siempre son muy breves y serenos, 
y a eu encant• se egreg1 el inter~s de lea serias investlgaclonea que_ 
respaldan todos sus escritos. 

Algunas de eua obras son: Leyendas y euced1doe; Las callee de M6-
~: Colecci6n de cuadros de historie de México; Cronistas e historl¡ 
.!:!2!:.!!i Ensayos h1st6r1cos y biegr&ficos; M~x1co vieja (publicada de -

1890 a 1891 en artículos), y atrae muchaa. 

31.321.4.- Don Artemio de Valle-Arizpe 

Fue continuador del camino iniciedo por o. Luis González Obreg6n_ 
y pmr loe ingenieroe Antonia García Cubas y Manuel Orozco y Berra. 

o. Artemia naci6 en 1888 y mur16 en 19611 aeí que eu juventud 
trsnecurr16 entre las acontecimient1e de la Revoluc16n Mexicana, que -
hebr!an de desgarrar al país. Probablemente esta experiencia l• condu
je • descubrir que la psz interior s6la podis hallarse en la búsqueda_ 
~el tiempo pasado. 

A pesar de ser saltillense, o. Artemic ded1c6 toda eu vida a la -
tarea de rescatar de los archivas la historia calonial de la ciudad de 
M6xico, metr6poli que adopt6 como auys. 

La vida social de este mexicano ee desarroll6 activamente entre -



los intelectuales de 1u 6poca, y siempre fue un privilegiada parque na 
e6lo pudo hacer realidad su determinec16n de vivir sin prisas como en 
loe tiempos virreinales, sino que fue máa allá porque logr6 imponer eu 
concepto del espacio y del tiempo e sus apresurados contempor~neos. 

Antonio Ceetro Leal supone que Valle-Arizpe contlnu6 la trad1ci6n 
colonialista qulz~ para " ••• escapar de lee complicacionea y duras rea
lidades de le vide moderns ••• n18, que siempre ee neg6 e entender. Por_ 
tel motivo preriri6 vivir definitivamente divorr.iedo de su realidad -
circundante. 

A este aRorenza del pesado, o. Artemio ª"ad16 un estilo plagado -
de srceismoe, ten erceicos 11 •• ~que ya lo eren cuando Cervantes eecri• 
bi6 la vida del ingenioso hidalgon 19• Este estilo suyo es exclusivo P! 
re privileoiedos, porque e los arcaísmos agrega otros giros barrocos_ 
opulentos en loa que se deleita aunque sean ya inoperantes. 

Es muy posible que D. Artemio se heye ceílido el estilo barroco -
por ser el que predominó durante le ~poca coloniel, pero lo cierto ea_ 
que logra transmitir senaac16n de antigüedad. 

Adem~s, Velle-Arizpe suele combinar p6rrefos pequeños con otroe -enormes, lo cual hace fatigosa la lectura. Sotcmayor dice que de aqui 
" ••• resulta una especie de compulei6n que nos fuerza e seguir enlmedoa 
por una sola idea: leer como quien participa de une competencia"2º. 

10.- Castro Leal, Antonio, op. clt., p. 26 
19.- Sotomayor, Arturo, Don Artemio, 2a. ed., M~xtca, UNAM, 1976, 

P• XI, SEU, núm. 87 
20 •• Id., P• XII 
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S1n embarg1, una vez que hayamos podido dar fin a la lectura, le ebru. 
de o. Artemia se torner6 inolvidable par1 ncaetro1. 

L1 que m&s impresiona del est!lo ertemiano es quiz' l• superabun
dancia de adjetivos: das D más para un solo sustantive, que debe sopo! 
tarlos todos. 

Para ejenplificar el estilo de este autor hemos elegido al s1-
gu1ent11 pbrafo: 

"También en el zaguán ae hallaba la tenue luz de una 11mparill1 • 
de aceite y su fl•ma, fin1 y v1br6t11, iba secand1 de lo obscura en -
lae grandes lienzos que pendían de las paredes, cabezas descoloridH, 
manos p6lid1a, ajas ardientes, hábitos blancos y negros; se hund!e t•
do elle en la sombra y la inquieta lucecilla lo hacia surgir para tor
narlo deepu6s, a su impenetrable cobijo de tinieblas y en segu1dm su
marlo muy tr6mula a le vida c1n el temblor que lea 1nfundtan21 • 

Este estila nos permite participar de la 1mpresián de que el au
tor fue testigo presencial y, quizá, hasta prctilganiets de las hechoa_ 

que narra. 
Non permitimae citar textualmente la ap1n1bn de Arturo Sotomeyor_ 

sobre las actitudes del personaje que nos ocupa: "En las ajas del emi
nente don Artemin ••• eol{a pasear una lucecilla sard6nica que a menudo_ 
encandecía cuando el cronista narraba alguna an~cdotA, mataba el t1em
p1 recordando cuentecllloe de tados coloree, o algún incauta admirador 

21.- Valle-Arlzpe, Artemla de, "Das mentiras" en Historia, tradiciones 
y le~endas de callee de M6x1ce, 2a. ed., H~xica, Ed. Diana, 1979, 
P• 514 
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se le aproximaba pera ponderarle eu fema, pera elogiar el estilo 'tan 
6nico 1 de aus libros. Quien observare teles momentos ••• descubr!a aque
lla lucecilla chisporrotear mailgnemente, como si el dueno de aquellos 
ojos se complaciera en confirmar que ese 'admirador' pod{e serlo, pero 
era incapaz de ••• n22 comprender el significado de muchas palabras in• 
cluidas en sus textos. 

El estilo ortemiano es absolutamente personal e inimitable; a tr_!! 
v~s de ~l se descubre un sentimiento nacionellste que sigue despertan
do inquietudes v quiz& hasta vocaciones hist6rices. 

Las inolvidables p6gines de don Artemio han contribuido notable
mente el conocimiento hiet6rico de nuestro pueblo pare fundamentar con 
m~e solidez les bases de nuestra nacionalidad, aunque eu obre est~ pl,! 
geda de anecraniemoa23, por lo que la erud1ci6n mostrada por este au

tor en sus abres, no es confiable de ninguna manera. 
P~r otra lado, perece ser que dan Artemio gozaba el entrecomillar 

citas textuales sin anotar las referencias correspondientes, que ten 
útiles podrían resultar para los investigadores24 • 

La abra de Valle-Arizpe está indeleblemente mercada por la melan
c611ca nostalgia del tiempo ya ido, como si este notable cronista de 
la ciudad de M6xico hubiera errado la fecha de su nacimiento y repiti~ 

re sin cesar: "el de hay na es mi tiempo ni las euyaa mis castum-

22.- Cf. Satomayar, Arturo, op. cit., pp. XIII V XXX 
23.- Id., P• XXIII (Cf.) 

24.- Cf. Valle-Arizpe, A. de, "Ni cerca de rio ni cerca de frailee•, 
(Historie del arco de Sen Agust{n) en op. cit., PP• 75-85 
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bres"25• 

El escritor ee siente solo y abandenada por el infortunio de vi

vir en una épDCI que le es ajena; sin embergo, eu tristeza la interpr! 

ta cmn sordina: se requiere de una sensibilidad especial para eecuchar 

eue lamentos. 

La abra de Valle-Arizpe consta de cincuenta t!tuloa, de loa cua

les s6lo dos son breves: Historia de una vocac16n (en la que cuenta su 

propia trayectoria) y Le cesa de los Avila. 

Algunos titules suyas son: Vidas milagrosas (su primer libro de -

tradiclonee, publicedo en 1921); Por la vieja calzada de Tleccpan; -º.!!, 

tiempo pesado (1932); Ameres y picard!as (1932); Virreyes ~ virreinas 

(1933); Libro de estampas (1934); El palacio naclenal (1936). 

25.- Satomayor, Arturo, op. cit., P• XVI 



CAPITULO II 

32.- Morfología de las leyendas novohispénicee 

Todas las leyendas en prosa o en verso participan de algunas ce
racterieticea comunes en su morfología, por ejemplo: 

- Sie111pre son breves. 
- Su estilo intenta imitar a veces el hable coloquial de le ciudad de_ 

México en los siglos XVI y XVII; sin embargo, lo m6s que logre ea -
transcribir una lengua escrita culta y, muchas veces, yo bastante ª!. 
calca, lo que no debe considerarse como un antivalor sino como una -
característica propia del mismo género. Ej: 

"-Perdone usarcé 1, le dice, 

lQué horas son? ••••••••••" 2 

- Son relatos sencillos que siempre obedecen a un orden lógico lineal. 
- Los escritores de leyendas suelen abusar de loe modificadores, ante-

puestos o no: 
•Humilde, sumiso y obediente, D. Juan estuvo é [sic] las 12 [sic] 

en punto en la horca ••• n 
3• 

1.- Aféresis, sincopa y ap6cope de "westra merced" > usted 
2.- Riva Palacio, Vicente y Peze, Juan de Dios, •Dan Juan Manuelª en -

Tradiciones y leyendas mexicanas, México, Libreria General, 1922, 
P• 9 

3.- Gonz~lez Obreg6n, Luis, "La calle de don .lJen Manuel" en op. cit., 
P• 255 
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- Eatoa relatos frecuentemente contienen un buen nómero de descripcio-
nea: 

"Brillaba el puftel en les tinieblas, se escucheba un grito sofOC,! 
do, el golpe de un cuerpo que ceie, y el asesino, mudo, impaaible, -
volv!e a abrir el postigo, atravesaba de nuevo el patio de le cesa, 
aubia les escelerea y se recogía en eu habitaci6n" 4• 

- Los escritores de leyendas asumen el papel de cronistas que "abarcan 
con su mirada llena de serenidad, los acontecimientos pasados• 5: 

•s1 el recuerdo es oportuno 
V va en su cuenta acertado, 
Era del siglo pesado, . 
El Bl'lo de treinta y uno. 
Va de fijo no hay ninguno 
Que conserve en le memoria 
Este fantfietica historia 
Que a referir peso yo ••• • 6 

- Los autores de leyendas piensen en un p6blico determinado. Keyser d! 
ce que "especialmente en el arte burgués del siglo XIX predomine el_ 
esfuerzo por lograr la m~s corte distancia , la mfis estrecha intimi
ded con el lector. Es bien conocido el célebre ap6strofe 'querido -
lector' aai como los procedimientos t~cnicoa encaminados a aumentar_ 

4.- Id., P• 254 
s.- Keyaer, Wolfang, op. cit., p. 266 

6.- Rivn Pelecio/Peza, "La calle de Olmedo• en op. cit., P• 331 
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este intimidad: elocuciones, diagreeianee [aicJ con el lector duran
te le narraci6n, el di6laga ••• etc. •••" 7: 

"Va, buen lector, me imagina 
Lo Que, con mi actual leyenda, 
Vae e pensar, sospechando 
Que dpy cr~dito a consejas; 
Mas debo de prevenirte 
Que si para ti no es cierta 
Autores muy respetables 
La coneignan y comenten ••• " 8 

- Estas escritores siguen le tendencia decimon6nica de acudir a citas 
y a alusiones literarias y, aunQue este característica no está pre
sente en todas nuestras leyendas, si hay une preocupac16n general 
por fundamentar adecuadamente todo lo Que cuenten: 

º••oeeee•••••eeeeeee•eeeeeee 

V ha salido en loe sermonee 
V se ha escuchado en la iglesia; 
Que as! Francisco Sedono 
Con gran seriedad lo cuente 
En libro a que dio prefacio 
El eenar Icazbalceta, 
V que se imprim16 en el sMo 

7.- Kayser, Wolfeng, op. cit., p. 266 
a.- Riva Palscio/Peza, "La mujer herrada" en op. cit., PP• 83-84 
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Mil ochocientos ochenta" 9 

- El escritor narra casi siempre con une marcada subjetivided10• 

32.1.- Las leyendas escritas en verso 

Nas he perecido conveniente dedicar un apartado exclusivo el tra
tamiento de las leyendas versificadas, porque el interés de su canten! 
do agregan el de su forma. 

Baudelio Garza opina que el versificar leyendas revela " ••• une U! 
gencia de expresi6n lírica pera exaltar nuestros valores nac1ona
les"11. 

Nosotros, e fin de llegar a concluir algo sobre la morfología de_ 
las leyendas novohisp§nicas en versa, examinaremos algunas de elles ª! 
crites por Juan de Dios Peza y Vicente Riva Palacio. 

32.11.- La rima 

Aunque le rima en las leyendas es variable, hallemos lee siguien
tes coincidencias: 

32.111.- Rima asonante 

La mayor parte de nuestras leyendas est6 rimada de manera asonan
te y coincidiendo s6lo los versos pares, mientras que los imperes son_ 
libres. 

9.- Id. 
10.- Vid. supra, PP• 12 y 13 
11.- Garza Garza, Baudelio, op. cit., p. 40 
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Corresponden a este tipo de rima, entre otras, las leyendas de 

"Don Juan Manuel", "El callej6n del muerto", "La mujer herrada", "La -
calle de la Machincuepa" y 11 La calle de San Sebastián o Leyenda de la_ 
mano 11 • 

Estas leyendas están divididas en uno, custra y heeta seis 11 cap!

tuloe11 cada una. La rima ya descrita se conserva idéntica durante cada 

una de estas divisiones internas, pudiendo o no variar en la siguien

te: 

•• •.•.•....•.•.............. 
Ostentando en loa balcones 

V en lee puertas de las C!S!_B, 
Ccmg nuncios de abandono, 

Enormes cédulas bl!nc!_s 
Que demandan inquilino, 

Mas conseguirlo no alc!!,nZ,!!n• 

n 

En la cesa m&e vistosa 

De aquel cellej6n estr!Ch,!! 
La que en sus puertas ostenta 

Mecizae clavos de hi!,rr~, 

y rejas en las ventanas 
Todas pintadas de n!grB, 

n12 ....................... 
12.- Riva Pelacio/Peze, "El cellej6n del muerto" en op. cit., PP• 57-

58 
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En algunas leyendas los versos eatfin distribuidos en cuartetas, -
pero la rima es la misma: 

"Ere dona Paz Quiroga 
dama de lujo y renJ!mbr! 
que vino e Méjico el ana 
de setecientos cat_2rC!!,• 

Era de voluble genio, 
extremada en sus pesign!B 1 

y de un orgullo ten grande 
que daba espanto en la C~rt!n 13 

No abstente, a veces Peza y Riva Palacio sacrifican un poco la r! 
ma en favor del contenido, por ejemplo, rimen las palabras 

y 

,!rd2, 
descansen 

- - 4 
crieti!n! 1 

ple9Jlri! 
sentm 

campan~d_;¡5 

13.- Peze, Juan de Dloe, "La calle de la Machincuepa" en ~eyendas hie
t6r1ces, tradicionales y fant&sticas de las callea de la ciudad 
de MLJico, Paria, Ed. Garnier, p. 156 

14.- Ri va Pelaclo/Peza, "El callej6n del muerto" en op. cit., p. 57 

15.- Peza, "La calle de San Sebaatián o leyendil de llil meno" en op. 
cit., PP• 365 y 366 



y se permiten otras licencias semejantes. 
Otra irregularidad menas frecuente la tenemos en este ejemplo: 

1 "Habita en la Calle Nueva, 
2 En una soberbia C!ª!• 
3 Don Juan Manuel, gran amigo 
4 Del marqués de Guadalcázar, --
5 Que en su noble comitiva 
6 En México radic6se 
? Le trajo a la Nueva Eap!~! 
a El tal Don Juan, y la f!m!. 
9 Dice, que nadie en riquezas 

10 Ni en valimento le igu.!!1!" 16 

N6tese que el verso sexto deberla rimar con el cuarte, y el sépt! 
mo debería quedar libre. 

Por 6ltimo, en esta misma leyenda hallamos una última conceei6n: 

1 "A la lejos pavorosa 
2 Una voz que sobrec~Q!! 
3 Su espíritu, y que le deja 

4 De miedo yerto e 1nm6vil; 
5 Y esa voz dice y repite, 
6 Como se usa en los preg.e,n~e 
7 De aquellas que la justicia 

16.- Riva Palecio/Peza, "Don Juan Manuel" en op. cit., PP• 11 y 12 
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B Condena e cuerda o gerr,E.t,!: 
9 'Haced bien por hacer bien 

10 V rezad un Peter-N~Bt,!r 
11 Por el alma del que llega 
12 Al patíbulo esta n_2Ch,!; 
13 Rezad por Don Juan Manuel 
14 V en cuente Dios se lo tenga•n 17 

Como puede observarse, lea palabras "1nm6vil 1 y •tenga" del cuar
to v duodficimo verso respectivamente, no obedecen e la rima ~ ! de to
das los versos pares. 

32.112.- Rime consonante 

En las leyendas que examinamos descubrimos diversas combinaclonee 
de rima econaonentsda. 

Encontramos tan s6lo una can rime alternante del tipo A e A B sin 
variaciones importantes: 

"Al lado de Gaspar, alli Vial!!!!! A 
Su campanera fiel, vive dich!!!!.!; B 
Que para limpio coraz6n am.!!!!!!, A 
Es el hogar el cielo de le eaposa" 18 e 

Entre once leyendas que estudiamos, s6lo "Le calle de la Mieeri
cordiel" de Peze, y "El puente del cl6rigo" de Riva Palacio y Peze, ti_! 

1?e• Id., P• 27 
10.- "Le calle de le Joye" en id., p. 304 
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nen rima cruzada a b b a, tambi~n ain variaciones importantes: 

"En muy rica y noble c~ a 
naci6 Domingo Ssrr!!!!!, b 
gal~n que en México pasa b 
por hijo de la fortunan 19 a 

S6lo una leyenda eet~ escrita en quintillas (conjuntos de cinco 
versos octosileboe que combinan a voluntad dos rimas diferentes2º>. En 
eate caso todas les quintillas, excepto la primera y la Gltima, corre!! 
panden e la forma de redondilla "abrazada" con " ••• un verso inicial 
que anticipa la rima interior ••• n21• Su modelo es a b a a b: 

"Casa terrible y sombría e 
que corone un esQu116n b 
que en le noche y en el die a 
lanza el toque de egon1a e 
de la Santa Inquiaici6;;22 b 

Lea quintillas primera y Oltime de este leyenda estén rimadas en 
forma de "redondilla cruzadan23 de forma a b a b a: 

19.- "El puente del cl~rigo" en id., P• 187 
20.- Cf. Navarro Tom~s, Tom~s, Arte del verso, ?a. ed., M6xico, Colec-

c16n M§lage, 1977, p. 105, Nobles temes y bellas letras 
21.- Id. 
22 ... Pe•m, "La calle de la Perpetua" en op. cit., p. 441 
23.- Cf. Navarro Tom6s, Tom~s, op. cit., p. 105 
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"En elle surge y dom!!:?!? e 
la inolvidable manai.é.!:l b 
que hoy el saber 1lum.!n.!••• a 
ISe torn6 la Inqu1s1ci6n b 
Escuela de Medicinetn2.,.- a 

Por 6ltimo, dos leyendas más eetán escritas en d~cimas o "espine
las", forma que se divulg6 en 1591 a trav~s de Diversas rimas de Vicen - -
te Espinel, y que "consta de dos redondillas de rimas abrazadas y uni-
das por dos versos de enlace, e b b a : a e : e d d c"25 : 

1 "En cierta noche el horr!!,!'. a 

2 de algo extreno se epod.!!',2 b 

3 de aquel pueblo cuando oyera b 

4 de le campana el rum.!!!• e 
5 Desde el más alto sen.!?.!: a 

G al pobre y al pequeftu.!!!g e 
7 acuden con vivo anh!tl:.!! e 
a a mirar quién la praf.!!!J!!. d 

9 y ee encuentren le campana d 

10 sola, repicando e VU!l,9.n26 e 

32.12 ... El ritmo 

Seg6n op1ni6n de Tom'a Navarro, al verso eepeRol no puede enceai-

24 ... Peza, "la calle de la Perpetue" en op. cit., P• 442 
25.- Navarro Tom6s, T., op. cit., P• 127 
2G ... Peze, •El reloj de Palacio" un op. cit., PP• 88-89 
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ll~rsele en una estrecha definici6n de metro, rima y ritmo, sino que -
debe representárselP. como una 11 ••• serie de palabras cuya dlepoeici6n -
produce un determinado efecto r!tmlco1127 , y su estructura se determina 
" ••• mediante le combinaci6n de silabas, acentas y pausas1128 • 

Lea composiciones poéticas que mantienen invariable su estructura 
acentual se llaman monorritmicas, en cambio, las que presentan modifi
caciones en este aspecto, se denominan polirr!tmlces. 

Los versos de nuestras leyendas aon polirritmlcos: las silabas -
acentuadas, exceptuando la penúltima, son diferentes en cada linea: 

· 11Los/ rw/ ros/ que a/ zo/ ta el/ vien/ to 
!)!./ le/ per/ mi/ ten/ se/ lir 
ni al/ des/ ge/ rra/ dor/ le/ men/ to 
del/ que en/ me/ dio/ del/ tor/ men/ ta 
~/ te/ pe/ re/ no/ su/_f!!!:. 

En/ le/ no/ che/ m~s/ se/ re/ na 
un/ ru/ mor/ que/ de/ san/ ro/ jo 
par/ te el/ ce/ ra/ z6n/ de/..2!,/ na: 
IS1em/ pre/ cru/ je u/ na/ ca/ de/ nel 
- - - 29 
JSiem/ pre/ re/ chi/ na un/ ce/ rro/ jot• - - -

Este ritmo es semejante en tedas las leyendas escritas en octaa!-

27.- Navarro Tam6s, T., op. cit., p. 10 

28.- Id., P• 11 
29.- Peza, Juan de Dios, ''La calle de la Perpetua"' en ap. cit., P• 441 
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lebos. 
N6tese que les pausas son breves y acompasadas: despu's de ceda -

acento hay una pausa muy corta, entre verso y verso la pausa es un po
ca mayor, y entre estrofa y estrofa, el silencio es semi-largo. 

La cadencia de estas piezas po~ticas es suave y rápida, debida a 

que hay pocos acentos en cada verso y &stos no están colocedea en la -
misma silaba en cada linea. Asimismo, se debe a la distribuci'n de las 

pausas en el poema. 
Entre todas las leyendas versificadas que examinamos, el ritmo -

mfia uniforme lo hallama.s en casi todos los endecsailabcs de "La calle_ 

de la Joya": 

"Gon/ ere/ cien/ te in/ quie/ tud/ a/ la el/ bo/ re/ da, - - -
§2/ le/ Fa/~/ do y/ ve/ con/ des/ con/ cier/ ta 

La a/ cu/ ea/ do/ ra/....J!./ ya en/ san/ gren/_!!/ de 
V al/ din/ tel/ de/ la/ puar/ ta,/ Gas/ par/ muer/ te"3º 

Aunque algunos cuartetos de esta misma leyenda responden a un r1! 
mo ligeramente distinto: 

"V aun/ que/ JlE./ bre/ de/ flo/ res/ y/ de/ JJ!/ las, 

Hi/ nu/ men/ ... e!/ de a/ la/ for/ tu/ na es/...f!E1/ ve, 
Que al/ ex/ ten/ der/ la/ tra/ di/ ci6n/ sus/ a/ lee 
51 el/ ver/ so/ mue/ re,/ la/ le/ yen/ da/ vi¡-van31 

30.- Riva Palacio/ Peze, "La calle de la Joya" en op. cit., P• 311 

31.- Id., p. 303 



Adviértase que el ritme de estos endecasílabos es m~s lento que -
el de los octosilebus. Sabemos que el ritmo lu marcan el número de si

labes, los acentos y lea pausas: ea m~s ágil un verso corto con menos_ 
ecentaa, que uno más largo y con más acentos. 

En loe siguientes endecas!labce, n6tese que es más larga la pause 
despu~s de cada acento; asimismo, véase que son mayores los silencios_ 
entre verso y verso, y más aún entre estrofa y estrofa, en comparaci6n 
con los versos de ocho s!labas32

1 

"A/ si el/ vér/ ti/ go/ fie/ ro/ que a/ rre/ ba/ te 
El/ al/ me/ de/ Gas/..J!!!!,/ más/ y máa/..JI!!!/ ce 

Al/ ver/ que un/ mar/ de/ san/ gre/ se/ de/ ea/ ta 
V ahc/ ge/ da en/ él/ Vio/ len/ te/ se es/ tre/ me/ ce. 

Re/ co/ ge/ lue/ go/ con/ erial pe/ de/ me/ na, 
Be/ ne/ do en/ ti/ bis/ san/ gre el/ ri/ co/ bro/ che, 
A/ ban/ do/ ne/ la/ ce/ es,/ cru/ za el/ lla/ no 

V/se/~/ de en/ las/ som/ bras/ de/ le/ no/ che" 33 

Tantm las leyendas escritos en octosílabos como en endecasílabos, 

inicien ceda verso con difer~nte ritmo, y cuando ocurre una coinciden
cia, p~rece ser fruto más de la casualidad que de la voluntad. 

32.13.- El metro 

Como ya vimos, lee leyendas versificadas pueden ester escritas 1,!l 

32.- Vid. supra, PP• e.o - 82 
33.- Rive Palacio/ Peze, "Le calle de la Joya" en op. cit., p • .303 
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distintamente en octoeilabos o endeces{lebos, eunque en lee que exami
namos encontramos preferencia hacia los primeros. 

As{ pues, los versos de nuestras leyendas son m~tricoa porque to
dos corresponden al mismo n6mero de a{labas34 ; sin embargo, de vez en 
cuando encontremos algunas irregularidades, como en el principio de la 
leyenda "El reloj de Palac1o" de Paza, en el que se col6 un verso de 

nueve sílabas: 

•Lec/ tor,/ es/ cú/ cha/ me a/ ten/ to = 8 
es/ ta/ toe/ ce/ ne/ rra/ c16n = B 
y/ j6z/ ga/ la/ la/ tre/ di/ ci6n, B + 1 e 9 
f6/ bu/ la,/ con/ se/ ja o/ cuen/ to. 1135 

e: 8 

34.- Cf. Navarro Tom~e, T., op. cit., P• 11 
35.- Cf. Peze, Juan de Dios, "El reloj de Palacio" en op. cit., P• Bit 
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33.- La figura del narrador en las leyendas calonialistas mexicanas 

El narredar n• presente las mismas ceracteristicae en todos nues
tras eutaree: 

Rive Palacia y Peza, por ejemplo, dejan le narraci6n en baca de -
un narred11r al que dan absaluta libertad. El ceso de o. Artemin es di
ferente: él recurre a un narrador que es un desdoble de si mismo, por_ 
lo que ambas comparten idénticos puntas de viste. Gonz~lez Obregón, en 
cambio, narre eua propias leyendas, y el referirse a s! mismo usa sie,!! 
pre el prenombre 11 noeotroe 11 • 

En todas nuestras leyendas, el narrador cnnduce de la mano al le~ 
ter y pr~cticemente no lo abandona, e6la parece desaparecer durante 
lea dUlog11s, que prefiere que escuchemas casi siempre directamente de 
la baca de los personajes en el mamento hist6rico en que se produje
ran, pera inmediatamente despu~s toma él nuevamente la batuta: 

"Dan Martín se detiene v de sus labias 
Se va a escapar un grita, cuando ella 
Con voz vibrante y dulce v reposada 

Le grita: -lBeste yal No tanta pene 
Se tome ya uesrcé, que es imposible 
El llegarme a alcanzar, y aunque viniera 
Un ene tras de m!, siempre corrienda, 
Jam~s lograra realizar su empresa. 
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Vo le pide pcrd6n por el trebejo 
Que ten tenaz persecucién le cuesta, 
Pera pues nada alcanza, yo aconsejo 
A vueaercé que e Cirdoba se vuelva. 
Cuando acabó de hablar y antes que Ocena 
Del más hondo estupor salir pudiera, 
Sube de un salto a su arrogante potro 

Altiva la mulata•••••••••••••••••••••" 1 

33.1.- Funci6n apelativa o conetive 

Le funci6n apelativa o conatlva consiste en emplear el vocativo y 

aún el imperativm para tratar de influir en el comportamiento del lec
tor 2• (Cf. eupre, PP• ?3 y 74). 

La func16n apelativa es muy escaea en laa leyendas que hoy nos -

ocupen: 
En ocasiones el autor se dirige el lector indirectamente. Tal ea_ 

el caen de o. Luis Gonz~lez Obreg6n, quien procede como histo~iador se 
ria e inicia su relata con un proemio dirigido al lector pero sin el -
empleo del vocativo, y que, o1n embargo, eunque de manera limitada, ya 
eplica el recurso el que nos estamos refiriendo: 

"Na ae nos culpe, pues, que escribamos un cap!tul~ méa sobre asun 

1.- Riva Palacio, Vicente y Peza, Juan de Dios, "La mulata de C6rdeba" 
en op. cit., p. 21? 

2.- Cf. Beristein, Helena, Guia pera la lectura comentada de textos !,1 
terar1os, Parte 1, México, Larios e hijos Impresores, 1977, p. 12 
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to tan congcidm ••• w 3• 
En algunas otras leyendas esta funci6n ea definitiva, por ejem

plo, en "La mujer herrada", el narrador, aunque asume un papel merameu 
te informativo, pretende convencer al lector y hasta influir en su com 
portamiento: 

11 Aclare el libro tus dudas, 
Dándote nombres y fechas 
V si buscarlo no quieres 
Por capricho o negligencia, 
Escucha y eatáme atento 
Que la relación comienza.• 4 

33.2.- Relac16n del narrador con loa hechos que relata 

En casi todas las leyendas, el narrador tiene conocimiento direc• 
to de loe hechos y es el intermediario entre el lector y los aconteci
mientos relatados 5• Su actitud .ea la de quien conoce la historia y se 
ha documentado acerca de ella, pero a veces duda que el lector la crea 
y, por tal motivo, ofrece datos de fechas y documentos en loe que se -
fundamenta: 

"······~····················· 

3.- González Obregón, Luis, "La calle de don Juan Manuel" en op. cit., 
P• 251 

4 ... Riva Palacio/Peza, "La mujer herrada" en op. cit., p. 84 
s ... Cf. Kayeer, Wolfang, op. cit., p. 261 
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Que es! Francisco Sedano 
Con gran seriedad lo cuenta 
En libro a que di6 prefacio 
El señor Icazbalceta, 

V que se imprimi6 en el ª"º 
Mil ochocientos ochenta." 6 

En su papel de historiador, Gonzélez Obreg6n relaciona los acont.!:! 

cimientos hist6ricos con loe legendarios, y los presenta serenamente -
al lector: 

"Atendamos primero a la historia, para después escuchar e la le

yenda" 7• 
En cambia, o. Artemio no suele hacer elusi6n a sus investigacio

nes, y prefiere presentar los acontecimientos con un caracter{stico m! 
tiz subjetivo. 

33.3.- Actitudes del narrador 

Generalmente el narrador de una leyenda relata como quien conoce_ 
una historia y se la cuenta a otro. Relata lo que sabe porque se lo -
han contado o lo ha investigado: 

"Unos dicen que lo que refiero en esta historia es verdad, y 
otros afirman que es mentira completa. Que es una pampirolada. Yo lo -
cuento sin quitar ni poner, y el que quiere creerlo que lo crea y el -

6.- Riva Palacio/ Peza, "La mujer herrada" en op. cit., p. 84 

?.- Gonz~lez Obreg6n, Luis, "La calle de don Juan Manuel" en op. clt., 
P• 251 
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que con su pan oe lo coma y santas pascuas. Va no comento; como me lo 
contaron lo cuento. V allá va la cosa" 8 • 

El narrador siempre ea el intermediario entre el lector y loe he
chos narrados, y asume un papel meramente informativo; sin embargo, su 
enroque puede variar en cada leyenda. 

En "La calle ele la Machincuepa", por ejemplo, el narrador no es 
testigo presencial de los hechos y e6lo narra lo que sabe. 

En "La mujer herrada", el narrador nos hace conocer loe suceeoe 
el mismo tiempo que los van deacubriendo loa personajes: nosotros aab! 
moe que Juana muere herrada cuando la encuentran así las asombrados 
ojos del cura y del herrero 9• 

En 11La mulata de C6rdoba11 la func16n del narrador no es exclueiv! 
mente informativa: inicie la leyenda con una introducc16n de marcado 
sabor subjetivo en la que dice que quien no haya investigado en docu
mentos antiguos, nunca entenderá las luches que ee sostuvieron 9' 

otros tiempos contra la ciencia de los magos y lea brujes 10• En esta 
lntroclucci6n, P.l narrador hace un poco de historia, da toda una via16n 

sobre la brujería, y en gran medida se adelanta .a los acontecimientos 
de la leyenda que se dispone a relatar. 

El narrador ertemiano, por su parte, siempre ea testigo presen

cial de los sucesos que cuenta. 

a.- Valle-Arizpe, A. de, "A cambio de la afrente une fortuna" (Origen 
del nombre de la calle de la Machincuepa), en op. cit., P• 711 

9.- Cf. Rive Palacio/Peza, "La mujer herrada" en op. cit., PP• 90-91 
10 •• "La mulata de C6rdoba" en id., PP• 20) y 204 
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33.4.- Momento hist6rico del narrador 

Salvo en las de Valle-Ar1zpe, en todaa las leyc:ndrs el narrador 

eat6 ubicado en el presente del escritor, pero tiene puP.sta la mirada 

en el pesado. 
En "La mujer herrada" y en 11La mulata de C6rdoba" este pasado al 

que retroceden los narradores respectivos, es de doscientos añoa cuan-

do menos: n •••••...................••• 
V que cien anos más tarde 
Predicando en La Prof eea, 

Citó el caso un religioso 
Como ejemplo en la cuaresma • 

••••••••••••••••••••••••••• 
Hace del aerm6n un siglo, 

V escribo yo esta leyenda, 

••••••••••••••••••••••••• 
n 11 

"Hace m&a de dos siglos que v1v1a 

En C6rdoba •••••••••••••••••••••• " 12 

El narrador ae traslada a ese tiempo v espacio pera narrar desde 

ah!; sin embargo, al terminar su relato regresa a su momento hist6rico 

real. En "La mulata de C6rdoba" leemoa: 

11 ... "La mujer herrada" en id., P• 96 

12.- "La mulata de C6rdoba" en id., P• 206 



"•••••••••••••••••••••ª" aquel barco 
Que cuerpo toma y en la mar salobre 
Parece navegar, entra de un salto 
Cruje le quilla que las olas rompe 
V m~gice visi6n desaparece 
V el carcomido muro ae recoge. 

Cuente le tradici6n, que algunos effoa 
Después de estos sucesos, hubo un hombre, 
En le case de locos detenido, 
V que hablaba de un barco que una noche 
Bajo el suelo [sic] de M~xico cruzaba 
Llevando e une mujer de altivo porte. 
Era el Inquisidor; de la Muleta 
Nada volvi6 a saber; mas se supone 
Que en poder del demonio está gimiendo. 
ID~jenla entre las llames los lectoreslª 13 

Valle-Arizpe difiere del resto de los narradores porque no se ub! 
ca en su presente sino que, seducido por el pasado, se deje transpor
tar llev6ndose el lector consigo. Al terminar el relato, el lector re
torna a eu presente, pero o. Artemio casi nunca lo hace: 

"V diciendo y haciendo levent6 le mano armada con un punel y has
ta cuatro veces seguidas se lo hundi6 rfipidemente en el pecho, cortán
dole el frágil hilo de la vide y con otra puflelade en el cuello aceb6_ 

23.- Id., PP• 222-223 
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de darle muerte. Corr16 la sangre coma r1o por el suelo. 
"Se oy6 por ah! cerca, la :ruidosa estridencie de una carcajada y 

a la vez se inf1cion6 el aire con un pestecillo sutil, esl como de ez~ 
fre.n14 

33.5.- Punto de vista del narrador 

Por punto de vista entendemos la amplitud del espacio que abarca 

le v1si6n del narrador, y que está en relec16n directa con su omni! 
ciencia, aunque esta cualidad no ea inherente a todo nerrador 15• 

En este apartado nos referiremos también a la omnipreaencia del 

narrador. Ante todo apuntaremos que ~ate puede cambiar su punto de ob
eerveci6n de manera libre, según le convenga. 

33.51.- La omnipresencia del narrador 

Esta cualidad varia en cada leyenda. Por ejemplo, en "La calle de 
la Machincuepa" el narrador cuenta s6lo lo que él mismo ha escuchado, 
eeg6n dice, pero sus descripciones den la 1mpres16n de que quien rela
te es un testigo presencial de loa acontec1m1entos16 • El narrador se 

traslada libremente y sin dificultades a donde quiere. 
En "La mujer herradan y en "La mulata de C6rdobe" sucede lo mis

mo: el narrador se desplaza para seguir a un personaje o a otra, pero 

14.- Valle-Arizpe, A. de, final de "Le dame del abanico" en op. cit., 
P• 388 

15.- Cf. Kayser, Wolfeng, op. cit., P• 274 
16 ... Cf. Valle-Arizpe, A. de, "A cambio de la afrente una fortuna" en 

op. cit., PP• 711-718 
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eue limites eon terrenos: 
En "Le mujer herrada", por ejemplo, el narrador ea incapaz de de! 

cifrar loa acontec1m1entoa sobrenaturales por eu incapacidad de poder 
ester presente durante las metamorfosis de la mujer e mula y vicever
se. En "La mulata de C6rdoba 11 no le es permitido seguir el personaje 
cuando emprende eu viaje por los aires, e incluso desconoce su parade-

ro. 
El narrador de D. Artemio siempre es omnipresente, y se aprovecha 

de esta capacidad pera observar detenidamente y para enjuiciar. Gonz6-
lez Obreg6n se auxilie también de un narrador omnipresente que sigue 
el personaje más o menos de cerca; conoce sus actividades y escuche 
sus di~logos, pero cuenda D. Juan Manuel confiese sue pecados a un 
franciscano• no ee acerca pera escuchar como lo hace el narrador de R! 
va Palacio v Peza, quien acostumbra violar el secreto de confes16n, lo 
cual no ee raro que ocurra en las leyendas colonialistas mexicenas17• 

El narrador de Ganz~lez Obreg6n en esta misma leyenda, na revela 
detalles de le confes16n del protagonista. Esté presente en eee momen
to pero no se acerca, sino que ae limita a decir que o. Juan Manuel ª.!l 
tr6 a una celda, se abraz6 a los pies de un fraile v le confes6 "•••• 
uno a uno todos sus pecados, todos sus crímenes, engendrados por los 
celos v ordenados por el esp1ritu de Lucifer, ~ [sic] quien hebia pro
metido entreger su.énima~ 18 • El narrador conoce directamente el core-

1? ... Cf. Rive Palacio/Peza, "Don Juan Manuel" €n op. cit., pp. 19-26 
18.- Gonzfilez Obreg6n, l.uies, "Le calle de don Juan Manuel" en op. cit., 

P• 254 
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z6n del personaje, tal como suele suceder en la generalidad de las le
yendaa 19. 

En "La calle de la Joya" el narrador ea testigo presencial: mira 
de cerca a loa personajes, es omnipresente y casi o~nisciente pues al
canza a conocer los sentimientos de loa protagoniataa: 

11Tr6mulo, vacilante, loco, ciego, 
Al mirar a don Diego de Fajardo, 
Siente del odio el espantoso fuego 
V de loa celos el punzante dardo1120 

33.52.- La omnisciencia del narrador 

la omnisciencia es un don del que no siempre disfruta el narrador 
de una leyenda. 

En 11La calle de don Juan Manuel" de G. Obreg6n, por ejemplo, el 
narrador conoce s6lo en parte los hechos que cuenta: está enterado de 
los pensamientos y acciones del protagonista aún antes de asistir a su 

confesi6n, que prefiere no escuchar, pero al final de la obra descono
ce c¡ué sucedi6 durante la tercera noche, aunaue señala aue D. Juan Ma
nuel cumplió con su última cita y que emonec16 colgado en la harca, p~ 

ro s6lo agrega c¡ue el pueblo corri6 !a vers16n de aue lo hab1an colga
do los ángeles, y as! se ha seguido repitiendo a través de los siglo/! 

19.- Cf. Kayser, Wolfang, op. cit., p. 468 
20.- Riva Palecio/Peze, "La calle de la Joya" en ap. cit., p. 309 
21.- Cf. González Obreg6n, L., "Le calle de don Juan Manuel" en op. 

cit., P• 2.55 
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En cambio en Riva Palacio/Peza, el narrador del mismo suceso con2 

ce los acontecimientos un poco mejor que los asombrados habitantes de_ 

la capital, que ignoran por ejemplo c6mo se realizan los crimenes y 

por qu~ cause, mientras que él desconoce s6lo lo Último, pues mientras 

ofrece detalles de los di6logos sostenidos entre el asesino y cada una 

de sus victimas, no se entere de la identidad del criminal hasta que -

asiste a la confesi6n de éste, misma que revela íntegramente. Al final 
describe a un D. Juan Manuel más tranquilo y valimte a causa de su 

conciencia ya libre (ya lo habia absuelto el freile), y as! acudi6 e -
su última cite e las once de esa misma noche, y el narrador tiene le -
oportunidad de presenciar el cuadro siniestro de lo que entonces ocu

rr16: cuando el personaje está ya de hinojos, puede ver una procesi6n_ 
que se aceres con hachones encendidos: 

"Confuso, le ve acercarse 
Tanto, que el fin reconoce 

Que son ~ngeles que llegan 

Surcando el aire veloces. 

Al mirarlos, le deslumbra 

El resplandor de mil soles; 

Siente luego que lo elevan· 

V que en el cuello le ponen 
Un dogal; abre los ojos 

Un momento, y con atroces 
Angustias espira, ••••••• n22 

22.- Riva Pelacio/Peze, "Don Juan Manuel" en op. cit., p. 30 
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. " 

le omnisciencie del narrador de "La mulata de C6rdoba" llega has
ta donde le permite su omnipresencia. 

En "La calle de la Machincuepa" el narrador mantiene el punto de_ 
vista del que sabe en parte2'. Su perspectiva consiste en ver desde l~ 
jos, aunQue a veces ae acerca un poco a loa personajes, e incluso, hay 
ocasiones en que escucha los di~logoe. 

El narrador de "La mulata de C6rdoba" mantiene invariable su pun
to de vista omnipresente mas no el omnisciente. Por ejemplo, desconoce 
los pensamientos de los personajes en general. Un rasgo de omniscien
cia en esta leyenda lo tenemos en este p6rrafo: 

1 Es ye la media noche; le Muleta 
Duerne tranquila, y olvidando entonces 
Que está en la Inquisición, sueña en la villa 
Donde su cuna se meci6 entre flores.1124 

El conocimiento di?! narrador de "Le mujer herrede" es limitado: -

es incepez de adelantar acontecimientos, y e casi todos sus personajes 
los presente "desde fuera". Por ejemplo, l!I Juana a6lo la conocemos por 
su condición de amante de un cl~rigo, pero no tenemos acceso e su vida 

interior. 
En "La calle de la Machincuepa" el narrador tiene acceso s6lo en_ 

parte al mundo interior de los personajes, pero nunca de manera·profu!! 
da. A veces parece que sólo se lo imagina y saca sus conclusiones: 

23.- Cf. Kayser, w., op. cit., p. 276 
24.- Rive Palacio/Peze, "la mulata de C6rdobe" en op. cit., P• 219 



" ••• doHe Paz, oue tenla 
tres de au car~cter doble, 
un coraz6n que albergabe 

envidia, celo y rencorea"25 

33.6.- Puntos de viste reflejados en lea leyendas 

En las leyendas se manifieste una bilateral1dad en los valoree m.e. 
relee: los del contexto interno de la leyenda por un lado, y los del -
nerredor/eutor, por el otro. A vecea, algunas freses permiten conocer_ 

lee perspectivas del autor y de su ~poca, as{ como las del tiempo en -
que se ubice la leyenda. 

Desde esta óptica podemos obtener algunas conclusiones, por ejem

plo, advertimos que Vicente Riva Palacio y Juan de Dios Peze no diacr! 
minaban e la gente de color, y no sugieren que existieran menifesteci!!. 
nea racistas de este tipo en el contexto de sus leyendas. Lo anterior_ 
lo advertimos en el tratamiento que se da al personaje de la Mulata de 
C6rdoba, a quien se. describe as1: 

11 •·•····••·•····•····•·········· 
Une linda doncella que en sus ojos 
Del· africano sol lleva los rayos, 
V con su tez morena vn diciendo 
Que es también de le raze de los blancos. 

25.- Peza, Juan de Dios, "Le calle de la Machincuepa" en op. cit., 
PP• 144-145 
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Nadie a sus padres conoci6: mas todos 
Al mirar sus cabellos encrespados 
La morbidez de eue graciosas formas, 
V su ondulante seno y rojos labios, 
La Muleta la llaman, pues sospechen 
Que-;ija fu~ de morena y cestellano.n26 

También tenemos acceso e la ideología religiosa que privaba en el 
siglo pasada, merced a algunas ideas explicitas como ~stes: 

"•••Y según cuentan, 
Cristiano viejo y honrado 
Como los quiere la Iglesia, 

"27 ••••••••••••••••••••••••• 

"IDios le haya en su alto juicio perdonado 
La historie de la calle de le Joye1n28 

33.61.- Enseílanzae morales y moralejas en las leyendas 

Es muy frecuente hallar ensel'lenzae morales y hasta moralejas en 
nuestras leyendas: 

Cuando descubrieron muerte v herrada a la amante de un cura, se 
reunieron tres religiosas, que ••• 

26.- R1va Palacio/Paza, "La mulata de C6rdobe" en op. cit., p. 206 
27.- "La mujer herrada" en id., p. 85 
28.- 11La calle de la Joya" en S.d., p. 312 
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"Después de largos exordios 
V reflexiones muy serias, 

•·•····•·········•······· 
Convinieron de consuno, 
Que cosa tan estupenda 
Ea ·castigo conque quiso 
La Divina Providencia 
Dar ejemplo a pecadores 
Que necesitan enmlenda. 1129 

Por Gltimo, tranacrlblmoe algunas moralejas insertas en las leyen, 
das estudiadas: 

"Para castigar orgullos 
sún vive Dios en loa cielos, 
El ensalza e los humildes 
y El abate a loa soberbioa1130 

"Cuando ya de boca en boca 
Pas6 historia tan tremenda, 
El pueblo tom6 por cierto, 
V lo toma hasta la fecha, 
Que mujer que a sacerdote 
Caricias de amor acepta, 
La convierte el diablo en mula 

29.- "La mujer herrada" en id., P• 94 
30.- Peza, "La calle de la Machincuepa" en op. cit., P• 163 
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En otra vide o en este (sic] ,,31 

ny que e le misera Juana 

Dios conv1rti6 en mula negra, 
V la entreg6 e dos demonioe 
Condenándole a la pena 
De que la herraran en vida 
V la despreciaran muerta. 
Que mujer que muere herrada 
Tiene condici6n de bestia 
V por tanto sepultura 
En sagrado se le niega. 
V por fin, que siendo el caso 
De escándalo y de conciencia, 
Ninguno de loe presentes 
A descubrirlo se atreva, 
Enterrándose el cad§ver 
Dentro de la casa rneerna. 1132 

Como Rive Palacio y Peza no comulgan con las ideee supersticiosas 
de le ~poca colonial, no insertan enseftanzas morales o moralejas en 
"La mulata de Córdoba", lo cual no deja de ser s1gnificetivo33•· 

31.- Riva Palacio/Peza, "La mujer herrado" en op. cit., p. 96 

32.- Id., PP• 94-95 
33.- Cf. "La muleta da C6rdobe" en id., PP• 203-223 



CAPITULO IV 

)4.- Elementos coionialistes en nueve leyendas mexicanas 

Loe elementos que intervienen en las leyendas ubicadas en la cap! 

tal de le Nueva Espaíle• pertenecen en general e la vida urbana de le 

~poca colonial: costumbres eriatocráticas y actividades sociales enfo

cadas desde el punto de viste católico de eepaílolee y crialloe. 

A trav~s de eetoe relatos desfila ente nuestros ojea une multitud 

de personajes de aquella ~poca: virreyes y virreinas, nobles, frailea 

y monjas, demee y caballeros ar1st6cratas que 'se desenvuelven en ed1f! 

cioe, callea y puentee que hoy podemos identificar sin grandes dif1cu! 

tades. 

Nuestras leyendas reflejan le concepci6n que loa autores colonia

l latas tuvieron del ambiente general de la capital novoh1spena, que C.! 
nacieron merced e eue 1nveat1gacionee siempre exhaustivas 1• 

Elea Anaya hace notar acertadamente que la generalidad de estas 

leyendas presenta de manera repetitiva loa temas predilectas de loe r_g 

m~nt1coe europeos 2, por lo que tambi~n nos referiremos a estos eleme!l 

tos. 

34.1.- Le ciudad de México en algunas de aua leyendas 

1.- Vid. supra, pp. 59-70 

2 •• Cf. Aneya Juérez, Elae, op. cit., p. 37 
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34.11.- Laa callea de la ciudad de M6x1co en le ~pace colonial 

Los nombree antiguos de las celles de nuestra ciudad, generalmen
te recuerden econtecimientoe hist6ricos o legendarios sucedidos en -
ellaa, por lo que siempre VAn unidos el encanto de lo antigua y ye in• 
existente. 

Lee callee de la ciudad eren de tree tipos: de agua, mixtas (de -
egua y tierra) y de tierra. las primerea eran trans1tedae por cano•s -
cargadas de diversas mercancías. 

Sobre los múltiples canales y ecequiua estuvieron tendidos varias 
puentes de madera, hasta que poco a poco se fueron desecando estas caª 
llee de agua. Le mayar parte de elles deaapareci6 en le óltima dficada 
del siglo XVIII 3• 

Por otra ledo, la ciudad carecía de egua aún para lee necesidades 
indiepeneablee, y eeg6n el testimonio de francisco Sedana en au des
cripci6n de lee c1llea de H~xico, haete 1790 l• c1ud•d preaentab• un 
eopecto inmundo. Eran comunes loa montanee de basura en loa que tam
bi~n se arrojaban cadiveree de animales, v que heclan intransitables -muchas v!aeo De esta inmundicia no quedaban exentes le ple%, principal 
ni le residencia de los virreyes 4, hasta que el conde de Revillsgige
do transform6 le Pleza. 

Un detalle pintoresco en las callee lo daban loa pasquines, que -
por las meftanae solían aparecer en las paredes del palacio virreinal: 

3.- Cf. An6nimo, op. cit., p. 182 
4.- Cf. Gonzfilez Obreg6n, Luis, op. cit., P• S 
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en este 6poco no heb!e libertad de imprenta y cede publicaci6n pesaba 
por dos o tres censuras cuando menos, es{ que los juicios y críticas a 
particulerea, gobernantes y eclesiásticos, se hacían por medio de an6-
nimos y de pasquines, que e veces eren contestados de le misma manera. 

Como la nomenclatura de casi todas les calles que se mencionan en 
nuestras leyendas ha cambiado, nos parec16 interesante pasear un poco 
por uno parte del M6xico viejo, por si lográbamos ubicar en sus rúas 
algunos acontecimientos h1st6ricos y legendarios sucedidos en ellas,_ 
sobre todo los que se recuerden en algunas de nuestras leyendms. 

34.12 •• Les calles de M~xlco en algunas leyendas colonielistea 
34.121.~ Leyenda de la calle de don Juan MenuHl 

Trata de un hombre que vivía en la calle Nueva y cuyo coraz6n se 
llen6 de pronto de celoe tan penetrantes, que une noche ofreci6 su al
ma al diablo e cambio de saber con quién lo engañaba su mujer. El ma
ligno acept6 el trato y orden6 a don Juan Manuel que asesinare el que 
pesara por su casa esa noche a las once; el celoso obedec16 pero Sat6n 
le comunic6 que se había equivocada y que el muerto era inocente, pero 
que repitiera le operación ceda noche hasta dar con el culpable. Así -
lo hlzo hasta que le victima fue eu sobrino m~a querido; entonces, don 
Juan Manuel ae arrepinti6 y fue a confesarse a San Frenciaco, donde le 
impusieron rezar un rosario por tres noches consecutivas frente. • le 
horca pública, e las once en punto. El asesino cumpl16, aunque laa doa 
primeras noches vio y oy6 visiones y voces espeluznantes, hasta que d.!;!. 
rente la tercera, murió ahorcado ah{ mismo y le gente comenzó a contar 
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que los autores de tal acto de justicia hab1an sido los Angeles 5• 

34.121.1.- Calle Nueva, nue después se llam6 de don Juen Manuel 

Valle·Arizpe, R1va Palacio y Peza ubican esta arteria al sur de 
le Plaza Mayor y can dirección oriente-poniente, y el primero de elles 
agrega aue hoy en die corresponde a la cuarta calle de le República 
del Uruguay 6• Nosotros na encontramos ninguna place elusiva a lo. lar
ga de esta avenida, pero en cambio hallamos la referencia aue o. José 
Heria Marroqui hace de otra calle llamada Nueva o Nueva del Carmen, la 
cual " ••• nace en la Plaza del Carmen y desemboca en el callejón de Vá,! 

" ? quez... • 
Marroqul agrega aue un die apareció ah1 el cad~ver apuñalado de 

un hombre, por lo que el pueblo comenz6 a llamar a esta calle "Calle
j6n del ~uerto". Eeta via dio origen a dos leyendas diferentes 8 • 

Nosotros tuvimos la oportunidad de recorrer esta pequeno calle, 
que hoy lleva el nombre de República Dominicana y se encuentra entre 
las calles de las Repúblicas de Nicaragua y Costa Rica. Hay ah! una P.!! 
quena placa Que eún recuerda su antiguo nombre de "Callej6n del muer

to". 

s.- Cf. Gon26lez Obreg6n, luis, op. cit., PP• 253·255 y R1va Palacio/ 
Peze, op. cit., PP• ?-31 · 

6.- Cf. Valle-Arizpe, Artemio de, op. cit., P• 221 
7.- MarroQul, Joa~ Mar1e, op. cit., PP• 88-90. v. II 
a •• Vid., 1nfra, PP• 113·114 
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34.121.2.- Otras csllea que se mencionan en esta leyenda 

Cuando o. Juan Manuel aaesin6 a au sobrino, el cad6ver de ~ste 

11 ••••••••••••••••••••••••• 
Sali6 de la Calle Nueve 
Tom6 l•e de Ixtapell!P..,B, 
Por el Puente de Palacio 

Entr6 el f6retro ' (eic) la Pl•!•; 
Recib16lo en San Francisco 
La comunidad •••••••••••••• " 9 

34.121.21.- Calles de Ixtapelape 

Eete v!a conectaba a la poblaci6n que 11 dio su nombre, con la -
ciudad de Mixico. Cada uno de sus tramos recib16 nombres diferentes: 
San Antonio Abad Cuno de los santos patronos de la ciudad); del Ras
tro; de Jeaós; Porta Coeli y Flamencos; llegaba e la Plaza y continua
ba por la que hoy es República de Argentina y que entonces estaba for-
1111ada por he calles de Seminario, el Relax, Legu!zamo, Zapateros y 

Puente Blanco, hasta llegar a las llanuras del Peíl6n10• A esta avenida 
ee le llamaba "Camino que viene de Iztapalapan11 • 

34.121.22 •• Puente de P1luclo 

Despu~a tom6 el nombre de 11 Calle de Olmedo" y corresponde e la -

9.- Rlva Palacio/Pez1, op. cit., P• 15 
10 •• Cf. An6nimo, op. cit., P• 10 



sexta cella del Correo Mayor <entre República del Salvador y Mesones). 
A~n puede verse ah! le placa correepondiente. 

34.121.23 •• La Plaza 

Ea la misma Plaza de la Constituci6n que hoy conocemaa como •z6ce -lo", y que entonces se llamaba Plaza Mayor. 

34.121.24.- la horca 

Le horca en la que amaneci6 colgado D. Juan Manuel, se elzeba en 
la Plaza Meyor, frente el Palacio de Gobierno. 

34.122.- Leyenda de le mujer herrada 

Cuenta le historia de una mujer que fue convertida en ~ula, y 11,! 
veda a herrar en ceetigo por vivir en amasiato con un cura11• Lee ca
lles en las que se desarrolla el argumento son: 

34.122.1.- Celle de la Puerta Falsa de Santo Domingo 

Reciblan el nombre de "faleaa11 , lee puertas colocadas en la parte 
trasera de loe temples y conventos. Le de Santo Domingo tenia una ace
quie en medio. Hoy se llema Repóblica de Perú <entre lae callee de lea 
Rep6blicas de Brasil y de Chile). 

Los curiosos a6n pueden ver eh! la pleca amarilla que indice el -
nombre antiguo de este calle donde vivieron el cure y su mujer. 

3~.122.2 •• Lea Rejea de Balvenera 

11 •• Cf. Rive Palac1o/Peza, op. cit., PP• 83·96 
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En esta calle vivía el herrera que herr6 e la mujer metamorfosea-
de. 

Merroqui dice que eh! esteban loe lecutorloa de las monjes del 
convento de Balvenere, llamado tembi~n de Santa M6nlce o de lee Recog! 
des. 

Este templo eat6 en lee calles de Repóbllca de Uruguay. 

34.122.3.- le villa de Guadalupe 

Loa negros que llevaron e herrar a le mula, aseguraron que el el! 
rigo la ueerie el d!a siguiente pera ir a le villa de Guadalupe e err,! 
gler un negocio urgente. 

Todo• nosotros con•cemos la ublcac16n de este lugar. 

34.122.4.- Santa Cetarina 

Cuenda el cure y el herrerm descubrieron muerta a le mujer del •! 
gundo, eollcltaron la 1ntervencl6n del pirroco dt Santa Cetarina pera 
qua fallara al respecto. 

El tamplo de Santa Cetarina mártir data de 1568 y ee uno de loa 
más ant1guoe de M&xico 12 • Se yergue aún mejestuoae en la plaze que 11,! 

ve su nombre y que eet& ubicade en la calle da República del Breail, 
(entre Paraguay y Nicaragua). 

34.122.5.- Le Profese 

El cesa de le mujer herrad• ae expuso como ejempla durante un ae¡ 

12 •• Cf. Merroqui, Jo•' Maria, ap. cit., p. 94, v. I 
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m6n de cuaresma en el templo de Le Profese, Que eet' construido en la 
81ilqu1ne de las avenidas que hoy sP. llamen Isabel le Cet611ca y Frene!! 
co I. Madero. 

34.123.- leyenda de le deme del abanico 

Es le hiatoria de Longinos Penueloe 0 un donju~n que, e pesar de 
sus múltiples conquistes, vivía siempre insatisfecho, hasta que una ng 
che, en el Cellej6n de lea Golosee, conoci6 e une deme que portaba un 
abanico. Desde entonces se entrev1st6 con ella cede noche en un balc6n 
de la casa de ella; sin embargo, una menana descubr16 que su novia ha
cia mucho tiempo que habla muerto. El donju6n se arrepint16 de sus fe
chor!ee, pero el caminar por le calle del Relax para ir e eu case en -
la de Zapateros, lo eses1n6 el hermana de una muchacha que él tenia B,! 

cueatrade en la calle del Puente del Cuervo13• 

34.123.1.- Calle de Zapateros 

Hoy ea le octava calle de le República de Argentina y conserva 
e6n le pleca alusiva. (Est6 entre RepGbllce de Haiti y RepÚbllca del -
Ecuador). 

34.123.2.- Puente del Cuervo 

Hoy corresponde e la tercera calle de Rep{iblica de Colombia Cen
tre Gir6n y El Carmen). Aunque no hallemos la placa correspondiente, 
encontramos el lugar gracias a le referencia que hace de este calle D. 

13e• Cf. Valle•Arizpe, A. de, op. cit., PP• 375-388 
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Artemlo de Valle•Arizpe 14• 
Esta calle cuente también con una intereaente leyenda 15• 

34.123.3.- Callej6n de lea Golosas 

Hoy ee llame República de Haltl y eat~ entre lee Repúblicas Domi
nicana y Argentina. 

34.123.4.- Rejas de le Concepct6n 

En aeta calle etendle un negocio de ultramarinos un tendero que 
eeteba enterado de que la dama difunta había sido burlada en vida por 
•l mismo Penuelae. 

Corresponde hoy el tremo del Eje Central que hasta hace poco till!! 
po llev6 el nombre de segunda calle de Aquiles Serd&n. (Aunque no ha
llamos la pleca correspondiente, nos apoyamos en la ub1caci6n que pro
porcione o. Artem1a) 16• 

34.123.5.- Calle del Relax o del Reloj 

Les callee del Relax correspondieron e diversos tramos de la hoy 
República de Argentino: 

- Primera del Relax: Entre Tacuba y Doncelea 
- Segunda del Relax: Entre Donceles y Gonz6lez Obreg6n 
- Tercera del Relax: Entre Venezuela y Colamble 

14.- cr. ld., p. 375 
15.- cr. "Por qu~ le calle del Puente del Cuervo se llam6 aai", en id. 

PP• 123-130 
16.- cr. 1d., p. 375 
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• Cuarta del Relox: Entre Bolivia y Colombia 
• Quinte del Relox: Entre Perú y Nicaragua 
- Sexta del Relax: Entre Nicaragua y Heit! 
A lea callea del Relox lae lnterrump!an la del Puente de Legu{ze

mo (entre Bolivia y Perú) y la de Santa Cataline de Sena (entre Gonzé
lez Obreg6n y República de Venezuela). Todas ellas, incluyendo lee 
seis del Relax, conserven lea plecas que recuerdan sus nombres anti
guos. 

34.124.- leyenda de la calle de Olmedo 

En une casa de esta calle un freile confes6 a una muerta, según 
lo descubri6 el die siguiente cuando regree6 por el roeario y el pañu.! 
lo que hebie olvidado ahi 17• 

Ve entes Roa B~rceno había tomado esta historia pare escribir su 
cuento "Lanchitae1118• 

El cellej6n de Olmedo corresponde e la eexte celle de Correo Ma
yor Centre República del Salvador y Mesones). 

34.125.- •s1n morir estebe muerto• 

Es la historie de ·un donjuén que, caminando por le calle del Re
lax, encontr6 e une mujer que a su vez venia por la de le Perpetua. 
Ella se hizo seguir por el gal~n hasta una casa de la calle de Arc1-

17.- Cf. Riva Palac1o/Peze, op. cit., PP• 331•347 

18.· Cf. Hehn, Osear, !l_cuento fent6at1co hiepanoemer1cano en el si
clo XIX, estudio y textos, 2e. ed., M~xico, Premia editora, 1982, 
PP• 62-67 y 163-169, Col. La red de Jonás 
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nea, dande el peraanaje descubri6 su propio cad~ver siendo velado por 
eu abuela, eu padre y su medre, difuntos loe tres hacia ye muchos anos. 
Al die siguiente, el cadáver del donjuán fue llevado misteriosamente 
hasta les puertas del convento del Cermen19• 

34.12s.1.- Calle del Relax o del Rel1j 

Vid. supra, pp. 109 y 110 

34.12s.2.- Calle de le Perpetua 

Se le llem6 es! pare abreviar el nombre de "Calle de le Perpetua 
Tristeza", por ester eh! el Palacia de la Inquieici6n. 

Hoy se llame República de Venezuela y est' entre lee callee de R! 
pública de Argentina y Rtpúblice del Brasil. Tiene su place cmrreepon
diente. 

34.125.3.- Calle de Arcinaa 

Antes ee heb!e llamado Calle de 11 Fiscale de Castilla, y hoy es 
le segunda de RepÚblice de Bolivia (entre Argentina y 8ra1il). Aún es 

posible ver ahi la pleca con el numbre de Arcines. 

34.125.4.- Convento del Carmen 

PP.rtenec!e e las religiosos descalzas del Carmen, que llegaron e 
H&xico en 158520• 

El convente esteba ubicada en lee calles del Carmen. 

19.- Cf. Velle-Arizpe, A. de, •P• cit., pp. 295-302 
20 •• Cf. Merraqui, Jos~ Maria, •P• cit., PP• 87 y BB, v. I 
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,4.126.- •La merca de fuego• 

Este es la historia de una religiosa del convento de Jeaóa Maria_ 
e quien el espectro de un fraile, despu~a de pedirle oraciones y ayu
nos por su alma, le dej6 marcados embae brezos con aue manos de fue-
9021. 

Este convento die nombre a las calles de Jes6e Maria. Se levante 
en la esquina de le Soledad y la tercera de Jesús Marte. 

Ah! estuvo interna una hija beetarda de Felipe II, a quien traje
ron a le Nueve Eepe~a pera evitar eacéndslos22 • 

34.127.• Leyenda de la calle de la Machincuepa 

A le muerte de su padre en Eepeffe, una orgullosa muchacha fue re• 
cogida por un marqués tio suyo, hombre viejo y achacoso que vivía en 
le Nuev~ Espafle. 

Le vanidosa sobrino amarg6 tanto las 6lt1moe dfea de eu tfo, que 
6ste, el morir, la dej6 como heredera universal de su titulo y de au 
fortuna, e ccnd1d.6n de que se vistiera de fiesta y en carro deocubie! 
to, pesando por las callee de Plateros y San Francisco, ee trasladare 
a la Plaza Mayor donde debie dar un espectacular salto mortal. 

La muchacha se ganó a pulso la herencia, y desda 2ntoncee e la C.!! 
lle donde viv16 el marqués ee le llamó de le Mech1ncuepa23• 

21 •• Cf. Vella~Arizpe, A. de, op. cit., PP• 449-455 
22~- Cf. Gonz6lez Obregón, ~uie, op. cit., pp. 171-173 

23e• Cf. Valle-Ar1zpe, A. de, op. cit., PP• 711-718 V Peze, Juan de 
Dios, op. cit., PP• 156-164 
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,4.127.1.• Calle de Plateros 

Se llem6 esl a las dos primeras calles de le avenida Madero (par
tiendo del que hoy es el Eje Central). 

)4.12?.2.- San Francisco 

Corresponde e las tres calles de la avenide Madero que están m~s 
cercanas el Z6calo. 

34.127.J.- Calle de la Machincuepa 

Aunque no hallemos ninguna place elusiva, algunos autores la ubi
can an la tercera calle de le Soledad24• 

34.128.- Dos leyendas sobra el ca1lej6n del Muerto 

Según ílive Pelacio y Peze, el nombre de este callej6n lo dio una 
alma en pena que regres6 pera confesar el asesinato que habla cometido 
en la persona de un emigo y campanero auyo25• 

Valle-Arizpe, ~n cambio, cuenta que todo se deb16 e que ah1 viv16 
un hombre que regres6 deepu~s de muerto, pare cumplir con un par de -

mendas que habla olvidado pagar.cm v1da26• 
Según Peze v Riva Palacio, este cellej6n se llam6 primeramente de 

"Alzuresn. Nosotros no hallemoe ese 1nformaci6n en la obra de o. José 

24.- cr. "A cambio de la afrenta una fortunan en id., P• 711 y en An6-
n1mo, op. cit., P• 117 

25.- Cf. Riva Palecio/Peze, op. cit., PP• 53-79 
26.- Cf. Velle-Arizpe, A. Qe, op. cit., pp. 559·563 



Maria Merroqui, quien dice que el antiguo nombre de esa angosta arte
ria, ere el de Calle Nueva o Calle Nueve del Cermen27, y hoy, como ye 
habíamos dicho, se llame República Dominicana. 

34.2.- El alumbrado plíblico 

Durante los siglos XVI y XVII no existi6 ningún tipo de alumbrado 
en las calles, e no ser por las linternas o teas de brea con les que 

•• álumbreben los escasos vecinos que salien de noche, y las antorches 
que los comerciantes colocaban en lee puertas de sus negocios. As! que 
le ciudad ofrech un aspecto tenebroso por lee noches, v nadie quer1e 
permanecer en le calle después del toque de quede o de lee oraciones 
nocturnas; sin embargo, las noches de luna transformaban el ambiente 
porque el astro iluminaba calles y edificios, y loe vecinos sal!en con 

tentos e peeear solos o en compsn!a28 • 

El 23 de septiembre de 1762 se orden6 colocer farolee en cede_ 
puerta y balc6n, pero se dispene6 a loe pobres. Eete medida no funcio
n6 y le orden tuvo que repetirse en julio de 1768 y septiembre de 

1776. 
Les calles de Don Juan Manuel y la de San Agustln fueron lea pri

meras en tener alumbrado, gracias a que los vecinos lo establecieron 

en 1780. 
En enero de 1785 se gir6 nuevamente le orden de que cada familia 

alumbrare su cesa, pero todo fue infructuoso, hasta que en 1790, duran 

27.- Cf. supra, P• 104 
28.- Cf. Gonzélez Obreg6n, Luie, op. cit., PP• 511·516 
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te el feliz gobierna del virrey o. Juan Vicent1 GOemea Pecheen de Ped! 
lla, segunda cande de Rev1lleg1gede, ae cclecaran farolee de aceite y 

ee eetableci6 el servicio de guardas nocturnos que gritaban le her~ y 

el tiemp• que hacla. Asimismo se dictaran leyes pare proteger del robo 
y de la deetrucc16n e estos faroles?9. 

En 1791 ha había alumbrada hasta en las errabeles, y ~eta fue 11 
primera 1lum1naci6n fmrmal en 11 capital novahispene. 

El preblema del alumbrada públ1ce se advierte en elgunae leyen
das. La de don Juen Manuel, por ejemple, aaegur1 que no l• hable y que 

30 la escasa luz la proyectaban las estrellas • 
En la leyenda de la calle de Olmedm leemos 11 respecto que: 

34.J.- El transporte 

"La fúnebre smled•d 
De sus callea causa espanto; 
5611 brilla de algún santo 
La lfimpara amarillenta, 
V en las torres amedrenta 
La lechuza con eu canton31 

La ciudad capitel de la Nueva EspaMe contaba con loe eecae•s me• 

29 •• Cf. id., P• 254 
30.- Cf. Riv• Palacie/Peza, op. cit., p. 7 

31.- Id., P• 332 
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dlaa de transporte que podía ofrecer la ¡poca. 
Habla canoas que surcaban lis canolee, que, desde Xochimilc• y 

Chale• ab11tecl1n de mercancfas diversas a la capital. Por razones ln-
1xpllcablea, este media de trenaparte ne ae menci1n1 en las leyenda• 
de ninguno de los autores en loa que hemos centrada nuestra atenc16n. 

Otro medio de transporte lo conet1tuien les mulae y caballos. Ha
ble también cargadores de personas, que prestaban eua servicias cuando 
llovla y ee formaban hoyencoa llenos de lodo. 

Thomae Gage, un viajero lngl6a, aseguraba que en 1625 ae creta 
que en nuestra ciudad hab{e m&s de quince mil cochee32, pero no los h!:!, 
bo da alquiler hasta 1793. 

Loa caches eran jalados por cabellos o rr~las y llevaban enfrente 
un rsrolito, que encendien despu6a de la orec16n de la noche. 

34.31.• El transporte en nuestras leyendas 

En lee leyendas que estudiemaa, encontramos a6lo dos referencias 
al transporte: 

En "La mujer herrada", le contaron al herrero qué el cura neceai
tebe la mula para un viaje que tendría que emprender al die siguiente, 
y en "Le calle de lo Machincuepan, done Pez debi6 llegar e le Plaza en 
un coche eb1erto33• 

32.- Cf. Nueva relac16n que contiene las viajes de Thamae Gage en Nue
va Espene, Perle, Librerla de le Rose, 1838, p. 175, t. I, apud 
Ganz6lez Obreg6n, Luis, op. cit., p. 558 

33.- Cf. supra, PP• 106 y 112 
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34.4.- Le moneda en circulsci6n 

En cuento a le moneda en c1rculeci6n durante la époce colonial, 
hey escasea referencias en nuestras leyenda•: 

34.s.- Instituciones 

" ••• clave en une onza de oro 
Su tajante de Toledo.•34 

"························ 
done Paz vio una fortuna 
de tres millones y medio 
que de sus menos podía 
escaparse en un mcmento.•35 

A. Van Gennep dice que lee leyendes conservan con tenacidad ª••• 
el recuerdo de instituciones prescritean36 , y lo propio sucede enana
yor o menor medida en les escritas durante los siglos XIX y XX aobre 
le capital de le Nueve Eopane. 

34.51.- Dependencia de la corona espanola 

Lea leyendas que nos ocupen suelen dar eepeciel iMportencie a la 
edqu1e1c16n de títulos nobillerlos otorgados por le Corone: 

34.- Riva Pelecio/Peze, op. cit., P• 188 
35.- Peze, Juen de Dios, op. cit., P• 162 
36.- Gennep, Arnold ven, op. cit., P• 171 
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"El padre don Juan de Nava, 
En Salamanca togada, 
Por el rey condecorado 
Con le cruz de Calatrava.•37 

"-Abrid esa puerta en nombre 
Oe la justicia del Rey"38 

34.511.- Le corte virreinal 

Las leyendas que hoy nos ocupan suelen conceder mucha importancia 
e los titules nobiliarios, loa cuales pertenec!an a gente rice que loa 
compraba o que de alguna manera se habia ganado el favor del rey: 

11Mand6 pare el rey de Espaffe 
tan opulentos regalos 
que con titulas y honores 
eu largueza le pageron.n39 

A la persona del virrey se le nombra en diversas leyendas, y por 
estos textos concluimos que en le ~poca debla ser codiciable el ser i!l 
vitado a lee reuniones de la m&xima autoridad novohispana. 

En "Le calle de le Machincuepa", Peza escribe: 

37.- Riva Palacio/Peza, "El puente del clérigo" en op. cit., p. 183 
38.- "El callej6n de Olmedo" en id., p. 343 
39.- Peza, Juan de Dios, "La calle de le Machincuepa" en op. cit., 

p. 158 
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"Dueno de inmensas sellnns 
esto sirvió al Soberano 
pera otorgarle en justicia 

el titulo nob111ar1a."4º 
V en 11 El puente del cll!rigo leemos: 

"En la palaciega grey 
Es por loa grandes mimado, 
Porque tiene bien ganado 
El efecto del virrev."41 

34.52.- Ordenes y conventos 

Les primeras 6rdenee religiosas que llegaron a M6xico fueron los 
frenciecanos, en 1524, los dominicos, en 1526 y los agustinos, en ·J53l 
Después se establecieron, entre otros, el convento de Jesús Mar!e {e -
favor de las descendientes desamparadas de los conquistadoreo), en 
15?8, y el de le Merced, en 1593. Todes estas 6rdenea legaron a nues
tra ciudad el sinnúmero de templos y capillas que aún ae yerguen def!1 
fiando a los siglos. 

Entre tantos templos y conventos la vide novohiapene tranacurr1e 
tranquile y en pez, apegada a las costumbres tradicionales. Velle-Ari! 
pe cuente que las campanas de los templos tocaban desde el amanecer -
heete le tarde, llamando continuamente para mies, " ••• pera los trise-

4o •• Id., P• 159 
41.- Rive Pelacio/Peza, "El puente del clérigoA en op. cit., P• 188 
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gios, ••• novenarios, pare el ejercicio del eento rosario, y en la hora 
••• del crepóeculo, (para anunciar el] ••• Angelus 1142 , sin faltar el to
que de ~nimas. V no se diga en d!aa de fiesta. Le piedad era une cual! 
dad generel en ese ambiente. 

34.521.- Ordenes y conventos que se mencionen en estas leyendas 

Nuestras leyendas frecuentemente mencionen 6rdenee y conventos di 
versee: 

Cuando o. Juan Manuel descubre que le noche ente~ior hable asesi
nado a eu propio sobrino, corre e refugiarse el convento de San frsn
cieco, orden e le que une vez hable pensado ingresar en calidad de 
freile43• 

En "Le calle de la Mschlncuepe", o. Hendo Quiroga decidl6 dejar 
sus bienes a los mercedarios y frenciscanoe, en caso de que eu sobrina 
no cumpliere con lo establecido en el teetementa44 • 

En "El puente del clérigo" une damm tom6 el velo en Sante Teresa 
cuando oseeinsron e su protector45• 

La infeliz cuyos brazos fueron mercados por el elm~ en pene de un 
cl~rigo, ere monje en el con~ento de Jesús Mer1a46 • 

42.- Velle•Arizpe, Artemio de, Le aOere Rodrlguez, M~xico, Ed. Diana, 
1978, P• 52 

43.- Cf. Gonz~lez Obreg6n, Lula, op. cit., PP• 253 y 254 
44.- Cf. Peze, Juan de Dios, op. cit., PP• 160 y 161 
45.- Cf. Rive Pelacio/Peza, op. cit., P• 194 
46.- cr. Valle-Arizpe, A. 1 "Le marca de fuego" en op. cit., P• 451 
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El respeto por la gente de iglesia era general. Presentemos un 
ejemplo de "El puente del clérigo": 

" ••• tal respeto al encleno 
Loe vecinos profesaban, 
Que al verlo ae atropellaban 
Por ir a besar su manon47 

Aún hoy ea posible contemplar parte de los templos anteriormente 
mencionados e excepci6n del de la Merced, del que s6lo ee conserva el 
claustro. 

34.53.- El tribunal de la Inquis1ci6n 

El Santo Oficio fue una inatituci6n med1evel que lleg6 a la Nueve 
Espene en 1524, eunque Felipe Il lo const1tuy6 definitivamente aqu! 

48 por Real C'dula expedida en Madrid en 15?0 • 
la labor del Santo Oficio fue multifac~tice, pero siempre encemi

neda a mantener el orden y aujeci6n de las colonias e la corone eepeHa 

la. 
Hnb!a consigna de denunciar a los herejea, blasfemos, brujos, he

chiceros, embaucadores, judíos, luteranos y a quienes tuvieran en eu 
poder libros prohibidoa. 

47.- Riva Palacio/Peza, op. cit., p. 184 
48.- Cf. f!!!élogo del ramo da Jngu1eic16n, Rev. y corregido por Rnm1rez 

Mont~a, Guillermino, Departamento de publicaciones del Archivo Ge 
neral de le Naci6n, México, 1979, p. I, t. I, serie: Guias y Cet! 
logos (42) 
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Dpede un principio el tribunel ee rode6 de misterio: sus procedi
mientos eran secretos y sus eutoe públicos~ aperatoeoe. Sin embargo, 
con el tiempo, llegeron a convertirse en la dlverei6n favorite de to
das lea clases sociales. El primero se reeliz6 en 15?4. 

Durante loe eutoe de fe la consigna ere no demostrar compasi6n, 
bajo pene de recibir severo castigo. 

34.531.- Mlnistors y oficiales que constituyeron el tribunal del Santo 
Oficio en Nueva Espana49

• 

- Ingu1a1dores.- Eran loa jueces 
- Secretarlo del secreto.- Encargado de loa erchivos y de le correepo!l 

dencia • 
• Fiscal.- Promovía procesos v llevaba le voz de la acueaci6n. 
- Alguacil mayor.- Detenía a loa acusados y confiscaba sus bienes. 
- Consultores.- Aclaraban asuntos de teología y Derecho Can6n1co, rnat! 

riaa en que eren expertoe. 
- Cellficedorea.- Cl~rigoa que examinaban y censuraban todo lo que re

sultara sospechoso de ir contra la fe. También examinaban las "prue
bas documentales" del ceso. 

- Alcaides.- Cuidaban las cárceles y se comunicaban con loe presos. 

- Receptor general.- Tesorero. 
- Notarios.- Refrendaban las actas de loa juicios. 
- Abogado de preaoa.- Defendía gratuitamente a loa presos Que no podí-

an pagar un abogado particular. 

49.- Cf. id., PP• 5·6 y 9-11 



• CepellAn.- Encargado de le capilla de la Inqu1sic16n. 
- Int~rpretes o nahuatletos.- Traducían cuando el acusado no hablaba 

eepeftol. 
- Parteros.- F.ntregaban evieas, c1tator1oe y correapondenc1e. 
- M~dicoe.- Aeiet!an a loe presos en el tormento. 
- Comiser1oe.- Investigaban v podían detener s sospechosos y confiscar 

bien1e pero a6lo con orden. En los puertos visitaban las neos. 
- familiares.- Eep!aa y carceleros que asist!an a los autos de fe. 
• !;!!!neetaa v religiosas personas.- Aeiet!an a lsa ratificaciones • 
• Ordinsrioa.- Representaban a obispos y arzobispos. Acud!en a les to

mas de deciei6n de las ceueas. 
- Visitadores v correctores de libros.- Se nombraban ocesionulmente P.!! 

ra inspeccionar bibliotecas. 

34.532.- El edificio de le Inqu1sici6n 

El edificio que ooup6 la Inquisici6n desde 1713 tsmblin estebe r~ 
deedo de misterio. Gonz~lez Obreg6n dice que tenia una puerta al PB. 
niente, y sobre elle pod!a leerse este inacr1pc16n: "Mandan loe SeRo• 
res Inquisidores que ninguna persone entre de esta puerta para aden
tro, eunqua sean oficiales de esta lnqu1sic16n si no lo fueren del ª! 
creta, peno de excomuni6n meyor"5º. 

Se cuenta que existía una b6veda eubterr6nea que comuoicabe el 
edificio de la Inquiaici6n con el Colegio de San Pedro y San Pablo, 
versi6n no digne de cridito, según Gonz&laz Obreg6n. En cambio, en lo 

50.- Gonz~lez Obreg6n, Luie, op. cit., P• 125 



que fue la huerta del ex-colegio de San Gregario existia la entrada de 
unas b6vedae cuyo uso se desconoce, pero que muchos relecioneben con 
escenas misteriosas; otros, en cambio, pensaban aue eran restos de los 
hundidos edific1oa51 • 

Lo que e1 ae sabe con certeza,ee que había cárceles secretea con! 
truidae en 164652• 

34.53J •• Los eutoa de re 

En un documento que poee1e el general Vicente Riva Palacio conste 
aue la Inqu1aic16n reeliz6 2,a21 procesos en un lapso de ciento veint! 
séis anos, (desde 1574 hasta 1600), v a principioo del siglo XVIII h,! 
ble mfis de mil causas pendientea53• 

Sin embargo, Gallegos Rocefull asegure que el Tribunal d1ct6 s6lo 
cuarenta sentencies de muerte entra 1525 y 102054• 

34.543.- Castigos 

Las castigos impuestos por el Santo Oflclo iban desde penes leves 
como multes, hoste conf1scec16n de b1enee, cadena perpetua, conf1na
ci6n u galeras, destierro y muerte en la hoguera. No quedebe libre de 
cest1go nadie aunque se arrepintiera de su falte, en cuyo ceso se le 

51e• Cf. id., P• 127 

52.- Cf. id. 
530• Cf. Alem5n, Luces, Historie de México, P• 121, epud Gonz6lez Obr,1 

g6n, Luis, op. cit., P• 716 
54.- Cf. Gallegos Rocefull, José M., El pensamiento mexicano an loe si 

gloe XVI l XVII, 2e. ed., M~xico, UNAM,' Fec. de filosofla y Le
tree, 197 , P• 90 
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condenaba "···' servir en conventos, destierro, galeras, azote, cár
cel, 6 rezar oraciones y aelmos penitenciales en determinados días del 
1no, y á llevar vela verde, vestir sambenito, portar coroza, etc., ae

g6n la mayor o menor gravedad de sus deU.tos1155• 

A loe relajados se les condenaba a morir en le hoguere después de 
habérseles "dado garrote", pero si se hallaban eusentee o hablan muer
to, se quemabe eu efigie o sus huesos, según el caso56• 

34.535.- Oecadenci• del Santo Oficio 

El Santo Oficio se extingu16 a principios del sigla XIX. En los 
últimos a~oa de su existencia hable perdido ye todo el respeto y el t! 
mor que elgune vez se le habla dispensado. 

nera: 

La gente había comenzado a definir al m&ximo tribunal de esta m1-

"lQu6 cosa ea Inquisici6n7 
un Cristo, dos candeleros, 
y tres grandes majaderos, 
ésta es su def1n1ci6n"57 

V esta cuarteta pronto circul6 libremente entre loa habitantes de 

111 Nueva Eapana. 

ss.- GonzlJlez Obreg6n, Luis, op. cit., P• 716 

56.- Cf. 1d. 
57 ... Valle-flrizpe, A. de, Le gOer11 ••• , op. cit., P• 117 (Cf. También 

Gonz~lez Obreg6n, Lula, op. cit., p. 118) 
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34.536.- El tribunal da le Inquis1c16n en las leyendas sobre la capi
tel de le Nueve Espa~e 

Ea natural que una 1net1tuci6n ten importante como el tribunal 
del Santo Oficio figure ordinariamente en le temática colonialista, y 

que sea sumamente frecuente en las leyendas novohlep~n1cas. 
Presentemos equ! s6lo unos cuentos ejemplos: 

" ••• en veno inquieren y buscan 
Loe alcaldes, y la Sale 
Del Crimen, ell~ en le Audiencia 

n58 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

•S6lo de Dios al servicio 
Mentido respeto ensaya, 
Que en esto le tiene e raya 
El temor del Santo Oficio. 

Pues cuenda oe6 blasfemar 
No falt6 quien le dijera: 
-Estas freses en la hoguera 
Les iréis a pronunciar."59 

• .•......•............ 
Ten s6lo la vibrec16n 
Triste se escuche lejana, 

sa •• Rive Palacio/ Pezs, "D. Juan Manuel" en op. cit., PP• 10-11 

59.- "El puente del clirigo" en ld., P• 189 
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De la fúnebre cempana 
De la Santa Inquia1ci6n"6º 

En varias leyendas se hace alus16n a algunos ministros y oficia-
les del tribunal: 

Cóncejales, oidores, jueces e inquisidores61 • 
Oidorea62 • 

Jueces, escribanos y oidaree63 • 

Quizá el soborno tenia eu peso tembi~n en el Santo Oficio, ya que 
en una ll~yenda de Valle-Arizpe leemos que: 

Don Gonzalo derramaba 11 ••• plata y oro para comprar la impunidad, 
torciendo el rigor de la ley. El siempre habla comprado la justicia y 

sabia que el peso del dinero dobla hasta las voluntades m~e firmes y 

baja cualquier rigor hasta convertirlo en dulce e indulgente bon
dad1164. 

Por Último, en la leyenda de 11 El callej6n del muerto" hay un eje.!!l 
plo de castigo p6stumo: el cad6ver de un asesino es colgado en una he! 
ca durante tres horas como 11 justo castigo" a eu deli to65 • 

60.- "El callej6n de Olmedoª en id., p. 332 
61.- Cf. Peza, •·La calle de la Machincuepa" en op. cit., PP• 156 y 157 
62.- Cf. Riva Pelacio/Peze, "El puente del clérigo" en op. cit., PP• 

184 y 190 

63.- Cf. Valle-Arizpe, A. de, "Sin morir estaba muerto" en op. cit., 
p. 299 

64.- Id. 
65.- Cf. Riva Palacio/Peze, "El callej6n del muerto" en op. cit., PP• 

7? y 78 

l 



CAPITULO U 

35.- Le sociedad novohispena en las leyendas colonialietes 
35.1.- Clases sociales 

En le ~poca colonial la sociedad esteba formada por clases muy d! 
ferenciadas entre si pues, además de la diatinc16n entre las diversas_ 
razas y castas, exist!a la seperaci6n econ6mica entre ricos y pobres. 

En la leyenda de "Don Juan Manuel" de Riva Paladio y Paza, ae ad
vierten lee dce clases econ6micaa: 

"•••••••••••••o•••••••••••••• 
-Vo, padre, e Dioa he debido 
Titulas, riqueza y honre, 
Qua nacido en la pobreza 
V siendo del pueblo escoria, 
En tal altura me he vieto 
Que deslumbraba mi pompa. 
Pero ten rica fortuna 
No mis méritos.abona, 

Que cuanto e Dios he pedido 
Todo me ha dado de sobre. 
Quise, un caudel, y al que tenga 
A ten alta cifra toce 
Que e m!, máa que e loa extrañost 
Por su magnitud me asombra. 



129 

Tuve a los grandes envidie 
V ellos me envidian ahora, 
Que lo oue mi ntmbre alcanza 
Nunca aua blseones logran." 1 

Los blancos que no tenlen dinero se ve!an obligados a vivir fuere 
de le Traza, que era una acequia divisoria entre el territorio qu~ OC!!, 

paban los espaHolee, el cual estaba en el centro de la ciudad, y el de 
lea afueras, donde ten1an su1 ceae1 los lndiaa: 

"De tan pobre no podle 
Vivir cerca de la Plaz•, 
V más ellá de la Traza 
Su alojamiento tenia• 2 

No feltoban tampoco los pordioseros: 

•Muy nina, pidiendo pan 

A le carided cristiane, 
La recogi6 una moftane 
En la iglesia el padre Juan. 

V supo, al prestarle abrigo, 
Que, hu~rfana y mendigando, 
Iba su niílez pasando 

1.- Riva Pehcio/Peza, "Don Juan Manuel" en ap. cit., pp. 19-20 

2.- "El puente del clérigo" en id., p. 184 
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Al lado de otro mendigo.• 3 

lea diferencias aocielea contrastan de manera notable en estas l! 

yend•s: 

"En muy ric• y noble cuna 
N1ci6 Domingo Sarrasa, 
G1lán que en México pasa 
Por hijo de lm fortuna. 

El oro gaeta a torrentes, 
V sin rival en la corte, 
Es por su lujo y su porte 

4 La admirec16n de las gentes.n 

En "La calle de l~ Machincuepa• los pobres ee agolpaban en la 

puerta de la casa de o. Menda Quiroge, y cuando ~ate muri6, mllea de -
elloe le lloraron 5• 

35.2.- Vida 1ndlgena 

Salva en le leyenda de 11 El indio triste", el elemento indigana ae 
pr~cticomente nulo en nuestras leyendas, lo cual ea explicable ei re
cordamos el proc~ao hist6rico de 11 conQuista de estee tierrsa, y el -
trato y la merginmc16n de que fueron victimas loe •borigenes sobrevi
vientes. 

~.- Id., P• 186 
4.- Id., P• 187 
s.- Cf. Peza, Juan de Dioe, op. ctt., PP• 157 y 160 
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Durante le Colonia ee dio poc1 lmportancla a lo relacionado con -
las indios, comu no fuera para sacar de ellos algún provecho. Los úni
cos que ee preocuparon por ello• fueron loa misioneros, que siempre se 
opusieron a que se lee explotura. 

35.3.- El mestizaje 

El mestizaje •e fragu6 en Am~r1c1 Hiep6n1ca durante la 'poca col.!! 
nial, el irse incorporando lo ind1gena a lo espaHol en todos loa 6rde
nee culturales y espirituales. 

El papel del cristianismo fue definitivo en el mestizaje, ya que_ 
penetr6 y dej6 profundas huellas en los nuevos evangelizados. 

L• raza y la culturs resultantes fueron, y siguen siendo en lao -
zonas &tn1cae marginedsa, una lntereeantisima mezcla de costumbres, 
lenguas, ideas, conceptos y religiones. 

El elemento del mestizaje, ten impartYnte en la formac16n de nue! 
tro pueblo• e~tá definitivamente desterrado de nuestras leyend•a. 

35.4.- Población negra en Nueva Espafia 

La esclavitud en Nueva EspeRa qued6 reducida a los negros que se_ 
trai•n principalmente del Cango, y que se subastaban en 11 Plaza. To
da• estos eeclevo1 recobraron au libertad con un decreto que Morelos -
expid16 en Oexaca, en enero de 1813. 

Ests raza figura muy poco en nuestras leyendas. Nosotros sólo en
contramos tres casca: uno corresponde • la leyenda de "La celle del e! 
clavo", que se ubica en la ~poca de la lucha por nuestra independen

cia; otro lo hallamos en "L• mujer herrad11", en la que figuran doe ne-
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groa que llevan a herrer a una mula; v el tercero en "La mulata de C6! 
doba" 6• 

Aunque en estos relatos no se advierte rilngGn rasgo de discr1min! 
c16n racial, sabemos que ~ la realidad na ere así, ya que loe puestos 
m§s humildes los desempefiaban loe indios y loa negros que, por otra 
parte, eran loa m~s pobres. 

35.5.- Personajes y oficios de la sociedad novohispane ye desapereci
doa pero que figuran en estas leyendas 

35.51.- La ronde 

Antas de que le ciudad contera con alumbrado público, el 6nico l8!t 

dio de seguridad en la capital lo constitulen las escasee rondas noc
turnas que recorrlen lea calles mientras que los ladrones hec{an de -
las suyas. 

La ronda se componla generalmente de •un alcalde vestido de negro 
••• que llevaba ceremoniosamente le vara de su oficio, un escribano y -

varios alnuecilee" 7• 
En varias leyendas colon1el1stea se mencione la presencia de le -

ronde: 
En la de o. Juan Manuel, la ronda velaba por le tranquilidad de -

los habitantes y recorria las calles oscuras y desiertas. Los alguaci
les eran los encargados de levantar cade maftane el cad6ver de le Glt1~ 

6.- Vid. supra, P• 106 
7.- Riva Palacio, Vicente, Las dos emparedadas, apud Crebbee de Rub!n 

M., op. cit., P• 31 
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ma victime del celoao marido 8• 

V•lle-Arizpe en su leyenda "Sin morir estaba muerto", cuente nue_ 
unos alguaciles salieron muy mal librados por une paliza crue les prop! 
n•ron el donju6n Gonzalo Venegas y eua criados 9• 

Toda& loe rondas termin•ban eu v1gilenc1• por le mañen•• 
En "La leyenda de 111 calle de Olmedo" un fraile que fue testigo -

de un crimen, va en buses de une ronda al amanecer y: 

35.'i2e• Otros 

"Sigue con pena tan honda 
M6a sereno y m~a despacio, 
V en el puente de Pelecio 
Halla de vuelta una ronda; 
Sln que el alcalde responda 

Su saludoe••••••••••••••"1ª 

En nuestras leyendas nou extrane le omie16n de personajes teles -
como loe pregoneros, aguadores y personas que vend!en eue mercanc!as • 
en canoes11, y que durante mucho tiempo dieron su nota carecterlstice_ 
e nuestra ciudad. Quiz~ su ausencia se debe a su escasa importancia ª2 

a •• Cf. Gonz~lez Obreg6n, Luis, ap. cit., P• 254 y Riva Palacio/Peze, 
op. cit., PP• B y 13 

9.- Cf. Velle-Arizpe, A. de, en op. cit., P• 299 
10.- Riva Palaclo/Peza, "La calle de Olmedo" en op. cit., p. 342 
11 •• cr. SahegOn, Bernerdino de, Historia general de las cosee de Nue

va Espaf'la, 4a. ed., M~xico, Ed. Piirrlíe, 1g79, p. 35, Col. "Sepan 
Cuantos ••• " n6m. 300 
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cial. 

35.6.- Tipos humanas que han cambiada de nombre y cuya actividad es 

ligeramente distinta 

( 35.61.- El serene (que corresponde a nuestro actunl velador) 

Cu1ndo el segundo conde de Revillagigedo 1naugur6 loe faroles del 

alumbr•dc público en 1?90, la ronda desaparec16 para ceder el paao por 

vez primera en México al personaje llamado nuceaivamente "guarda", "ª! 
reno" y "gendarme". 

El trabajo de este ecrv1dar público conaist11 en c1rrer la voz en 
tre eue compafterae diciendo la hora y el clima, cada cuarto de hora a 

partir de las once de la noche. S6lo usaba el silbato cuando reQueria 

de auxilie. 
Por cada dmce farolea hab!a un guarda mayor, un teniente y un 

guardafarolere; más tarde hubo ocho cabos armados de aabl~ para que V! 
laran por la seguridad de los guardaa12• 

En nuestras leyendas no se menciona a estos personajes par haber 

surgido ya casi en los albores del siglo XIX. 

35.62.- Otro• 

Otras personaje• que hon sufrido variacianee a lo largo del tiem~ 

po son: 
El barberc, euetltuida par el peluquera. 

El cachere, au1tltuida per el taxista a "chefer11 • 

12 •• Cf. Cr1bbee de Rub!n, M., op. cit., P• 29 
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Eetaa tipaa aparecen 1c1eionalmente en las leyendas, s1bre t1d1 
el segundo. 

35.?.- Tipos humanos permanentes que a veces toman parte en nuestras 
leyend11 

Los m~s frecuentes son las frailee, clérigos y erist6crates13• 

Personajes cuya participaci6n es m~s escasa en estos reletoa aon: 

m~dlcos, enfermeros, notarios, jueces, estudiantes, comerciantes, ten
deros, criados, mendigos y oficiales. 

35.a.- La vida familiar 

En nuestras leyendas se advierten algunos rasgos de la vide hoga

refta que se"alan a esta sociedad como eminentemente masculina. La mu
jer siempre está sometida a la potestad del padre o del esposo: las C! 
eadae siempre oon hermosas, fieles y virtuosas; loe maridos, siempre 

celoaoe y vengativos. 
En "Lo merca de fuego", el marido encerraba e su nujer bajo lle

ve, sin dejerla salir pare nade14• 
En "Don Juan Manuel", el eeposo eeesinabe e cuantos pasaban poi' 

su casa a fin de dar con el hombre con quien, según ~1. lo engenaba su 

mujer15• 

13 •• cr. Peza, Juan de Dice, "La calle de le Machincuepa" en op. cit., 
P• 157 

14.- Cf. Velle•Arizpe, A. de, "Ln marce de fuego" en op. cit., p. 450 
15.- Cf. üonzález Obreg6n, Luis, "Don Juen Manuel" en op. cit., PP• 

253-255 
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35.9.- Lee modas 
35.91.- Modes remenines 

Nuestras leyendas s6lo descubren el aspecto ornementel de las mo
das femeninas, ya que B las damas les gustaba lucir BUS preciosidades 

en lae fiestas: encajes, galones, brocados, rasos, tiaúee, plumas mul

ticolores, pedrería, alhajas y perfumee. 
Las joyas preferidas eren las esmeraldas, rubíes, topecloa y dia

mantes. Loa corales loG sallan usar lee indiaa16 • 
En le leyenda titulada "Sin morir esteba muerto" vernos una mujer 

vestida con un traje blanco y vaporoso, y cubierto el rostro con un V.!!, 

lo negro17; e1n embargo, parece aue no era usual entre les mujeres no

voh1apanas la costumbre de llevar cubierta la cera. 

35.92.- Modas masculinas 

Según nuestras leyendas, los cebelleros andaban frecuentemente e.m 

hozados: 11 •.•••.....•.••.•....•..••.... 
Don Juan se envuelve en su capa, 

Se cala el chambergo, tome 

Rico puftal florentino 

Que entre el jub6n acomoda ••• n 18 

16.- Cf. •Perlas y corales" en id., PP• 563-567 
17.- Cf. Valle-Arizpe, A. de, "Sin morir estaba muerto" en op. cit., 

P• JOO 
1a.- Riva Palacio/Peza, "Don Juan Manuel" en op. cit., p. 16 
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"Una noche en oue esplendente 
Est~ el cielo y despejedo, 
Se mira a un hombre embozado, 
De la Traza sobre el puente.n 19 

35.93.- Forma de vestir. de loe frailea 

Tan a6lo encontramos un ejemplo de c6mo vestian los frailee en la 
6poca colonial: 

35.94.- Armas 

11Envuel to en un mento oscuro 
Como la sombra que pisa, 
Camina un fraile deprisa, 
Aunque con paso inaeguro, 
Ve recitando un conjuro, 
Que debe ser buen cristiano; 
Lleve el rosario en la mano 
Sobre su pecho la cruz ••• 
V bien calado el capuz, 
Que es muy noche y es anciano."2º 

Las armas que más se mencionen en las leyendas colonialistas so-

19.- "El puente del cl6r1go" en id., p. 192 (Cf. también Valle- Arlz
pe, A. de, "Sin morir estaba muerto" en op. cit., P• 299) 

20.- "El callej6n de Olmedo" en id., P• 333 
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bre la capitel de le Nueva Eepana aon degee, punelee, floretee, espa
das y pistoletee. Preeentamoa aqul algunos ejemplos: 

• ••• tuvo deeor!os frecuentes y siempre sal16 victorioao, pues era 
hábil y artero eagrimidor•21 • 

"························ 
P6eose al cinto una daga 
V un estoque de Toledo, 

"22 •••••••••••••••••••• 

"•••ª tientas puede asestarle 
Un golpe ten acertado 
Con mi punel en el pecho 

••••••••••••••••••••• 
n23 

21 •• Velle-Arizpe, A. de, "Sin morir estebe muerto" en op. cit., P• 
296 (Cf. también "Le deme del abanico" en id., P• J76 y Rive Pal! 
cio/Peze, "Don Juen Manuel" y "El puente del clirigo" en op. cit. 
PP• 9 V 193 

22 •• Riva Palecio/Peza, "El cellej6n del muerto" en op. cit., P• 61 

23 •• Id., P• 72 



CAPITULO VI 

36.- Eventos ordinarios y extraordinarioa en el devenir del H'xica 
colonial 

La cele1dosc6pica sociedad colonial estuvo imbuida en un barroco 
drama que se desenvolv16 en un escenario ad-hoc 1• Le monoton!e coti
diana era apenas alterada por uno que otro evento extraordinario en el 
que participaba con festiva alegria toda le comunidad novohispena. 

36.1.- Actividades religiosas 

Durante el virreinato, la t6n1ca general le dio la piedad ~risti!, 
na con cerecter!eticaa t!picamente medievales. Le rel1g16n privativa -
era le cat611ce, y heate lea ciencias estaban subordinadas a ésta 2• 

En "La leyenda de le manan, Peze dice que: 

"Todos dejaban el lecho 
sonando el toque del alba, 
listos acudiendo a misa 
entes que el sol asomara. 
Nadie se ecerc6 a le mese 

1.- Cf. Leonard, Irving A~ Le 'rººª barroca en el M~xico colonial, 
[tr. Aguet!n EscurdiaJ ,M&x co, FCE, 1976, pp. 41 y 174, Col. Po
pular núm. 129 

2.- Cf. Trebulae, El{ae, Ciencia y relig16n en el siglo XVII, México, 
1974, pp. 24 y 25, Nueve Serie, nGm. 18 
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si el Angellue no rezaba, 
ni abandon6 los manteles 
s1n dar un acto de gracias. 
Nadie las tres escuchando 
dej6 la costumbre santa 
de ouedarse descubierto 
elevando une plegaria 
hasta apagarse en las torrea 
le postrera campanada. 
Nadie el toque de oraciones 
igual costumbre dejaba, 
y menos cuando a las ocho, 
como aufra~io a lea Animas, 
en los tristes monasterioa 
fúnebres dobles sonaban" 3 

Gonz6lez Obreg6n cuenta Que cuando llav1a mucho " ••• lee cempanae 
tocaban rogativas, y salían procesiones para aplacar al Cielo; a1 no 

I¡ 
llovia ••• el mismo procedimiento se empleaba a la inversa" 

Van Gennep dice que las leyendas en general presentan las creen
cias y las nociones escatol6glcae de manera animada 5 y las nuestras 
no son le excepci6n. 

El tema religioeo-escntol6gico en las leyendas sobre la capital 

3.- Peza, Juan de Dios, "Leyenda de la mano" en op. cit., pp. 365-366 

~.- Gonz~lez Obreg6n, Luis, op. cit., P• 434 
5.- Cf. Gennep, Anrold van, op. cit., P• 84 
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no'1ohiepana· se traduce en milagrea, (mimes en pena que regresen e con

fesar algún pecedo terrible, la figura del demonio, entierros, sacra
mentos y sacramentales como rosarios, escapularios y otros. 

El sacramento que aparece con m~e frecuencia es el de la confe
si6n: 

Don Juan Manuel ~.!!! BUS eecedos ente un fraile franciscano, 
quien le impone le penitencia de ir por tres noches consecutivas al 

pie de la horce e rezar un rosario cada vez, en punto de las once de -
la noche. Después de la eegunqa noche, el sacerdote lo absuelve. 

Durante las dos primeras nochee el personaje escucha voces pidien 
do un eedrenueetro y un evemar!a por el alma pe él mismo. 

En "La mujer herrada", Peze hace alusi6n a algunas cuestiones teg 
16giCl!IB: 

" ••• citas de Santos Padres, 
V teol6g1cas sentencias; 
Convinleron ••• que ••• 
Es castigo conque quiso 

Le Divine Providencia 
Dar ejemplo a pecadores 
Que necesitan enmiende" 6 

Ante une v1s16n de ultratumba, los personajes se santiguan, reci
ten r6pidamente une oraci6n y secan rosarios, medallas y escapulerlos. 

En "El callej6n del Muerto", un personaje, al disponerse e hablar 

6.- Rivs Pelecio/Peze, "La mujer herrada" en op. cit., p. 94 



con un espectro que rondaba su calle,: 

" ..........•............. 
Colg6se devoto al cuello 
Reliquias y escapularios 
Que protegieran su pecho 

•·················•··· 11 7 

Cuente o. Artemio que muchos fueron los testigos de que brot6 ssu 
gre de una imagen a le que un jud!o llamado Mateo Ferias había clavado 

en le pared con un puflal. De este judi6 no volv16 a saberse nada y el 
Santo Oficio lo quem6 en efigie 8• -

36.11.- Eventos religiosos extraordinarios 

Algunos eventos extraordinarios de tipo religioso eran las cele
braciones de la Semana Mayor, las procesiones del Corpus, bautizos, b~ 
das y funerales de los monarcas y de sus hijos, funciones religiosee e 

los santos patronos de los templos y conventos, canonizaciones de san
tos, tomas de hábito y vela negro de las religiosas, prafE!si.on es y cau 

tamisas de freiles y autos de fe. 
Las profesiones religiosas, tomas de h&bito y velo negra y los 

cantemises se celebraban can muchas luces, flores e incienso¡ loa pa

drinos eren gente importante y todo se desarrollaba enmedio de singu-

7.- Riva Palaclo/Peza, "El cellej6n del Muertoª en op. cit., p. 61 (Cf 
también Valle-Arizpe, A. de, "Le llorona" en op. cit., pp. 21 y 22 

a.- Cf. Valle-Arizpe, A. de, "IVed c6mo nacen bienes de los males!" en 
op. cit., PP• 87-94 
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lar elegancia 9• 

Para los bautizos de los hijos de loa virreyes, ae adornaban las_ 

calles, asistía lo m~s selecto de le sociedad, se quemtban castillos, 

a veces se diaparaban selvas y, por Último, se ofrecía una lujosa cena 

en Palacio. 

El die que se verificaba un auto de fe, el regocijo era general. 

Casi siempre se realizaban en la Plaza, en donde hebia palcos pera la_ 

gente m6a importante, y greder{a para el populacho. Este espectáculo -

siempre proporcionaba grata diversi6n a toda la capital. 

Al proceso, que ere largo, eeguian el serm6n y la sentencie; des

pués conduelen a la hoguera a loa sentenciados a morir de esta manera. 

36.2.- Actividades politices 

La tranquilidad novohispane se ve1a interrumpida también por las_ 

fiestas de la ciudad: el paseo del Pend6n, las juras reales y otros -

eventos extraordinsrios como la inauguraci6n de las dos estatuas ecue~ 

tres de Carlos IV (le de madera y la definitiva de bronce, Único monu

mento de este material que se erigió en la época virreina1 10• 
El Paseo del Pend6n ere una de las fiestas más animadas y elegan

tes de la época y tenia lugar el 13 de agosto -die del sefior San Hip6-

11 to- para conmemorar que en ese die del ano de 1521, Cortés había to

mado la ciudad. 
Era ésta une fiesta c!vico-religioaa que comenzaba desde le v1ap! 

9.- Cf. id., La gOere ••• 1 op. cit., p. 46 

10.- Cf. González Obreg6n, Luis, op. cit., p. 571 



re, cuando el pend6n que sirv16 a Cortés ee llevaba desde el Ayunta
miento hasta la iglesia de. Sen Hip6lito, pasando por las callee de Ta
cuba, en solemne procee16n. En eate templo tenia lugar la bendici6n y_ 

la ceremonia religiosa, deepuks de la cual se regreaabe el pend6n al -
Ayuntamiento pero siguiendo por la calle de San Francisco. 

Durante este procesi6n los ricos trataban de sobreselir: loa cab! 
lleroa lucían sus mejores galas; ae ostentaban adornos heete en los C.! 
bellos; les callee se engalanaban con colgaduras y en loa balcones se_ 
senteban las damas elegantemente vestidas. 

Deapu6e de concluida la ceremonia había comidas y diversiones h&;! 
ta le noche. A principios del siglo XIX la proces16n reeulteba ridícu
la pues algunos la hacían en coche. El Último paseo se celebr6 en 

1e22 11 • 

36.3.- Algunos eventos políticos y religiosos reflejados en nuestres 

ley endes 

En las leyendas sobre le capitel de le Nueve Espafta hay escasas -

referencias e estas actividades: 
En •El puente del clérigo", el donjuán Domingo Barreas lucia sus_ 

galas durante el Paseo del Pend6n12 • 

36.4.- Actividades sociales 
La vida en la Nueva EspaHe transcurr!a lentamente entre el andar_ 

11.- Cf. Crabbee de Rubín, M., op. cit., p. 43 
12.- Cf. Riva Palacio/Peze, en op. cit., P• 187 
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de los transeúntee, el corretear de nifioe suelos, la 1nm6vil paciencia 
de loa pordioseros con la msno extendida, y el pa•o de los carruajes y 

caballos en 101 que v1ajaben elegentea pereonas13• 

Las QCtividadea cotidianas se reducían m levantarse al alba, ir a 
misa de seis; a las siete desayunar con "Soconusco", ya en case o en 
la calzada de Tacuba; a lws diez se volvía e tomar chocolate; a lea d~ 
ce se com1a¡ de doce a tres todo mundo dormfa la siesta y todas las C,! 

saa permaneclan cerradas. A las tres se podfQ ir nuevamente a Tacubu a 
tomar m&a chocolate¡ a les seis ee merendaba y a las nueve se cenaba. 

Algunas actividades extraordinarias consiattan en asistir al ee
pect,culo del Coliaeo, u tertulias familiares durante las que pasaba 
de mano en mano la tr•dicional caja del rapé, o ir de paseo. 

A muchos lee gustaba matar las horas en los locutorios de loa con 

ventos, donde se participaba tanto de pláticas santas como de chismo
rreos interesantes, y adem~e ae podía regalar al paladar con los manja 

14 -
ree preparados por loa religiosas • 

Loe nobles organizaban frecuentes tertulias, seraos, besamanos, 
banquetes, paseoa y bailes. Otro pasatiempo frecuente e 1mprovieado 
era el de las mascaradas: loa hombres se disfrazaban e iban de ventana 
en ventana hablando con las damas y entraban a algunas casas. Algunos 
observaban asomados a la ventana con sua mujeres e hijas a fin de pro
tegerlas, por lo que loa galanes se las ingeniaron y comenzaron a fa-

13.- Cf. Valla-Arizpe, A. de, Le gUera ••• , op. cit., PP• 50 y 51 

14.- Cf. Leonard, lrving A., op. cit., PP• 31-33 y V1lle-Arizp!, A. de 
La gOera ••• , op. cit., P• 13 
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bricar unas cerbatanas largas con les que alcanzaban las ventonas 15 • 

Otras formas de diversi6n eren loa tardeadaa y lunadas, que term! 
naben temprano porque el toque de queda se daba entre nueve y diez de_ 
la noche, y desde antes muchos prefer!an encerrarse en sus casas y las 
callea quedaban des1ertaa16• 

Eran frecuentes los días de campo y loa recorridos por diferentes 
paseos y huertas. Los lugares m6s socorridos eran Chapultepec, La Viga 
(o Paseo de le. Orille), Santa Anita (donde se podia pasear en canoa), 
el de Bucareli, los paseos de Azanza (hoy Av. Cueuhtémoc), el Nuevo y 

el de la Alameda. M~a lejos quedaba San Agust!n de las Cuevas (hoy 

Tlalpen). Le alta sociedad recorria estos lugares a pie o en carruaje 
para lucir sus galas y joyas, y también solían organizar dias de campo 

a las huertas de San Cosme Cantes llemades de Sen Antonio), San Agus
tín de lea Cuevas o Coyoacán (sic). Adem~s les gustaba ir a solazarse_ 
a las quintas de descanso en Sen Angel o Tacubeya. 

Al virrey lturrigaray le encantaban lea grandes fiestas y bailes, 
corridas de toroa, pclPae de gallos, paseos, cacer!aa y banquetes. Or
ganizaba festejos p6blicos para ganarse al pueblo, pues al parecer qu~ 
ria coronarse rey de México17• 

En la ciudad también había casas frecuentedas por los calaveras,_ 

15.- Cf. id., PP• 177-183 
16.- Después del toque de queda, nadie podía portar armas so pena de -

serles confiscadas, salvo en caso de llevar entorchas o faroles -
para alumbrarse Cs6lo loa ricos tenían farolea), o que fuEran ya_ 
rumbo a sus oficios par la mañana. 

17.- Valle-Arizpe, A., La gOere ••• , ap. cit., PP• 162 y 163 (Cf.) 
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donde se b11laba, ee jugaba y ae enamoraba m lee •legre• contertuli•
naa. Estos establecimientos esteban cerca de la Cruz Verde (hoy esqui
ne de Regina y Correo Mayor) 18 • 

Otros acontecimientos sociales eran lee tomas de grado en le Real 
y Pontificia Universidad, la llegada de la Nao de China y el arribo de 

nevloa en general. 
A Veracruz llegaban nev{oa procedentes de C~diz que tralen noti

cias y correapondencie, herramientas, textiles y productos importados. 
De aqul llevaban e Eapaf\a productos mineros, añil, café, tabaco, ca
ceo, azúcar, va1n1lle, pelo de Campeche, heneQu~n, sarapes, jergae, e.! 
peciae, cer6m1ca y vestimentas que trale la Nao de Chine. 

La llegada de estos barcos no era frecuente, así que cuando algu
no entrAba a VP.recruz y traia noticias del rey, se tania una campana 
que estaba colocade en Catedral y que se llemaba "la campana del rey". 

Las noticias se publicaban en una que otra gaceta que eperecio a 
le llegada de loe nevlos, y siempre eran atrasadas y "an6mices". Tem
bUn había volrintes diversos 19 • Sin embargo, las publicEicionP.s neri6d,! 
cas no adquirieron lmportancla hsate el siglo XVIII. 

En nuestros leyendas apenas al se mencionen algunas de estas act! 
vidadee: 

Rlva Palacio y Peza hacen elua16n e las chismes de le época en su 
ley ende 11 Don Juan l·l:!nuel" 

18.- Cf. "Le cruz verde• en id., op. cit., PP• 673-687 
19.- Cf. üonz6lez Obreg6n, Luis, op. cit., Pa 436 
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"No en le ciudad de otro asunto 
Nobles y plebeyos tratan, 
Ni en el estrado se escuche 
Otra cosa entre las damas 
..••...•............•... "20 

En la leyenda de "La calle de le Machincuepa", Peza menciona fie!!, 
tas y saraos21 • 

El esp!ritu de competencia por ser el mejor de la sociedad, se a,g 

vierte con frecuencia: 

"Es en cualquier funci6n 
Su a6quito el mée brillante 
Su potro el m~e arrogante 
En le fiesta del Pendón1122 

En varios relatos ee descubre también le calma reinante en le ci~ 
dad después del toque de quede: 

"Envuelta en le oscuridad, 
México triste dorm!e; 
Ni un rumor interrump!e 
Le calme de la ciudadn23 

20 ... Riva Palacio/Peza, 11 Don Juan Manuel" en op. cit., P• 14 
21.- Peza, "Le calle de le Machincuepa" en op. cit., P• 157 (Cf.) 
22.- Riva Palacio/Peze, 11 El puente del clérigo" en op. cit., P• 187 
23.- Id. 1 "El callej6n de Olmedo", p. 332 
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En "Sin morir estaba muerto", el donju~n ae pasaba la vida en so
nes, bailes y danzas. En una ocasi6n fue a una excursi6n muy elegante 

24 al lago de Texcoco, y ah{ dio un paseo en canoa • 

Por Gltima, D. Artemio, adem~s de exaltar la cortesía propia de 

nuP.stra pueblo, goza describiendo la barroca comida mexicana y no deje 

escapar ninguna oportunidad para hablar sobre al~unos deliciosos plet! 

llos de nuestra cocine: 

En "la dama del abanica", dos viejecitas invitan a comer e un de!!, 

conocido y le cuentan que habían preparada sopa de tortilla con queso 

de hebras; chalup1tas de palla con chorizo y a9uacate1 una cazuela de 

chanfaina y frijoles bien refritos; "enseladita• de lec~uge con roda

jas de jitomate y cebolla con su pimienta y, de postre, torrejas con 

miel de mascabado25• 

36.5.- Actividades culturales 

En nuestras leyendas no se hace alusi6n a las actividadee cultur! 

lee de la época, aunaue algunas de ~staa fueron muy importantes: las 

de le Real y Pontificia Universidad, las humanidades, los cert~menes 

literarios, ls imprenta y otras. 

36.6.- Otras eventualidades 

36.61.- Crímenee en la Nueva EspaRa 

Durante la ~poca virreinal los robos y crimenee eren frecuentes, 

24.- Cf. Valle-Arizpe, A. de, "S1n morir es,abe muerto"· en op. cit., 
PP• 296 y 298 

25.- Cf. "La dame del abanico" en id., p. 383 
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les rinas eran cosa cotidiana y los culpables solían quedar impunes; 
lqa autoridodeo y el pueblo no intentabün ni aiQuiera remediar el pro

blema, y loa criminales hec!an libremente de las euyes. 
Uno de los asesinatos m~e cruentos fue el de D. Joaqu!n Dango, 

muerto en au propia casa en compa~!a de su familia y cri8doe, en 1789. 

Este crimen fue severamente castigado por el Virrey D. Juen Vicente 

GOemea Pacheco de Padilla, conde d~ Revillag1gedo26 • 

En varias leyendas de nuestra ciudad figuran relatos de cr{menes: 
En la de "D• Juan Manuel" los asesinatos se repet!an noche tres 

noche, y nadie conoci6 al culpable, por lo que sus fechorías quedaron 

impunea, al menos pare la justicia humana. Lo propio sucedi6 con el 
asesinato cometido por Serrase en "El puente del cl~rigo": 

"Al verlo Ssrraaa, fiero, 
Con golpe descomunal, 
Le clava con eu pu~al 
En la cabeza el sombrero. 

El arma pasa al través 
Del cráneo, y quede prendida, 

Cayendo el cuerpo sin vida, 
Del matador a los piés. [sic) 

Sarraaa idea una forma de deshacerse del cadáver y lo lanza al 

26.~ Cf. An6n1mo, op. cit., nn. 15~-164 (La casa donde ~sP.sinAron e D. 
Joequ!n Dango est~ convertida hoy en edificio y ocupa el númaro 
96 de la calle de Donceles). 
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egua en una acequ~1, y entonces: 

Húndese el cuerpo infeliz, 
El huye ein pene elgune, 

Y ve a la luz de le luna 
En la ventana a Beatriz. 

Este crimen también quedó impune: 

Nunca elcanz6 le malicie 
Le suerte que al padre cupo. 
Ni la justicia lo supo. 
!Siempre ea as{ la just1clat"27 

En "Le dama del 3banico" el donju6n muere asesinado de cinco puM! 
lodae28 

1 y "La marce de fuego" presenta el cl!so de un hombre que mata 
a su c~mp~ñero de juego despué~ de una violenta dis~ute29 • 

35.62.- Le muerte 
30 Aunque hubo diversas epidemias en la Nueve Espafta , ~D se hace 

referencia a elles en·estae leyendas. S6lo en la de o. Juan Manuel se 

27.• R1va Palaclo/Peza, "El puente del clérigo" en op. cit.,Jll-192-194 

28.- Cf. Valle-Arizpe, A.de, "La dama del abanico" en op. cit., P• 338 
29.- Cf. "La marce de fuego" en id., p. 450 
30.- Dos de estne epidemias fueron fatales: la de 1535 di.e:zrr.ó en dos 

terceras partes a la poblacl6n indígena. En 1736 hubo tantos nrue! 
toe, que ~e enterraban en la catedrel, P.n los atrios de algunos -
templos y en el 1nterir de los hospitales, y aún ns!, slgunoo 
ernn enterrados donde s~ pod{a (Cf. Gnllegos RGca~1ll, np. clt. , 
p. 535). 
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habla de un entierro: 

36.63.- Herencias 

"Fu~ de don Lepe el entierro 

Con pompa ten extremada, 

Que iba el virrey presidiendo 

En su carroza de gala; 

Snl16 de la Calle Nueva, 

Tom6 les de Ixtapelepe• 

Por el Puente de P~lacio 

Entr6 el féretro é la Plaza, 

Recibi6lo en San rrsncisco 

La comunidad formada, 

Sonando en todos los templos 

El doble de las campanaa.•31 

En la Gnica leyenda en le que se habla de une herencia ea "Le ca
l lP. de le !l;o•chincueria" de Pe za. En ella, loa t1ienes del difunto los h,! 

reda eu parit>.nte m~s cercano: 

"Ere sabido de todos 

que su nombre y eu dinero 

tocaban e una persona 

por la sangre y el derechn•32 

31.- Rive Palacio/Peza, "º• Juan Manuel" en op. cit., pp. 14-15 
32.- Peza, "Le calle de la Machincuepa" en op. cit., P• 160 
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Se fija un plazo pare abrir el testamento! -

11 Corrido el plazo forzoso 
se abrió al fin el testamento, 
y halláronse estas palabras 
que al pie de la letra ineerto: 1133 

V por Último, se ve que el bienhechor tiene derecho a fijar cand.!, 
cianea a su heredado, según sus deseos y caprichos: 

33.- Id., P• 61 
34.- Id. 

11 A Paz, ml amada sobrina, 
todos mis bienes le dejo 
a condic16n de que pague 
la amargura que le debo 
haciendo lo que aquí m8ndo 

tal y como yo lo ordeno¡ 

pues si no me obedeciese 
ee dará cuanto poseo 

a la orden de San Francisco 
cuya devoci6n profeso, 
y a la orden de Mercedarios 
para bien de su convento. 1134 



CAPITULO VII 

3?.- Otros elementos presentes en nuestras leyendas 
37.1.- Lugares r.omunee 

Entre otros, son lugares comunes en las leyendas las reacciones -
de los personajes al encontrarse de frente con un aparecido: se les 

hiela la sangre, la adrenalina loa paraliza, se erizan sus cebellae, -
la lengua se les contrae y los ojos se lea desencajan: 

"Dos veces de arriba abajo 
Anduvo en busca del muerto, 
V ya e dudar comenzaba 
De la verdad del encuentro, 
Cuando entre las negras sombras 
Algo descubre más negro 
V siente toda su sangre 

Tornarse de pronto en hielo, 
Vacilantes sus rodillas 

V erizado su cabella. 11 1 

Despu~s de una experiencia sobrenatural, al sujeto se le p~esen
tan s6lo tres opciones: morirse, volverse loco o tomar loa hábitos y -

enclaustrarse: 

1.- Riva Palacia/Peza, "El callej6n del muerto" en op. cit., ·p. 62 
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"El alcalde consternado 
Ac6rcase al religioso 
Que en funerario reposo 
Vece en la tierra postrado; 
Toca su rostro, esté helado¡ 
Toca su mano, est6 yerta: 
V la gente por la puerta 
Huye espantada diciendo: 
-Se muri6 el padre fray Mendo 
Porque confea6 a una muerta." 2 

n••••••••••-•••••••••••••••• 
Sal16 de alli tan resuelto 
A cambiar vida y destino, 
Oue el hábito religioso 
Tom6 luego en San Francisco 
Toda su fortuna dando 

Para el culto el Arzobispo •• •'-' 3 

11 5el1eron no pocos a investigar, v unos murieron de susto, 
quedaron locos de remate y poou{aimos hubo que pudieron narrar 
hab!an contemplado, entre escalofr!os y sobresaltos. 11 4 

otros 
lo que 

Es frecuente también el caso de la mujer mistericsa que gyia al 

z •• "Le calle de Olmedoª en id., P• 34? 

3.- "El callej6n del muerto" en id., P• 79 
4.- Valle-Arizpe, A. de, "La llorona" en op. cit., p. 22 
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donjuán hacia donde ha de ser justamente castigado: 

"Una tarde, vi6 garbosa 
A una dama recntada, 
Que tras el velo, obstinada, 
Le-miraba misteriosa. 

Cruz6 tras ella la Plaza 
V ella su rostro tornando 
Le fué sin sentir llevando 
Hasta llegar a la Traza. 

V en nuestro hist6rico puente 
Dijo al fin al caballero: 
-Aqui a las once os espero, 
Idos, porque viene gente. 

Qued6 Serrase turbado, 
Entre la cita de amor 
V el invencible pavor 
De aquel puente malhadado." 5 

Y, en efecto, aquella cita de amor fue la Última para el donjuán, 
que fue ahorcado ah! ese noche por el esqueleto del cl~rjgo a ~uien él 
asesinara años atrás en ese mismo sitio. 

5.- Rive Pelacio/Peza, "El puente del clérigo" en opa cit., pp. 195 y 
196 
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3?.2.- Números y horas en los leyendas 

Según Bayerd1 las números que m~s se repiten en los relatos popu

lares son el siete, el tres, el once y el doce 6• 
Bayard dice que el siete es tt ••• a!mbolo de la vida eterna, de le_ 

ecci6n y de la evaluci6n ••• (y] a esta cifra se le encuentra repetida -

muchas veces ligada al tres y el once" 7• Este autor relaciona este n.Q 

mero con símbolos esotéricos y advierte su presencia hasta en realida

des de la naturaleza: las notes musicales, los dias de la semüna, los_ 

colores del espectro solar y otras. 
Según Freud, el número tres es un símbolo sexual que se proyecta_ 

en todas las religiones, en los cuentos de hadas y hasta en la filoso• 

fía pitag6rica 8 • 

El tres, el siete, el doce y el color blenco, según Bayard, son -

elementos rituales. 
En las leyendas v cuentos populares hay tendencia a la trinidad -

de personas, objetas y acciones: se resalto al tercer hermano o al pr,!. 

mero de tres 9• 
En nuestras leyendas figuran constantemente los números tres y on 

ce; el óltimo pera marcar la hora en le que ocurren o deben ocurrir -

ocantecimiPntoa siempre misteriosos, y el primero para indicar las ve-

6.- Bayard, Pierre, op. oit., pp. 3U, 31, 82 y 109 (Cf .) 

7.- Id., p. 109 

a •• Freud, apud. id., P• 31 (Cf.) 

9.- Cf. Gennep, Arnold van, op. cit., pp. 208 y 209 
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ces que se repite la misma acc16n. El siete permanece ausente y el do

ce es ocasional y siempre señala hore. 

Don Juan Manuel debe acudir a la horca pública dur8nte ~ no

ches seguidas: le primera escuchó una voz sepulcral que reclamaba un_ 

Padre Nuestro y un AvB Mar!a por el alma de D. Juan Manuel; le segun

da no s6lo escuch6 la voz pidiendo lo mismo, sino que además vio c6mo 
un cortejo de fantasmas conducía su propio cadáver en un ataúd y en

tre cirios encendidos. La mañana de la tercera noche el personaje am.!! 
nec16 colgado en la horca 10• 

En cuanto a lee horas en que ocurren loa sucesos nocturnos que ee 

narran en las layendas novohisp~nicas, se ofrecen las siguientes vari!!, 

cionea: diez, once y doce de la noche, es! cano el amanecer: 

D. Juan Manuel asesina a sus victimes cada noche a las once, pero 

cuando ee arrepiente v confiesa sus culpas, hay divergencias: González 

Obreg6n dice Que el sacerdote le impuso ir a la horca a las ~· mie.u 

tras que Riva Palacio y Peza fijan la hora a las ~· En lo que si el! 

tán de acuerdo es en que el personoje regresa a hablar con el fraile -

el alba. 
En 11 El puente del cl~r1go 11 , la misteriosa dama cita al caballero_ 

a las once de le noche11 , y en "La llorona" vemos que a las diez todo 

mundo estaba ya encerrado para no ver la macabre aparici6n 12• -

10.- Cf. González Obreg6n, Luis, op. cit., PP• 254 y 255 

110- Cf. Riva Palacio/Paza, op. cit., P• 196 

12.- Cf. Velle-Arizpe, A. de, 11La llorona" en op. cit., P• 21 
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37.3.- Elementos románticos en nuestras leyendas 

Anteriormente hablamos del gusto romántico por todo lo popular, y 

mencionamos algunos de los temas m~s frecuentes en les manifestaciones 
literarias de esta corriente13• A continuaci6n nas referiremos a algu
nos elementos rom~nticos que intervienen en nuestras leyendas. 

37.31.- El amor 

En lee leyendas colonialistas figura frecuentemente el tema del -
amor, que, unido e los celos y a le pes16n, desemboca generalmente en_ 

crímenes o en secrificioa heroicos, aunque es m~e frecuente la pes16n_ 

a la que se suman loe celos. En las leyendas ~ue .elegimos hallamos dos 

casos t1picos: 
D. Juan Manuel, cuya historia ya conocemce, y ~La calle de la Jo

ye", en la que eote sentimiento lleva el marido e asesinar a su mujer. 
Un ceso 6nico es el de "La quemadan, que trata sobre una hermas1-

sima mujer que era pret~ndide por varios caballeros. Ella elig16 a un_ 
itslieno con ideales diferentes a los de ella, por lo que la heroica -

muchacha decid16 quemar su rostro en un anafre pera apagar la paei6n -

de su amado 14• 

37.)2.- El honor 

Es un teme muy frecuente en las leyendas. En "Le dama del abani-

13.- Vid. supra, PP• 46·52 
14.- Cf. An6n1mo, "Leyenda de la calle de le Quemada", en op. cit., 

PP• 3e5-386 
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co 11 leemce: 
" ••• el maride", médico de su honra, le acab6 la vida con dos fie

ras puftelades ••• 1115• 

En una sociedad masculina como la de la Nueva Espana, es el hom
bre el 6nico que puede lavar honras, y a la mujer a6lo se le ofrecen -
soluciones menos felices: 

En 11Le dama del abanico", de las damas mancilladas por Longinoe -
Penueloe, una se envenen6; otra se cort6 las venas¡ otras huyeron de -
la ciudad para siempre y a otras dos las asesinaron: a une, su marido, 
y a le otra, su padre16• 

3?.33.- El donjuán 

El donjuán, personaje altamente gustado en el ambiente popular, 
remonte sus antecedentes años antes de que Fr. Gabriel Téllez escribi,!! 
ra su célebre comedia en 1627. 

A partir del siglo XVI el donjuán inspiró muchas obras artísticas 
interesantes, y fue un tema muy apreciado también por los rorn~nticos. 

El donjuán se rebela siempre contra los principios sociales y re
ligiosos con los que siempre est~ en conflicto. Estes actitudes suyas 
descubren, desde luego, una profunda crisis de las instituciones esta

blecidas. 
Este personaje encarna una figura inconstante cuyos deseos insa

ciables lo empujan a participar en incontables conquistas, vicio que -

15.- Valle-Arizpe, A. de, en op. cit., p. 337 

16 •• Cf. id., PP• 377 y 385-386 
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aatlafece con singular elegancia. 

Este personaje simboliza la pas16n humen• en general, ea el h¡roe 
de la seducc16n, oe la audacia v del ciniamo, y aunque 1e le odia, t•.!!! 
bi~n ae le admira en secreto. 

No debe perderse de vista que, aunque el donju&n surg16 en un am
biente sensu111l, fue IJajo el control del Santo Oficia, ad que ·en he 

obras en las que participa, nunca falta el fin moral. M1entr•11 mh pe! 
verso ea el personaje, eu convera16n ea mGe contundente, coma si apla
zeru su arreoentlmiento hasta el Gltimo momento. 

El donju'n siempre tiene un fin inesperada pero que siempre lo h.J! 
ce cambiar de rumbo, aunque se~ en loe poatrimer!aa de au vid1. 

tea. 

Este personaje aparece frecuentemente en lae leyendas coloniolle-

En "El puente ael clArlgo", el donju6n 

•No hay pesar que le conmueva, 
N1 desgracia que le ablande, 
Ni vlllenis tan grande 
Que a cometer no ae atreva. 

V fiera, con planta osada, 
Con igual desprecio huella 
La virtud de la doncella 
V el honor de la caeada.11 17 

Cuando el donju6n es d~aeirado, transforme sus d~seoe en rencor y 

17.- Rivs P~lacio/Peza, "El puente del cl~rlgo" en ap. cit., PP• 180-189 
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busca la venganza18 • 
Ningún poder humano ea cepez de detener sus ansias de conquista-

dar: 

woe su funesta carrere 
Serrase el rumbo seguía, 
Mientras la escarche cala 
En eu negra cabellera. 

V más austero que un fraile 
En el templo se mostraba, 
Mientras lee noches pasaba 
Va en el juego, ya en el baile.n 19 

En "La dama del abanico" el donjuán iba de pasión en pasión sin -
lograr saciarse: pisoteaba el honor de todas las damas sin importar su 
edad o condici6n social, aunque ya su cuerpo estaba marcado con cica
trices de bala, pu~al y espada, pero cuando descubre que la dama que -
la noche anterior le heb!a propuesto fugarse con él hacia tianpo que -
habla muerto, se le brotaron las lágrimas y sintió ternura y arrepent.!, 
miento. Entr6 a llorar a un templo pero al salir lo aaesin6 de cinco -
pufielades el hermano de una de sus victimas. Mientras tanto, a lo le
jos, se escuch6 una carcajada y el aire se impregn6 de azufre20• 

18.- Cf. id., p. 191 

19.- Id., p. 195 

20.- Valle-Arizpe, A. de, "Sin morir estaba muerto" en op. cit., PP• 
3?5-376 y 386-387 



3?.34.- Supersticiones y creencias populares 

Hoy en d{e es frecuente ver c6mo hay gente que meicla lea pr~ct! 

cae de la relig16n cat6lica, can otras paganas y desaprobadas incluso_ 

por este mismo credo. 

González Obreg6n habla de gente que confiaba a ojos cerrados en -
los brebajes maléficos, en el poder de los conjuros y en brujas y he

chiceros a los que bueceban para que lea ayudaren a librarse de malee 

1ncurahlee21• Este fenómeno puede explicarse sólo como producto de vi!!_ 
jae costumbres derivadas de la ignorancia, y que no pueden hacerse de

saparecer tan fácilmente. 
la superstición estaba profundamente enraizada entre loa indios, 

y formaba parte de su misma rel1gi6n, antes y después de le canqu1s
te22. En efecto, hubo muchas y diferentes supersticiones entre los in

dios del Anáhuac, y algunas de ellae sobrevivieron a le conquista y ª
le evangelizac16n, provocando mezclas con la nueve religión, pues aun
que Gallegos Rocafull asegura que nunca hubo aqu! manifestaciones de -

sincretismo religioao23 , ea obvio que no fue as{. 

A trav6s de la superstici6n ae presentan los frutos de la hechic! 

r!e: filtros, sortilegios, pociones y remedios que se introdujeron muy 
24 pronto en los cuentos populares , y aunque no son muy frecuentes en -

21.- Cf. González Obreg6n, Luis, op. cit., pp. 219-220 

22.- Id., P• 219 
23.- Cf. Gallegoe Rocafull, Joa6 H., op. cit., PP• 67 y 88 
24.- Cf. Bayard, Jean Pierre, op. cit., p. 30 



nuestras leyendas, e! es posible encontrar en ellas algunas muestras. 
Como ejemplo transcribimos un fragmento de "El callej6n de la danza" 
que, en la versi6n de Juan de Dios Peza, cita Elsa Anaye: 

•Lo mismo acuden e misa 
el ~eysr la luz del alba 
y ae arrodillan fervientes 
ente le Virgen sin mancha 
como acuden con espanto 
e la oscura encrucijada 
donde les dicen que cruzan 
de noche negros fantasmas. 
Lo mismo guardan piadosos 
une reliquia romana, 
o la medida del cuello 
del Santo Seílor de Chalme, 
que esconden en los pliegues 
del ceñidor o la enagua 
algón chupamirto muerto, 
el colmillo de una iguana, 
la semilla de algún fruto, 
o toscas piedras lebradas 
que fingen sapos, serpientes 
v otras muchas al1meflas"25 

25.- Peza, Juan de Dios, op. cit., p. 132, apud. Anave Juárez, Elsa, -
op. cit., p. 53 



Muchas creencias ouperaticiosas han fructificado entre le gente -

de nµestro pueblo, y t~das ellas forman parte del ~mbito de lo sobren! 

turel. 

37.341.- Lo maravilloso ultraterreno 

Aunque no todas las leyendas novohispánicas participan de lo so
brenatural, puede decirse que el tema de ultratumba eo una constante_ 

m&s o menos generalizada en ellas. 
El ritmo de vida y el ambiente de ignorancia en la Nueva EspaRe, 

propiciaron que los hechca más naturales se rodearan de misterio. 

González Obreg6n, Velle-Arizpe y D. Carlos de SigOenza y G6ngora 

consignan tres hechos aobrenetureles que acontecieron en la capital "B 
vohispena. 

Uno le sucedi6 a Fr. Jacobo Daciano (franciscano), a quien estan

do en México se le revel6 una visi6n que lo enter6 de la muerte de Ce! 

los V en el mismo momento en que sucedia (21 de septiembre de 1558 a -

las dos de la maftana~.Esta noticia se conoci6 en México hasta 155926 • 

El otro suceso lo relata el Dr. Antonio de Marza, Alcalde del Cr! 

men de la Real Audiencia de le Nueva España, y Consultor del Santo Of! 

cio, en su libro Sucesos de las Islas Filipinas~ En Nuevo España se s~ 

po de la muerte de Gómez Pérez Dasmariñas, gobernador de estas islas, 

ocho meses antes de que llegara la noticia oficial. Le nueve la·trajo_ 

un centinela filipino que inexplicablemente apareció en le Pl~za Mayor 

de la ciudad de México el 25 de octubre de 1593. El gobernador había -

26.- Cf. Gonz6lez Obreg6n, Luis, op. cit., p. 9? 
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muerto de un machetazo que le abrió la cabeza hasta el cuello, durente 

una sublevaci6n27 • 

El Último hecho sobrenatural lo cita D. Carlos de SigUenze y G6n

uore en su ~raleo occidentel: une monja del convento de Jesús Maria -
sufrió quemaduras en ambos brazos debido a que el alma en pena de un -
clérigo imprimi6 en ellos sus manos. ~1uchoa médicos y profesores fue

ron e cerciorarse del caso y testificaron con juramento, que ese fuego 

no ere de este mundo. El mismo Sigüenze dice haber sido testigo del he 

cho cuando era eotudlante28 • Nosotros no hallamos tal testimonio en el 
Diario de sucesos notables de Antonio de Robles, pero lo consideramos 
como sobrenatural merced al testimonio del célebre humanista navohisp.!! 

no. 
En le misma obra de Antonio de Robles intentemos encontrar indi

cios de lea apariciones nocturnas del personaje legendario conocido e.a 
ma 11La llorona 11 , pero no hallamos ninguna referencia al respecto. 

En las leyendas que elegimos, el elemento ultraterreno es muy fr! 

cuente: 
En "Sin morir estaba muerto", una enigmática mujer se hizo seguir 

por un donjuán quien, creyendo consumada otra conquista, le eigu16 go

zoso hasta la habitaci6n de una case en la que descubri6 su propio ca

dáver ~ue estaba siendo velado por tres difuntoe. Se vio muerto con el 

con el mismo traje que llevaba puesto, y hasta can 11 ••• el ligero deSQ! 

27.- Cf. id., PP• 195-198 y Velle-Arizpe, A. de, op. cit., pp. 49-53 

28.- Sigüenzn v G6ngora, Carlos de, Paraiso occidental, apud.Velle
Arizpe, A. de, op. cit., p. 453 



167 

rr6n oue se tocaba en eae momento•29• El pereonaje se deemay6 para no 
~olver jem6e en el, y su cadáver apareci6 misteriosamente en un senci
llo ataúd de pino en la porteria del convento del Carmen. 

En "Le dama del abanico" el donjuán descubre que eua Gltimoa amo

res loe habia tenido Cl'.ln una muerta30• 

37.3~1.1.- La justicia de ultratumba 

Va habíamos visto c6mo, a pesar de la vigilancia nocturna, muchos 
delitos quedaban impunes en la Nueva Eapena. En nuestras leyendas, ~a
toa son castigados siempre por el m6s allá: 

" ••• siente un dogal de acer.o 
Que le oprima la garganta. 

Todo negro en torno mira 
V en su agon1a mortal 
Oye una risa infernal, 
V se estremece, y espira. 

Al amanecer, inquieto, 
El pueblo mir6 asombrado 
A Sarrasa estrangulado 
A manos de un esqueleto: 

Que unido con fuerza tanta 

29.- Valle-Arh:pe, A., "Sin morir estaba muerto" en op. cit., pp. 
300-301 

30.- Cf. "La dama del abanico" en id., pp. 380-383 
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Con el cad~ver aeffudo, 
Ninguno apartarle pudo 
Laa manos de la garganta. 

V como clara aefiel 
De horrible crimen secreto, 
El cr~neo del esqueleto 
Tiene clavado un puftal.•31 

González Obreg6n opina que el nahuel es le vers16n nacional del -
brujo, ser que posee poderes ocultos pera realizar curaciones o pare -
acarrear males y desgracies, según lo desee. "*',;,:-

32 ,-
Los nahuales tenian poder para metamorfosearse en covotee , lo..: 

boa o serpientes, y se ocultaban detrás de los matorrales para espiar 

e sus victimas. 
Este ser mitol6gico era capaz de producir llagas y dolores espan

tosos a sus victimas, v se decia que también hurtaba gallinas, guajol~ 

tes y mazorcas de ma!z. 
Se dec1s que se trataba de un viejo indio " ••• de ojos escoriados_ 

y sin pesta~ae, de rostro despellejado, de dientes blanqu{eimoa, dese.!:! 

biertoe siempre por sonrisa d1ab6lica, con grandes uñas en los 9edos -
de las manos y de los pies, y cubierto su cuerpo con plumas ••• " en lu-

31.- Riva Palacio/Peza, "El puente del clérigo" en op. cit., pp. 197-
198 

32.- Gf. Gennep, Arnold van, op. cit., PP• 36 v 37 

-
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gar de cabellos33 • 
Loa nahualee celebraban reuniones nocturnas para cometer sus ho-

1·ribles crimenee. Juan de Dios Peza los describe tomados de las manos_ 
frente a huesos encendidos y bailando a la medie noche para robar a -
los niños y dárselos a les brujas para que les chuparan la sangre, y -

luego arrojarlos al fuego34 • (N6tese la semejanza con la hechicería m~ 
dieval y recuérdese el gusto romántico por est.a época histórica). 

Manuel José Othón, en su cuento 11 El nahual 11 , intenta explicar el_ 
misterio de este personaje contando que un viejo se aprovechaba de la 

ignorancia de la gente para robarse sus animales, valiéndose de un co
yote amaestrado al que todos creí.en un nahua135 • -· 

Habie pueblos en los que abundaba el nahualiemo: en Tccomastla-
huac se desterr6 a dos brujos de ese tipo por las molestias que ocas!!!_ 
naban a los vecinos, y se detuvo también a un anciano que practicaba -

ritos esotéricos con derramamiento de sangre; se 1ntent6 catequizarlo, 
lo grillaron, pero un día desapareci6 sin dejar raetro36 • 

El nahualismo se extendi6 a lo largo de la mayor parte de México_ 

y lleg6 hasta Guatemala, sobreviviendo con gran fuerza aún deapu6s de_ 
la consumaci6n de la Independencia. 

33.- Cf. González Obregón. Luis, op. cit., p. 220 
34.- Cf. Peza, Juan de Dios, "El cellej6n de la danza 11 en op. cit., 

PP• 136 y 137 
35.- Oth6n, Manuel José, "El nahual" (cuento) en f.oemas y cuent~s, Mé

xico, SEP, 1945, p. ?1, Biblioteca Enciclopédica Popular num. 39 

36.- Gf. González Obreg6n, Luis, op. cit., P• 221 
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La leyenda del nehuel logr6 mantener aterrada e toda la poblac16n 
novohispane y se lleg6 a culpar a este personaj~ de la desapar1c16n de 

37 animales v personas • 

3?.343.- El diablo 

A lo largo de loe siglos los pueblos del mundo han expresado di
versas concepciones demonol6gicas: entre los 6rabes, uebilonloe, eai
rioa, persas, griegos y hebreos, el número y cualidades de los demo• 
nioa varían hasta lo infini to38 • 

El rj1ablo, figura muy popular en el Romanticismo y origen de to
dos los males, ea un ente que puede ser vencido can la ruerze de le 
oraci6n. Su papel es el de tentador y el de caballero bien dispuesto a 
acudir en el momento en el que se le llame. Es el aliado de quien fir
ma con él Algún pecto, v r.8s1 siempre se lP. representa vestido con sin 
guleir elegancia. 

Las leyendas sobre demonios presB'ltan siempre experiencias indiv! 
duales de valor persana139• En estos relatos ea un ltJgar común el que_ 
un inf~liz cambie su bien m6s preciado, (el alma), po~ un valor mate
rial deseedo ardientemente. Este tema es tratado en nuestras leyendea 
con singular frecuencia. 

En su leyenda "En les visitas obsequios", Valle-Arizpe ee adentra 

37.- Cf. Anónimo, "El callej6n de lff danza" en op. cit., PP• 75-78 y 
Gnnz~lez Obreg6n, Luis, "Los nahuolee» en op. cit., PP• 219-223 

38.- Cf. Bayard, Jean Pierre, ap. cit., P• 38 
39.• Cf. Gennep, Arnold ven, op. ·cit., p. 82 
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m~e en el asunto: Ponciano Arganda y su hijo Chirivías sosten1an un e~ 

trafto campedrazgo con el diablo. Pronunciaban conjuros y sortilegios 

incomprensibles; sallan de casa y regresaban muy golpeados y el mucha

cho se volvi6 pendenciero hasta que ambos personujes desaparecieron 

misteriosamente un dia qu~ dijeron que iban a visitar a su compadre. 

Su casa permuneció abandonada por vari trs meses hasta oue un dia se qu! 

m6 lnexplicablemente40• 
En "Sin morir estaba muerto" descubrimos dos ideas reveladoras: 

al donjuán 11 ••• el diablo lo guiaba hábilmente en su camino de perd! 

c16n. Estaba Belcebú declarado en favor euyo y le allanaba c.:on toda d~ 

licia cualquier dificultad para que ••• su pasión gozase satisfecha1141 • 

V al final de la leyenda, el personaje quede con los 11 ••• ojos -

abiertos, y se le vela el verde liquido de las pupilas sat~nicas ••• 114~ 
Naturalmente nunca falte el olor a azufre que delata la presencia 

del abominable personaje. 

37.344.- Duendes 

Su presencia es nula en nuestras leyendas, aunque F'ray Bernardo 

de Ojea en su Libro tercero de la historia religiosa de la provincia 

de México, narra un hecho clel que dice haber sido testigo: en 1590 un 
duende perseguía incesantemente a dofia Luisa de Cervantes, esposa de 

40.- Cf. Uelle-Arlzpe, A. de, "En lee visitas obsequias" en op. cit., 
pp. 95-103 

41.- "51n morir estaba muerto" en id., p. 296 

42.- Id .. , ·p .. 301 
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Alonso de Vald6a, regidor de la ciudad de México. Este udemonio" la 

golpeaba, le quitaba los guantes, loe zapatos y la falda, le ensuciaba 

la cara, le romp1a la ropa y el devocionario, la perseguía hasta en 
los templos, le aventaba el rosario y se le lleg6 e presentar en va

rias formas. El 6nico lugar donde la dejaba tranquila era el templo de 

Santo Domingo, que entonces acababa de ser consagrado. Nunca nadie pu-
43 do explicarse tal misterio • 

37.345.- Sombras 

En ocasiones suele asociarse el almo con la sombra, el menos ésta 

ea le impresión que deje le leyenda "Sin sombra y sin dinero•, que 

cuenta la historia de un apostador que, el perderlo todo, aceptó apoa
tar su sombra a un desconocido y la perdi6. Regresó a su casa riéndose 

del incidente, pero por la mañana descubrió que su cuerpo no proyecta

ba ya sombra algune~4 • 
Es probable que Valle-Arizpe se haya inspirado en La meravilloae 

historia de Pierre Schlemihl o el hombre gue perdi6 su sombra, en la -
que Chamisso hable de un caso similar: Fortunato vende su sombra con -

la esperanza de recuperarla cuando llegue el momento final~5 • 
Sin embargo, le leyenda de D. Artemio nos deja el presentimiento 

de que el personaje pP.rderá tambi~n el alma cuando Satanás la reclame 

a la hora de su muerte. 

43.- Cf. id., PP• 41-45 

44.- Cf. id., PP• 339-349 
45.- Cf. Boyard, Jean Pierre, op. cit., p. 45 y Van Tieghem, Paul, op. 

cit., p. 379 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de nuestra investigaoi6n, pudimoa darnos cuente de que 
no se ha concedido al estudio de les leyendas la importancia que mere
ce. Una prueba de lo anterior es que no hallemos ni siquiera una defi
nici6n adecuada para este género. 

La mayor parte de lee investigaciones al respecto las han reali
zado etn6logos y folkloristes, mientras que loa estudiosos de la lite
ratura perece que han preferido dejar este campo el margen. En México, 
por ejemplo, el Colonialismo he sido muy poco eatudiado, a pesar de 

ser muy abundante su producción literaria. 
El material bibliográfico del que se puede echar mano pare ahon

dar más en el conocimiento de estas narraciones ee m6s que abundante. 
Por este motivo v muy a nuestro pesar, tuvimos que prescindir de la -
consulta de muchoa titules por demás atractivos. 

No ea posible hablar de la leyenda sin remitirse casi automática
mente al Romanticismo, movimiento que le dio vida literariB e aquélla. 
La leyenda, por au parte, abunda en loa temas preferidos por esta co
rr1 ente: el honor, el pasado hist6rico, el color local, los ambientes 
lúgubres y solitarios, el misterio, las escenas de ultratumba, lo mee! 
bro y sepulcral, lo sat~nico y las supersticiones y creencias popula

res, er.tre otros. 
Cuando un escritor toma una leyenda para re-crearla, le convierte 

en una manifestaci6n artística que ea posible comprender dentro de al-
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gún género literario. 

Coincidimos con la opin16n de Ven Tieghem el considerar eetea na

rraciones dentro del g~nero ~pico-lirico: 6pico por su cerficter semi
hist6rico, y lirico por el marcado subjetivismo que las caracteriza. 

No quisimos paenr por alto el enigma de los procesos de creac16n, 
evoluci6n y difusi6n de lae leyendas, que alguna vez todos nos hemos -
formulado, y encontramos que lea posibles soluciones que se han ofrec,!. 
do al respecto, las he aportado ceei de manere exclusiva la etnología, 
en bese e aerisa observaciones e investigaciones. 

Algunos etn6logos han llegado a formular teorías y leyes para de_!! 
pejar le inc6gn1ta. Nosotros les hemos incluido en este trebejo por -
considerarles interesantes, ye que ofrecen una expl1cacl6n satisfacto
ria e la enorme diatancia que media entre una leyenda y la cause que -
la origin6. 

Algunos cientificos han descubierto el origen de algunas leyendee 

en acontecimientos hist6ricos, en bellezas naturales, en obres de arte 
a las que el pueblo intenta dar una explicaci6n, y en sucesos reales -
que el pueblo conoce a medias y que he completado e au manera pare se

tiafacer su curiosidad. 
Gracias á investigaciones previas e la nuestra, sabemos con certe 

z9 que las leyendas nunca reproducen fielmente loa·sucesoa que les di!, 
ron origen. As1 pues, el auténtico valor de estos relatos no reside en 
eu historicidad, sino en que reflejdn las caracter!etices étnices geng_ 
ralee, el contexto v las concepciones morales, ~eligiosas, escatol6g1-
cas y mágicas del pueblo que lee dio origen. Por este motivo conslder.!?. 
mos que la leyenda es une inegotable fuente pare adentrarse en las co_!! 
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tumbres v espiritualidad de toda una ~poca. 
Al hablar sobre las leyendas de la c~pital de la Nueve Espana, es 

imposible no mencionar al Colonialismo, manifestac16n literaria que -
concedi6 eepeciel etenci6n a la época virreinel y que se 1nic16 en Pe
r6 con D. Ricardo Palma. 

De esta manera, a los temas románticos ya mencianadns, se suMsn a 
la leyenda otros coloniellstas pero ecardee tembi~n con las preferen

cias rom6nticaa: le sociedad navahispana, costumbres, instituciones, -
eventos sociales, politicos v religiosos~ y aspectos de le ciudad anti 
gua como calles, edificios, plazas, etc. 

Quizá lo m~s interesante en el movimiento colonialista sea el que 
sus autores hayan sido historiadores e investigadores que dedicaron 
gran parte de su vida e rescatar esta porci6n de nuestro pasado. 

En muchas de estae narraciones se mencionan personajes y sucesoe_ 
auténticos, que ea pnsible localizar en la historie. Adem6s el ambien
te físico es tan claro en elles, que no s6lo es reconocible, sino que_ 

muchas veces es posible recorrerlo. 
Consideramos que gran parte del inter~s de las leyendas se oncue!!. 

tre en le relac16n que ~staa guardan con respecto a la realidad en que 

ae ubican. Por este motivo no resistimos a la tenteci6n de hacer un -
par de recorridos por la zona del México colonial, a fin de localizar 
en ~l callee y edificios que ae mencionan en algunas leyendas. Parte -
de loe resultados de esta faacinonte experiencia los incluimos en el_ 
capitulo IV de la tercera parte de esta tesis. 

En estos relatos se distingue la marcada diferencia entre clases_ 
sociales que habla en la época: ricos y pobres. En cuanto a las razas, 
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se distinguen tres· blancos, indias y negros. Pero no se hnce referen
cia alguna a loa castas, porcl6n r~legeda de esta sociedad. 

Para quien lea con un poco de atenci6n <.uolquiera d~ e$tas leyen

das, no p~sará inadvertido el que éstas se desarrollen en una sociedad 
típ1c8mf2f1te masculina en la que la mujer, in loco filiae, está en todo 

sometida a la vol~ntad del var6n. Ni dofta Pez, !a orgullosa prutagoni~ 
te de la leyenda de "La calle de la Machincuepa", logra escapar El este 
destino. 

Les actividades ordinsriee y extraordinaria de este sociedad tam
bién est~n presentes, y a través de estas leyendas podemos darnos cue~ 

ta de ellas. 
Estos relatos descubren también a virreyes v autoridades poco ap

tos pare mantener la paz p6blice, pues loa cr1menes se cometen a gra
nel y siempre queden impunes. 

Al hablar sobre las instituciones coloniales nos vimos en la nec~ 
aidad de reducir el apartado dedicado el Santo Oficio, por ser éstP. un 

tema del que hay informoci6n de sC1bra v que, por lo mismo, ofrece hor,! 
zontes ilimitados a los investigadores. 

Al acercarnos a estas narraciones con un fin más all~ del de la -
mera recreaci6n, nos llam6 la atenci6n la t~cnlca que usan para narrar 
los escritores que elegimos pare nueetro prop6slto: Salvo D. Luis Gon
z~lez Obreg6n, Riva Pelcio, Peza y Velle-Arizpe recurren a un narra
dor que en muchas ocasiones se convierte en otro personaje, y que toma 
diversas actitudes con respecto al lector. Por estas rozones, cecidi
mos dedicar un capítulo exclusivo al tratamiento de este "personoje 11 • 

Otro elemento indefectible en nuestras leyendas ea el fin moral. 
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A veces, incluso, se cuele en ellas alguna moraleja. 
En cuanto a la morfología de las leyendas novohispénices 1, note

mos que obedece a caracter!s~icas comunes. Algunas de elles est6n es
critas en verso, obedeciendo a las tendeciaa rom6nticaa. 

Las leyendas mexicanas en verso ofrecen combinaciones muy inters 
santes, cuyo estudio creemos que ofrece atractivos horizontes. íleimis
mo, les leyendas en prosa inviten a correr una aventure en el campo de 

le estilística. 
El anéliail de las figuree de pensamiento en nuestras leyendas t.!:!, 

vimos que hacerlo a un ledo en este trabajo, por ser un material tan -
prolijo, que amerite un estudio aparte. 

Por todo lo expuesto anteriormente, confiamos en que haya quienes 
prosigan esta labor de revaloreción de la leyenda, por tratarse no s6-
lo de una manifestación de tipo recreativo, sino de un prQducto social 
cuyo estudio ofrece amplias perspectivas a la literatura, la sociolo
gía, la etnografía, la historie, la psicolog!a, el folklore. y a otros 
campos del conocimiento humano. 

1.- Hemos decidida llamar "novohispánicee" a estas leyendas porque se 
escribieron en los siglos XIX y XX, y no pertenecen a la época co
lonial, sino que están ubicadas en ·esta época histórica. 
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