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~ mi~ estinmh05 m!ll!Stro~ .que me suiu

ron he l-!;loO la 1962 U Cl1l;lollS l'115eUI1U.liUIlo 

me fntrou lltllU í.tnIiCSIlS, eutre l'1I05 el 

bi5tinguibo ~r • .f\l1tottio Qlllstnl ~l'aL 

~ la maestra ¿1'Rurfl¡11 ~1l\!J,crurrloll por 

5U .sl'l1~rO SIl lIyUOll. 

¿.. 10'5 estimabo,;; profesorl'';; lJUi! lile Itt.!u~ 

~lIrtln u terlllitmr mi5 l'llhtbi"$, l'hlrl' 

rUO\;, la ~ra. ¿IilRl:lria bd Ghrmcn cBIi
UÍtu, CU\!R compreusión I!i.!o posible 1'str 

trabajo. ¿\simismn al 1$r. lJrof~si1r 

~ouuroi1 ~i;:1I1(tc, uulilHh1 cllIIsl'jero. 



Otaando lo. CODquI.tadoro. _paf'lole. tOC&rOll el Cont1J1elrt.o 

americano, a pr1l1cIpI011 del 1:1810 XVI, an:la4011 lIOr la re criat.. 

Da '7 con un oBplr1tu de aventura henhca y pro'Yflcho.,encontrarOll 

pUeblos q1l8 hablan a1canzado diTenoe gradoll de cul.t.ua. lA. po.. 

blac Iones abortgene. que porteneclan a varIe. grupl' 4tnIcoI, e. 

II\.a.ento. histiSrIcoe dUeront .. dejaran e. b1lella en el 1rU:01o mez! 

cano. Se dIforenclan 8Dtre lit por 11111 creenc1&e religIosas , eus 

organlzac 'ionee IlOcIaln, y $le lenguao. lae famiUae l1ng1I etl_ 

ca8 que ae 1e8arrollaron I!IID. el t errItorio del J!hlco a.c tual,80br:!, 

pasa ban de l a dCCl!lna , :'JotandOae ::::68 1e o1en .id lomas ram.Ulcado8 • 

.u Norte, vivian 108 n6mad&s indepond iarnell y p r1.m.itbol; al Stlr, 

lal agrupaciones sedentarIall '7 organizada'; IIntre ellos ea:illtlan 

numeroea. -rivalidades por e1.d.n de domiDac!&n de territorios '7 

eztenll14n d$l peder. 

I&:J:1c o, tierra. de contrastes &gUdoe, por IIU seosrafta K" 

cidlntada con mil altae montanas, 1Ill8 rtce capricholoe, nI alti .. 

planos extensOll, BUS grandes d esiertos y p rofundal 8el ... I, at.la-

1::a lall triba. IIltre .t. Algunaa rutas habfan 81do constralda., p! 

ro los _dioe de transporte '7 de locomoc16n I!I lIte.ban reducidos a .. 

la _8 .tap1e upre.i6n, .. decIr, al h ombre con sus 1ll!n1maa fuel: 

Sin _barge. sllta. clvlliZQc iOI!OIl oe delarrollar_ 

de un& -.nora eriglnal,en naaerollo. a'poot oe artteticoII dignos de 

a4a1racin. La. niDal de pifaaIdee. palacioa y templo. constr\l1_ 

du por la • •• antlgqa. poblaciones. 'roltl!lcaa y J.zteca8 en 1& al 

tiplanicll '7 lo. ""'8 en el Sur '7 Buraete •• 011 loe taet.tgoa de _ 

'lID arte Que .. Plade comparar con la. artea arcaicse de Orl_te '7 

Occidente. 

-.&.1 arte indg.na IUltiguO ha de ""raell coao 



expre•i'R hiBt6rica 1 artística tan Talida 
como cualquier otra 1 lB de procurarse des 
cubrir sus propios 19.lores est6ticos, aÜ 
original belleza, d11'erente de la c1'sica 
y tradicional. Es un arte simb6lico por e:, 
celenc ia •. l. 
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Los pueblos Azteca, ZaPoteca, Kixteca, llaya y Tara•co el~ 

sificaban sus acontecimientos histéricos,sus rituales religioao1, 

1ns descubrimientos científicos, las ordenanzas 1 leyes de eus s~ 

ciedades, en los c6dices, hechos de piel de venado curtida, o de 

hojas de l!Bguey o de palma. Utilizaban un s1s t e:.H de escritura fi 

guratiya ·l <!:imbólica -:,r ~srd.aban estos documentos 1J legados en fo_! 

DB de biombo o en rollos en las bibliotecas de ciudades como T~ 

nochtit1'a o Texcoco. li\UILE!rosos c6dices, si no fueron devorados 

por las lluvias y el sol, fueron destru!dos en los albores de· la 

Conquista, camo escritos de brujer!a. Pero, afortunadamente, 1.os 

misieneros franciscanos, agustinos, dominicos, jesuitas, recogie

ron algunos datos de la r.ultura ind!gena,ya de escritos,ya de tl'!. 

dicionea orales de los indígenas. Estas infonnacionea, que a Te--

cea aparecen en forma de leyendas y cuentos, se hallan en los li

bros de :r.istoria d& misieneros como Fray Bemardino de Sahagá, -

(1499-1520), en la Historia General de las Cosas de Hueva Eapaft&, 

7ra.y Diego IQ1'n (1537-1588), en BU Historia de las !odias de Bne 

ya Banana, Fray Bartolome de las Casas (1474-1566) en su H1storia 

de las lpdiaa de Bueva BapaQa. y en libros de los cronistas indí

genas y mestizos como Remande Al varado Tezof,moc (1520-.1610) ~ en 

Bus C;ronicaa, ~amando de AJ.va Ixtlilx6chitl (1568-1648) en su 

Historia Chichimeca, Diego llufioz Ce.margo (1526-?), en su ll1 etor ;la 

1. z.,une hmndez, Arte llexicano• P• 9• 
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de Tlaxcala, 7 Ah Nalruk Pech en su Cr&nica. Rspafta tambib tuTo 

inter&a en recoger estos datos, y en 1;'!2, ~elipe II, hab!a man

dado que lae obras originales h1st6ricas, tradiciones y religie

sas de la lfueya Eapafta fueran remitidas a E8 pafla. 

Toda litera.t•ra; en su origen, se canta, sigue un ritmo• 

Terdadero extasia espoirbtneo, poes!a. de inspirac!on espiritw.1,

de 1ndole guerrera, del a]Jna pueril del pueble, o de interpreta

ci'n sibilica. El verso, el ritmo hablado puntualizan las prim.1 

tiTas emociones del hombre y acentúan eus pensamientos embriona

rios: embriaguez de palabras aiempre repetidas, de ideas cuaJa-

clas en sbi.bolos id&nticos para facilitar la transmisi&n oral de

estos primeros balbuceos literarios. r.. poes!a se disloca,•• m~ 

tamorf'osea en prosa todav!a inllAbil cuando se organizan las ---

ideas, el ~lisis del comportamiento humano, el recuerdo de he

chos precisos, con me•cla :afstica: ea la aparici'n de los cuen-

tos, relatos ran~sticos, an,cdotas sobrenaturales, t4bulas, P1"!. 

verbios rimados, leyendas. 

""roda cultura, por• priJllitiTa que 
narraciones de esta natural.eza, 
suponer que el cuento haya sido 
los pieblos prahi~nicostt. l. 

sea, cuenta con 
resulta l'gico 

cultivado por• 

Ia creaci6n fant,stica nos da hermosos peemas mitol6gi--

coa, como en el "Popol Vuhtt, de origen lraya-Q;uich6, la leyenda -

del descubrimiento del fuego y de su poder inexplicable, que pu!. 

de ser solamente un don de los dioses Tepeu y Cucumatz a les pri 

meros hombres Balam.Q.uitz& y Be.lam.Acab. Aqu!, se interpone el -

dios Tohil que, con una voz llena de solemnidad, afirma, su auto-

l. Luis Leal, Breve historia del cuento mexicano. p. 11. 
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ridad sobre la.a tribu• que hacen •acri!icios humanos en BU honor, 

Pero cuando sobreviene un aguacero, el fuego se apaga. Los hom-

brea, muri,ndoae de tr!e, piden entonces. al dios rohil su fuego -

41Ue lea seca 

"dando vueltas 4entro de 811 zapa~o•. l. 

Bn e ate :ii'rraf'o, hay una parte hist6rica, la de los sacri, 

f'iciea humanos, que si EDCist!an con los ritos de aquella ereen--

e.ia, y parte de leyenda, la de la atracci6n irresistible y lll&gica 

de la flama, a veces domesticada y bienhechora y otras indomable, 

caprichesa, e incluso destructora. 

Se mcuentran taml:l!en leyendas traducidas ya en castella

no y que no pieden hallarse en el texto original n!huatl, como la 

del mito del pulque que nos relata Angel K. Garibay, en su Histo

ria de la Lite;atura Hahuatl, Tomo I. :n dios Ehcatl, dios del -

viente, oy6 en la conversaei6n de otros dioses, que el hombre es

~r!a muy triate de vivir aobre la tierra si no se le daba a1go -

para alegrarlo. Entonces reeord.6 el dios a la diosa virgen llaya

huel, la llev6 a la tierra aobre sus hombros y llagando al.lá se -

convirtieron en 'rbol de dos ramas, ~uetzaljuexitl("Sauce precio

H 11 ) t y Xochicu&huitl ("'rbol fiorido 1t) • 

Ie. abuela de la doncella baj& a la tierra en persecuci6n

del dios raptor, y en su ira, hizo trozos la ram que era su nie

ta. Rhecatl, pudo volver al cielo en su forma natural, i:ero an-

tes aembr& en el suelo los huesos de la virgen, y de estos brot6-

la planta de 1 mguey. 

Siempre hubo rivalidades entre el pueblo de los Aztecas y 

l. Jntroducci6on Y notas por ~rian Recinos, "Popol Vuh•, pl.149-
15'0. 
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los Tezcocanos. lA Reina Jnfiel, es uno de estos episodios de 

alianza y de rencor entre loe dos pueblos. Chalchillhnenetzin, h! 

.fa de .&zayacatziJl, rey de ~ico, casada muy Joven con el rey lle

zahuapilzintli de Texcoco 

"••• era tan astuta y diab6lica, que v16ndoee sola 
en BUS cuartos y que 11ue gentes la tem!an y re11p~ 
tabe.n por la gravedad de su persona, ccn.enz6 a -
dar en mil flaquezas y !'O.& a dar que cualquier -
mancebo ga1'n y gentil hombre acomodado a su gus
to y a!ici&n, deba orden en secreto de aprovecha~ 
se de ella, y habiendo ClDplido eu deseo lo hac!a 
matar, luego mandaba hacer estatua de su figura o 
retrato, y deepu&e de muy bien adornada de ricas 
vestimentas y ~ oyas de oro ¡ ped.rer!a lo pon!a en 
!a sala en donde ella aeist!a. 11 l. 

ll:r2 estos cuentos sangrientos y voluptuosos se descubre t~ 

do un mundo de leyenda de oro y de horror, ca:ra.cter!sticae de to

da la litera.tura primitiva de laa culturas occidentales y orien~ 

lea. Toda la literatura aborigen que hab!a florecido antes de la 

Conquista Espafiola, inici6, por supuesto, un nuevo periodo a par

t ir de 15'21, afio en que ca" Tenocht it!an. IA 11 tara tura purame!!. 

te original desaparece, dando paso al pensamiento europeo. 

9dej4 de ser una literatura. viviente y pa•' al 
subsuelo de la vida li te:raria. Be mantuvo y
se mantiene, en l.&a fol'm&s populares. ~a ;ya
un terreno que el follclore ha hecho au.;ro•. 2. 

Iae l.eyendlle y f''bu1as del pueblo relatan hechos extraor

clinarioa con moralf'J• humara. Loa anim.lea tienen an llagar ilapo.I 

tante como en este relato sobre el sepilote 

l. 

2. 

-ai cierta ocasi6n 1U1 príncipe otrec16 

lllb :r..J., Wotr1a Ctl hlllto ª'Tif!''• (:remando de 
!Et11lx6chilt, iatoria Ckiohfaeca • 
.lngel •· Oariba7 E. Ki•tt¡ria di la lwge "betl. p. 
u. 

Ál'ba -

17, T. 



un banquete con ricos DllUl~ares. Kn cuan
to el zopilote vi& las mesas servid.aa,di& 
aviso a las d8111l(a aves para que aprovech!_ 
ran aquella pitanza. Acudieron y, atrope-
1.JA.ndose, en un eantiamé, lo devoraron 
todo. Pero en eeo vinieron los guardias 
y las aves alzaron el vuelo y se escondi,! 
ren en el. bosque.Por confiar en sus alas, 
el zopilote se retra•&, cay6 prisionero y 
as! pag6 por los dem4s. Los guardias lo 
pintaron de negro, le raparon l.a ca be.za _¡ 
lo condenaron a comer carne podrida 7 aa! 
vive ha•ta hoy•. l. 

ó 

Qn' aspecto ten!a :IC&xico cuando Hernán Cort&s y sus con

quistadores llegaron a l& altiplanicie despu's de numerosos epis~ 

dios, que la Historia verdadera, de Bernal Diaz del castillo, nos 

relata con tantos detalles minuciosos, y llenos de entusiasmo? 

-Vimos cosas tan admirables que no sab!amos 
que decir, o si era verdad lo que por de
lante parec{a, que por una parte en tierra 
bab!a grandes e iudades, y en la laguna
ot:ras muchas, y ve!amoslo todo lleno de ca 
noas y en la calzada muchos puentes de tri 
oho en trecho,y por delante estaba la grañ 
ciudad de K&xico•. 2. 

Jn m aegunda Guerra de Relac!b, que Remn Cort&s envi6 

al Bn.perador Carlos V, el 30 de octuore de 1,20, el conquistador

consagr6 varios ~rratos elogiosos a la hermosa ciudad de K6xico. 

• un llano con 1lll :radio de sesenta leguas, rodeado por montafaa

alt•• y ucarpadae, baf1adas de lagunas de agua dulce o salada, se 

descubren numerosas poblaciones comunicadas entre a! por un vai-

vh de oane11s. La gran ciudad eaU constrdda sobre la laguna IS!. 

l. 

2. 

Brmilo .&brea e&mes, L!Yendaa Y conseJ&l!I del Mtiguo Yb.ca~n.
P• 64, 

Bernal Diaz del castillo, "Histeria de la Congui stade la lfue
n 11para•. P. 148. 
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lada, unida a d08 legua. de 1.& tierra :time por cuatro cals&dae -

amplias y rect&a. Sevilla y c&rdoba Junt.u alcanzan apenas ISU 'ti. 

-.ao. La. callea .aún constituídas por d08 caminos uno da ti .. • 

1"1.'&, el. otro de &gua. Hay puente. tan anchoe, que diez caball ... 

pueden puar Juntos. lAs plazae BOD ntmero_a. 108 mercadoa lIIIl,Y 

animados y 1& plaza I&yor .a muy ben1 t&. tfQo podrá encerrar do~ 

Tec ••• Salamanca. una muchedumbre de 60,000 pereonas compra y _ 

'fende de toda clas8 de mercanc!ae dlspusetas en muy buen ordeD, _ 

circulando apacl'!:llanente. Hay callea donde 88 "onde 801lUllente T!, 

nado y 8Blllnas, hi erbas medicinales, Joyas, lenas o ladrillos. -

Para. adorner y meer joyas emplMJl 108 miemos metalea conocidoa 

en Eepaí\a, y ad9ma utili%&n caracoles y plumae, piedras y buosos. 

De las aves de rapifla, venden el pico y 1ae unas, Junto al venado 

connUt y corriente S8 Ten perros gorditos, que crian para cClDer; _ 

\ie plantas deaconocidas en lbpa.!1a baeen azúcar y rino. ~odoe loe 

matices de coloree para pintar, algodoaee para talAS ea tedos c~ 

lorel!, jarros, ollA., vasijas vidriadas y pintadae, M vandan en 

gran cantidad. Hay lugarss an los qua venden co=idae y bebid&S,

hay tiendas da barberoe. etc. Todos 108 productos que la mente _ 

imag inativa del hombre de uta regi6n del mundo ha inTentado jl&ra 

mejorar su existencia, y loe productos de la naturaleza de 108 _ 

cuales h9. sxper1mentado los beneficios y la utilidad. 118 hallan _ 

en este mareado ordenado y bien vigilado. 

los señorsa importantes. vasallos de Iloctezuma, duetio de 

aquel hel"Jl\OBO imperio de Véxico, vi.,en mi. casas espaclolBs y de _ 

as t:,ec to dumdero. Pero los edificios _8 soberbios y pr1moroea

mente labrados son 108 templos de loe ídol08, y las reeidenciae _ 

da loa div~rsoa grupo e religiosos. Algunos da tmponenta tamafio,_ 
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cuentan por lo menos con cuarenta torree altas y ordenadas. trna

tiene una altura mayor a la torre de la principal iglesia de Sev1 

lla. La.e representaciones de los dioses, estatuas cuyo tana~o S!!, 

pera al de un gran hombre, ostentan DD.lchos colores y los teocalis 

contienen mcbas figuras esculpidas. 

las descripciones que Hernán Cort'8 hace de la ciuiad de

~xico, siguen con ala detalles, tan típicos como ricos y llenoa

de &ntuaiasmo. Las riquezas y el refinamiento que baña la aWs-

f'era en que evoluciona el :monarca lloctezuma son comparables a.l lJ:! 

jo profuso de las cortes de los ¡aises del Oriente, 

Don&. llarina, Cort&s y sus capitanes, montados a caballo ... 

fueron recibidos por Koctezuma en el cruce de las calzada.a de lX

tap&lapa y Coyoac&i. Jloctezuma y C0 rttfa se saludaron tranquila-

mente, y el emperador obs~qui& al conquistador un collar de oro y 

flores, mientras que 6ste le presentaba un collar de cuentas de -

7idrio. Ds tarde, invita a Dof'.la )[arina y Corda a venir a su ~ 

lacio. Los ojos negros de la Ialinche se abren de susto ante tau 

tas mara.villas. 

ltJlkt un sal&on del ~lacio real, :U:octezuma los re
cibe, rodeado de lujo. La.e paredes es~n reves
tidas de srmol1 los techos son de nadaras finas 
trabajadas con esmero. Por las gral"'.des piertas
que se a bren a los ~t ios, se ven fuentes orna-
mentales. Todo es ~s eapl~ndido que en el pa~ 
cio de Axayi{catl. Rodaan a Koctezuma sus parien 
tes. Conducido C0rt~s hasta el fondo del Saton; 
donde lay amplios asientos colocados sobre pie-
les de jaguar - en vez de ojos, dos pulida.a esme 
raldas -, ~octezuma lo sienta a su derecha y lo:' 
examina atentanent;e •. l. 

Pero, Corth no ha yenido para una simple vis itade proto-

l. Francisco llonterde, lloctezuna, .lll de la Silla de Oro, P• 33. 
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colo, ni tampoco Jloctezuna lo entiende as!. Cuando 1119ses antes, 

un mensajero mb!a llegado al palacio anunc:iando la ven:fda de 

los extranjeros, el monarca hab!a ccmprendido que la profe.fa de 

Cluetzacoatl iba a cumplirse. 

ª·••que acabar.tu. su poder y su vida, con la 
llegada de los diose.s blancos ••• 11 l.. 

Adamita de Tenochtit1'n, considere.da como la ciudad fabtl-

losa de la altiplanicie y de las regiones adyacentes, 'V'ecinas, 

exist!an otra.a poblaoionew ind!genas vasallas de 'l'enochtitlÁn. -

Algunas eran centros religiosos de diferentes grupos &tnicos, -

otras, campamentos mineros; otras conservaban solamente los ves-

tigios de antiguas ciudades poderosas que fueron dest:ra!das por 

invasiones o por elementos ds la naturaleza propios ds los cli-

mas extremosos de paises tropical.ea. 

Los Conquistadores erigieron desde el principio ciudades 

sobre los mismos lugares en donde hab!an ootistido poblaciones 1!!, 

d!genas, 6 bien, eligieron sitios propicios a sus negocios y fo,¡ 

tif icaciones. A•! naci& Puebla, esencial.mente colonial, construl 

da para proteger los transportes de oro; si tu.ad.a en la reg16n de 

los volcanes extintos de ll&xico,el Popocat&petl,el Ixtaccbw.atl, 

la )(e.linche, el Citlalt,petl,es desde 1;31, una etapa. primordial 

en el camino :U:Úico-Veracruz. Ia. regi6n de Yucaún Ti& desarro

... i..arse las civilizaciones )(ayas. !.as ratnaa del 'l'aj!n son test.! 

gos de un imperio poderoso que ya hab!a desaparecido cuando loa-

españoles llegaron al continente. 

Los indios totonacas construyeron las pi1'aidea de Zem--

l. Francisco llonterde, Jloctezyma, 11 de la Silla ds Oro, p. 23. 
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ptI&l.a, en la "81b que lIS aho:ra el lIeta.do dM Veracruz; an peCD

__ al aur, loa .deJados de Cort&. u"tablocieron la pobl.ac16n de 

San Cri.t6b1ll Isa Cla8&lIa :DI YacaUn, prosperaba haca aiglo15 1&

ciudad qua conOCMIDs como 1h:I:IIJ.l, 8!tio arqullo16gico iaportmta._ 

Otra regi'n da cultural! muy antiguas, 1111 la de oaxaca donde 1111 _ 

enouentran la. :ru.inaa da :K_te .ubin. Desda el prt.,lIl' 11 jglo do

dominio 8sp&f5.o1 tueron con_trufdas la. clu:iadee de O&X&c& y )(1-

tIa, donde le habtan altablecido grupos lUxtec&s y zapotee ••• 

n 13 de agosto de 1~21, renochUtU,n, capital d8 108 A!. 

tac •• , IRlcum,bl' deapub de un altio her6ico sostenido por BUS d!, 

teDa oras contra Hernf.n Cort'. y IIU8 soldados, apo,.doll por in--_ 

d108 en_t.go8 dal blpe r10 Azteca. r. ciudad da 108 lagos que4' .. 

eD ruinas, pero 1011 vencedores tUT18ron qWII organl_rea 811 eato. 

_18&08 lugarea, y la. di.cuaianee antre Cortl. y ltII.d capitanea .. 

para reorganizar y reconstruir la ciudad rueron n~n ... ' y agi

tadaa. J.lrededor de lo que hoy J1N11!m OB al Z6cale, el eapi~ .. 

se inatal& en loe edUicioe toda..,!a 8I:l pie <tu hab!an reeistido

_e los ccmbstesr loe P.laCiOB de Iloct.ezUIII!L. La. pru.era.e ea-

.. e de los Bepa601es en la ~eva Eepafta fueron edificadas coa aL 

pecto d. tortalezae para prevenir loe at.aques inesperados de 108 

Indios, y &et.08 8e quedaron en caeuchas hechas de ra_e de 'rbo_ 

lee, aeps.rcidae .in orden l!I'l loe rededores de 1&e principalee 

&"nidas de las ciudades. Loe pri.Jaeroa "ligioeoe edificaron 

SUB cOll"t'entoB e iglesias donde antee l!J9 hablan elevado teocalte_ 

centagmdo8 a deidades aztecae. :.umerosos indios recibieron el

bauti..a deede el prinCipio de la Conquista. 

Se construyeron palacios para los hijos de 103 c onquis~ 

dorea que l. babian enriquecido ttu~nte la ocupac 160 del territ2, 
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rio o en las minas. Una nueva ciudad, no menos bella que la pre

cedente, se erigi6 en poco tiempo, y en el Último cuarto del si-

glo XVI, existían la imprenta, la Beal y Pontificia Univeraidad,

"hija del pensamiento del primer virrey, el llagltanimo don Antonio 

de llendoza, y del amor entero por el país nuevo, del santo "16dre 

Ia.s Casas 11
• 

Ia. AJ.a.meda, con sus nobles 'rboles, era ya lugar de pa--

aeo; un acueducto en el bosque de Chapultepec, obra del virrey -

don Luis de Velasco, encerraba agua limpia y fresca para la nuna 

ciudad. 

Los mercados de San Juan y de San Hip6lito de Santiago, -

instalados en el mismo sitio que ocuparon antes loe tianguis azt,t 

cae eran muy concurridos por los pintorescos vendedores y compra

do res indios, y los curiosos extranjeros tenían miles de pregun-

tas acerca de J.o,s productos variados y extraños. 

Alf'aro: Qu& moneda usaban los indios antes de 
la llegada de los espaliol.es? Porque, 
segiÚl Arist6teles, la moneda repres8!!, 
ta el precio de todo lo vendible. 

Zuazo a Cambiaban unas mercancías por otra.a ,y 
además se valían de una especie de be 
l1otas, que ellos 1l.aman cac'1iuatl: &s 
tas eran tenidas entonces en mucha ei 
time.ci6n,~orque no s6lo servían de m¡ 
nada. Aún hoy se esti.nan lo mismo;
ª in en de moneda menuda y cÚbianse 
por las de plata.Consúmase anualmente 
en comida y bebida una cantidad ano l'" 
me,y no duran mucho sin echarse a pe,r 
der. 

Los eeminaristae y los f':ralles, que e111 :lapafia tomaban pa¡: 

te en las representaciones teatrales de la iglesia, continuaron -

l. :rrancieco Cervantes de Sal.azar, lhico en 1254, p. 107. 
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en el Iuevo Kundo el teatro religioao catequ!stico. Estas repre

sentaciones de escenas aleg&ricas, farsas o autos, fueron inicia

das por los padrea franciscanos, primero m lengua castella.na.,de!. 

pu.&s en lenguas ind!genas; estas son las primeras obms de imagi

naci&n de la Jfuna E.par.., de inspiraci&n y realimci6n colonia

les y con la :participe.ci'n de personajes hist6ricos locales,tales 
~ 

como Koctezu-., la Dlincha, JlerMn CortAs, en dramas cano ~ 

o Coloquio de la Congqista, que se presentaba todav!a hace pocoe

•ftos en el estado de Jalisco. l. 

lrn las ceramonias de bienvenida a los dignatarios de la -

Iglesia y a los nuSTos Virreyes, se presentaban piezas religiosas 

y seculares; los temas de estas obras fueron tcm&dos de la t:radi

c16n popular de la met~poli, del color local de la ITueva Eapana, 

y de los libros religiosos. 

itai un solo trabajo u posible encontrar la 
iaitaci6n clÁsica del d:raaa hmnan!atic• -
(las tragedias de s6neca y las comedias de 
Plauto y Terencio titaron conocidas m Es~ 
fla desde la Edad Kedia), la tradici&n u-
dieval de las piezas aleg,ricas, y lo• el~ 
mentos populares de los entremeae111 baUH 
y ásica, etc. etc. ra mism ful!lion de ca 
ractere• p:niva lec e a reyes, dioses, santos 7 
d1ablo11, •ere11 aleg6ricos, caballeros, 1'114 
ticos, pastores y bribones to:naan la gale
r!a de este nmndo de ficci6n. Bllra, cier
tamente, es la pieza e•colar sin persona-
jea aleg6ricos o aiabchicos. Ia parte --
oral, usualmente cantada aparece en numer~ 
sas piezas." l. 

lrn las tiestas profanas y si las proceaiones, lós indios 

tomaban parte en danzas pantaa!aicaa; &atas se alternaban con 

las lectUJ."&8 de ·nraos de poetas local.ea, fuegos artificiales y-

.Armando de Jlario 7 Campos. ª'ffi•entacionea Teatral.as en la 
luen EepaAa. (Bigl01S mal IIJ, p. 51-52. 
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el desfile de carruajes aleg6ricoa. Todos eatoa figuraban en el

prog:ra.n. de especúculos organizados para los d!as de fiesta de -

loa tiempos colonial.ea. 

Ia literatura criolla mci& durante este primer • :fglo de-d 

domiDac i&n ib&rica. IB.s numerosas obras de pees!a modstica, 11-

rica, dran1ti~ religiosa y profana, enriquecieron la lite:re.tu%a

d~ la metr6poli espe.ftol.a. cr&nicas y cartas de eruditos nos di--

cen mucho sobre las costumbres, tradiciones, mitos, leyendas cri~ 

llas. :n camcter mexicano ae advierte en las primeras obras del 

111glo XVII. Don JUan ~is de Alarc6n (15'81-1639), nacido en llb!, 

co, ea distingue por su sobriedad, cortes!& y sensibilidad Dllly m.! 

xicanas, en obras de teatro que por su clasicismo pertenecen al -

Siglo de Oro; muchas de ellas ae representaron ante el p'blico de 

la metr6poli española. Bus temas eternos acercadde la amistad,la 

lealtad y el honor, ú! como sus cas:Uas de camcter, ainiero4-

de modelos a otros draimturgos como lloliere y Comeille en sus •t. 

tudios de costumbrea. 

Sor .Tuana Jnh de la Cruz 1 (165'1-1695'), es una de laa ma 
cautivadoras personalidades de la literatura mexicana y una de -

las figuras ms importantes en la poes!a en eepaftol del siglo --

.XVII. Sus contempo::nlneos le dieron el título de "D&c in& llusa •. 

•como criolla - consciente y satisfecha de ser
lo-, Sor Juana acent.áa en su obra caracter!sti 
cas idiomáticas y detalles de dicci6n 11 • l. -

.l!B ante todo poeta, 9oeta intelectual como en el "Primero 

Sueño", y poeta fi(cn y popular en sus canciones. Su versos son

siempre sinceros, con una elegancia clásica. l!Orl el "Sarao de CUA 

l. Francisco Konterde. Cultura llexicana, p. 81 
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tro llaciones", hace referencia a los Kexicanos que vivieron antes 

de la conquista. 

"Si Am6rica, un tiempo btlrbara y gentil 
su deidad al Sol quiso atribuir". l. 

Sobre la pronunciaei6n de la "s• y de la •z•, existen ve:. 

sos en varios trabajos de Sor .Juana, as! como lo de hacer rimar -

"es", y "ves". No olvid& tampoco el uso da los diminutivos tan -

característicos en ll&xico. Los adverbios, tantito, poquito, y --

otros se hallan frecuentemente. 

Ia. vida de la Colonia de aquellos tiempos, estaba regida

por el repiqueteo de las campanas vecinas, la misa cotidiana, los 

paseos en coches por la A1ameda, y las callas aristoci4ticas. A

veces hab{an accidentes como el del "Callej&n• de la Cendesa",que 

fu' testigo de la obstinaci~n de dos hidalgos. 

•cada uno en su coche, y que por la estrechez 
de la v!a se encontraron frente a frente sin 
que ninguno quisiera retroceder,alegando que 
su nobleza se ajar!a si cualquiera de los -
dos tomaba la retaguardia". 2. 

Permanecieron as! tres d!as y tres noches, hasta que el -

virrey orden& que los dos coches 

"retrocedieran, hasta salir uno hacia la ca-
lle de San Andñs y otro hacia la plazuela -
de Guardiola". 3. 

Ia casa de loe azulejos, en la calle de J(adero, conocida

ahora en Khico como uno de loe establecimientos Sanborn 1s, fu~ -

l. Sor .Juana In6s de la Cruz, Cgmedias Sainetea y Prosc.s. p.18o. 
2. luis Gonz4lez Obreg6n. La.• Calles de K6xico. p. ~9· 
3. Obra cit., p. 59. 
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conatrn!da d~te la &poca colonial por uno de los Condes del Va. 

lle, como reapueata a UDa reflexi&n de BU padre enoJado por la T1 

da diaipada que 1111 altivo hijo lleT&ba 

•-Jlljo, ti1 nunca hari's casa de azulejos. Santa 
frase. Bl j6ven se preocup6, le eacogi& lo
de loe azulejos, y poco a poco cambi' de Ti
da, prometiendo edificar la casa que au p~
dre tenia por imposible." l. 

Por las calles de la. "Kuy Noble y JWy leal Ciudad de 1"x1 

eo•, iba una multitud de conquistadores ricos y pobres, de noble• 

y humildes indios, de eclesi1hticos a pie o en mulas. Las pintu

ras y loe retratos de la ~poca nos dan numerosos ejemplos de lA -

variada indumentaria colonial. Los indios con los trajes de •ua-

tribus o, cuando ricos, con traje& a la espafiola; entre los con~ 

flllistadoree, donde hab!a diferencias de rango y riqueza, 'llJlos --

iban con capas en mal estado y otros con vestimentas de terciope

lo adornadas con jo;pas y cadeIJ&B de oro o de plata. Los trailea

ten!an trajes de colores y cortes diferentes, aegÚn el orden al -

cual pertenec!an. 

la Ciudad virreinal quedaba desierta y silenciosa duiante 

las noches, pero a Teces el apacible auetio de los ciudadanos ae

Teia perturbado por los desesperados y lamentables gemidos de it:ra 

Ll.orona•. • noches de luna, ..Cs de un ciudadano razonable 7 de 

buen entendimiento crey' percibir al dWano T&poroso fantaena 

deslizarse al traT's da lae calltH oacu.raa y deeaparecer entre 

las mu.rallas grises, los 'rbolea, las aguas Jlliateriosas del lago. 

it:ra Lorona•, que aeg6n una tradioi'n representaba a la "Jralinche•, 

7 aegdn otra a una diosa de la aitologfa antigua mexicana, 

l. Iilis Gonúlez Obreg6n. I.@s CallH de lfxico, p. 6o. 



"parec!a gozar del don de ubicuidad, pues reco
rr!a c&Jll.inos; penetraba ¡¿or las aldeas, pu~-
bloa y ciudades, ae hundla en las aguas de loe 
lagos, vadeaba por loe dos, eub!a a las cimas 
en donde se encontraban cruces, para llorar al 
pie de ellas o ee desvanecía al. mtrar en las 
gruta: o al acercarse a las tapias de un ceme!!. 
terie • 1. 
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Dxico, era para el Viejo )[undo de aquella &poca, ein6ni

mo de misterio y de esplendor f an~atico 

"Desde aqu! se tendía el mis pr6ximo puente en
tre la civilizaci6n cristiano europea y el ri
co mundo asi.S.tico. Anota y canta Balb'11ena &a
ta como nueva dimenei6n de la historia y la -
geo~f'!a mundial lograda desde el meridiano -
de M'xico. Partían de la tierra de .Aru{buac re 
costada sobre dos oc&anos, santos, traficantes 
y misioneros para la China, el JapcSn, Yilipi-
nas, y la nave de retorno se cargaba de sedas, 
joyas, e115111Bltee y marfiles orientales•. 2. 

Ias minas de K&xico empezaban a ser explotadas, como la -

Kina del Espíritu Santo, primera que se hab!a descubierto ai el -

reino de la liueva Galicia. Esta produc!K asombrosas cantidades -

de oro y plata. Salfa del Pllerto de Veracruz el galcSn real carg§, 

do de oro, y los piratas ingleses o franceses, con sus tripu1acig, 

nea ricas en nmlatos, indios, andaluces, gallegos y vizca!nos,los 

persegu!an en las aguas del Cari·be, o baclan expedic ienes sangui

narias en Ven.cruz, como ocurricS en 1683: el general Bicol'e Agl'!l 

:aont con dos o tres piratas, juntcS una armeda de embarcaciones y

piraguaa y, con me de mil hombres, se ampar6 en Veracruz, donde

"todo era creciente horror•. Saqueando la ciudad, loe piratas ee 

enriquecieron con plata, dinero, esclavos, jo,a.s, harina, cacao y 

• •••• otros muchos efectos de Espata y de esta 

l. I.uia Gonález Obreg6n1al!' caj;s de Mhico•. p. 39 
2. :lfa.riano Picon-Salae, ~- ele _ico. p. 31 



tierra, de que es la garganta e1 paerto .de Ye
racruz •. l. 
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Los piratas que ae juntaron para este aaqueo, de triste -

memoria, eran un :t'lamenco Lorencillo o Laurent G:ratf', pam •er -

exactos, el sanguinario moai' Bam.6n y Ban~en. Los aterrorizados 

ciudadanos :t'ueron embarcados basta la Illla de Sacri:t'icioa. 

"l\To se puede re:t'e::-ir lo que en diez u once d!aa 
ae paa6 de hambre, sed, desnudez, BUBtoa, ao-
bresaltos y desconsuelos, cada instante w:a no 
vedad, cada momento un pesar, porque la vida = 
siemp:re la tuvimo s dispuesta al golpe de au cu 
chillo rt. 2. · -

El cuento ttp}_ayera,., de .rusto Sierra, leyenda prilllorosa-

mente relatada, existe en prosa como en verso: los dos pa.eaJea ~ 

ñados en un encanto rom&itico evocador, con re:t'erenciaa a la llXl1-

berante naturaleza de la costa del Gol:t'o, en an estilo 11.rico pa.-

ro. 

ltErJ. la manea orilla de mis playas natales brotan 
los cuentos, norecen las leyendas como las ro
sas y los jaZJDines que bajan a1 arenal trocando 
la colina en una sonrisa por entre los m&I:.~eros, 
los tamarindos y los shlcanloles que de sus es-
pl¿ndidas copas verdes dejan caer, por las pun
tas de sus ramas, su ince8&llte lluvia d.e nores 
de oro". 3. 

EBte cuentecito, mezcla de leyenda y de verdad, ae retie

re tambi¿n a los t ie~o s de la colonia, cuando loa piratas ven.fan 

por e 1 Golfo hasta Veracruz, y al obeenar a las majeres bon.itaa

que asist!an a fiestas como la de San BonlÚl, patrón de 1oa mar~ 

roFI, lograban raptar a una doncella con la com.plicid&d de airritl!!. 

l. Anuario del Cuento Kexica.no, 1954. Artellio de Valle Artape. -
"Lorencillo en Verac:mz •. p. 499 

2. Obra cit., p. ;09 
3. Justo Sierra, Cuentos aoénticoa, p. 187 
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tes. :In lA plAya, el JliBJlCebo que murmura dulces palabras de amor 

a la nifla hechicera, Tiste de terciopelo. 

•como un magnate de la corte virreinal ••• o 
como un jefe de corsarios franceses ••• • l. 

otro cuentista, el General Vicente RiTa Palacio ejerci6 -

su inspiración eat{rica en los asuntos de la 'poca colonj.al. 1'11. 

narrador agradable y f'cil de leer y historiador exacto y riguro

so. En su cuento .... .&As lulas del Virrey•, nos informa como se ---

aplica'tll. la ley 

• > " .:i el monarca en la metrópoli, 6 los vi 
::-reyes en las colonias, encontraban a un -
hombre que iba a ser ejecutado, esto val!a
&1 indu.1to•. 2. 

in autor aprovecba esta explicaci6n para contarnos una -

an~cdota de la &poca virreinal que se originó cuando unas cuadri

llas de artesanos eepañóles e ind!genas trabajaban en sl embelle

cillliento y construccicSn de la Catedral de :U:'xico. En una rifía en. 

tre capataces uno muere y el otro, entregado a la polic!a, es cou 

denado a muerte. El d{a de la ejecuci&n de la sentencia el coch~ 

ro del virrey, si su paseo cotidiano, pasó por el camino tome.do -

por la tropa que iba a ejecutar al prisionero. IA muchedumbre p.!, 

dicS el indulto, cosa que !ti~ otorgada. Desde entonces, la Real -

~dula prohibi& la salida de la carroza del virrey cuando ee de-

b!a ejecutar a un condenado. 

lrl1 1531, pocos aftos despu's de la Conquista, un indio 11!,. 

mado JU$n Diego, quien aprend!a la doctrina cristiana de los f'ra1 

les franciscanos . :ba por el cerro de Tepeyac, situado al Norte -

de la capital. .Ah! se habf.a eleT&do antes el templo de Tonantzin, 

l. ~wsto Sierra, Cuentos Rpw(nticos, p. 193. 
2. Vicente Ri'WB Palacio, "Cµentos del General", p. 41. 
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diosa de la tierra y del ma.!z de los indios Totonoquie • .ruan Die

go fu& sorprendido por la apa.rici6n de una mujer que le di& un l'!. 

mo de rosas para que las llevara al obispo. Desde este d!a,en la 

Ba.s!licadde 1Juestra Sei'lom de Guadalupe, erigida en el lugar de -

la aparici6n, ae r~ega a la Virgen del T9 peyac, protectora del --

pueblo mexicano 

"Ia Virgen de Guadalupe, en la que no es dif!cil 
adiTinar los :re.egos de una antigua diosa de fer 
tilidad, constelaci6n de muchas nociones y fuer 
zas ps!quicas, es el punto de encuentro entre = 
los dos mundos, el centro de la religiosid~d :me 
xicana. Su imagen, al mismo tiempo que encarna 
la reconciliación de las dos mitades adversas,
expresa la originalidad de la naciente naciona
lidad. 
~xico, por obradde la Virgen, se reclama here
dero de dos tradiciones. Casi todos los poetas 
dedican poemas a su alabanza. Una extraf'ia varie 
dad del barroco - que no se:rt{ excesivo llamar 
"guadalupano" - se convierte en el estilo pol"o 
excelencia de la Nueva E8 paña•. l. 

:Fueron tres siglos de dominaci6n espai'lola, desde el 13 de 

agosto de l,21 basta el 27 de septi1111bre de 1821. Siglos de dev~ 

ci6n a los Beyes, a los santos, y de formaci6n del mexicaniemo. -

Rete aparece claramente en las obras de historia de autores como

los humanistas jesuitas J'rancieco Javier Clavijero (1731-1787) en 

su Historia, o Batael Landivar (1731-1793). quien eecribi6 la ~ 

~io llexicana, en verso e latinos ele gantes. 

Hacia fines del siglo XVIII y princip.ios del XIX, la ciw

dad de ~xico se embellece mucho. Residencias aristo0%áticas, -

edificios públicos e iglesias se multiplican, construidos con 

buen gusto y confort, con patios soleados y espaciosos. Casi to

dos los canales de aguas negras bab!an sido cegados. Ba.flos pÚbli 

l. .Tos& Iais Kartinez, mexicano moderno, tomo ll,p.307 
Octavio Paz,"~In~tl!.A.o~d~u~c~c~~..:.~l~a::.....;H~s~t~o~r~:lam..~d~e=-=la==..~P~o~e~•~aL....t!!~~~=-" 
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coa, fuentes de agua, nuevos paseos con pavimento, creación de e~ 

cuelas gratuitas, de museos, escuelas como la Academia de San Ca~ 

los, consagrada a las Artes, hospicios, el ][onte de Piedad, la d~ 

saparici6n del mercado en la Plaza Kayor, transportado a la del -

Volador y mejor organizado, la supresi6n tambi'n en la plaza Ka-

yor del garrote y de la picota, dieron un aspecto más agradable y 

armonioso a la metrópoli. Cuando hab!a una fiesta importante, t2 

da la ciudad participaba. Por la noche 

"Linternillas octogonales, linternillas en forma 
da cruzoo de estrella, pendían en los vanos de
los balcones, sobre los antepechos engalanados
con mantones de seda y guirnal~s de flores, P.! 
ra iluminar, en la noche, las ruas de la mansa, 
de la quieta, de la apacible ciudad provinciana, 
de calles empinadas y angulosas, llenas de escon 
ces y recovecos, de fuentes, de arcos, de rejas
propicias al amor en las horas que preced!an al 
toque de queda y la ronda paseaba mesuradamente 
por las callejastt. l. 

Al empezar el siglo XIX, la ciudad de M~xico eetli cambia!}_ 

do de aspecto. Se modernizan costumbres y trajes. A la fiso~~-

m!a eapai'l.ola y criolla se af5ade otra mezcla europea: costumbrea-

ital ianaa, con sus Óperas; inglesas; f1"8ncesas con su moda. IA l! 

teratu:m celebra la conquista de la libertad con el Romanticismo, 

venido de Europa. 

l)¡rante esto a pl'imeroa ai'l.os la• colonias de España en el -

Huevo Yundo estuvieron luchando por su independencia. Los auto

res de la lfueva Espai'la, antes de publicar cualquier obra 1 necesi

taban el pexmiso del Beal Consejo de Espai'la, el cual ejerc!a una

selecci6n estricta y, dado el alejamiento y el tiempo, la impre--

l. Bernardo Ortiz de Kontell.ano, A,ntolog!a de Cuentos Kexicanos, 
(Julio Jimenez lbleda "Ta.1"8cea ", p. 278 
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sión o la di:fusión de las obras se retrasaba considerablemente. -

Las nuevas corrientes li~rias, venidas de Bepaña., :fUeron insp! 

radas por los fil6sofos franceses. n.irante el reinado de Carlo e

III en España., se fundó la Academia Española; en Kéxico se desa-

rrollÓ la educaci6n elemental y superior. El estudio de las mat!. 

~ticas fue la base de los estudios cient!ficos. Los que inicia-

ron el movimiento de Independencia, eran lectores asiguos de loe-

enciclopedistas franceses. 

lucha.ron realistas e insurgentes. La "Ge.zeta de Jléxicott 

era el vehículo de las ideas realistas, y 11El Despertador Americ!_ 

no" al de los insurgentes. Estas digresiones entre los dos partí 

dos fueron favorables al periodismo, que difundió sus ideas en T!. 

ríos diarios como "El Pensador Mexicano", creado por José Joaqu!n 

Fern~ndez de Lizardi (1776-1827) en 1812. 

"Hab!a reunión de buenos platicones en las tercenas 
de tabacos,en las alacenas del Portal de Mercada-
res. As! en la alacena en donde se vendía la ttGa.
ceta ", y el "Diario de :México", se reunían don Joa 
quin Fel:-nández de Lizardi, el mordaz "Pensador Ye: 
xicano", el espa~ol Laza, quien después fue su ene 
migo jurado, don Juan Wenceslao sánchez de la :sa.r:
quera, padre de don Jacobo, el estrafalario bibli~ 
filo, el nada uncioso Fray Manuel de Navarrete,ac!! 
sado de flagelante y de otros excesos, el Padre -
don Anastasio Ochoa, in~enuo satírico, don Pablo -
Villa.vicencio, llamado 'El Payo del Rosario", "don 
Jacobo de Villaurrutia, introductor de la novela -
inglesa en M~xico, don Ce.rlos liaría de :Bustamante, 
laborioso, chabacano y mendaz. En la alacein de -
los hermanos de la Torre, don Francisco y don Cris 
tÓbal, esquina del Portal de Mercaderes y de .Agua= 
tinos, dicho también de la Preciosa Sangre da Cris 
to, no faltaba con otros ingenios don Juan Ba.utis: 
ta .Morales. "El Gallo Pitagórico", y estal:sn to-
dos ellos bafíados le gozo, por las grandes chusca
das que se referían, bien cargadas de picantes es
pecias 11. l. 

l. Jo4e Luis :Martinez, El ensayo mexicano moderno, (Artemi0 de -
Valle Arizpe,"Don Victoriano Salado Alvarez y la Conversaci6n 
en México 11 , p. 261) 
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Se considera • YernAnde% de Lizardi como al p~er novell~ 

ta de importancia que aparece en la literatura mBxicara. Describa 

c08tuabrea y tipos mex icanos de la vida cotidiana de la 'poca,,.. 8!. 

toa retl'&toB 80n pretextos para críticas y diacureoB !11oa6rlcoe y 

dl~ctlcOB. SUB ideas y pensamientos acerca de K'xlco, esparcidos 

en varias Ob1'Q8 8e encuentran en BU BU.bstancla en la novela "n -. 

Periquillo Sarniento". 

B8 .na p1Dt~ .. tirioa de c08t~bres . preoc upaciones, de _ 

tipo s de di'fera OB med10s BoclaleB. No ua6 e l autor una imaglna--

clón a la !'IlW'ISr8 romántica , 81no copió modelos como 108 Ts!a que -

correspond!a.n a una c ierta realidad. Su estilo literario no ea __ 

ampuloso. BinO del pUllblo ml3no, con BUB modismos. 

Su .. numerosoa mex icanismos crean un ambiente aut11ntlco de!;! 

tro da1 med10 que estudia. Tiene Bate estilo de periodie t&, que en 

pocas lin88.a haca el retrato de una situaci6n, una fisonomía, CJfJ.si 

eOliO caricatura, pero con semejanza aorprendente . El lengua je e8-

popular, pintoresco y vivo . 

Bo olvida mezclar algunas se t enc:las latinaa y tampoc o cl-

tar autores da loa 11broa escolares de IIIU 6poca. Tiene una i.na--_ 

trucc i6n s6Uda, y se permite burla rse de los nmicultoa qua eSI:lB! 

tan los discursos con frasea hechas. Se limita a describir a gen

tea de .ala fama o de ambici6n mezquina o de ear4cter no muy reco_ 

menda bi s , haciendo de vez en cuando una aluei6n a perlll onas hones-

\aa. Como ocurre muy a menudo, BU crítica es empírica. Eetas 8e

riea de aventuras del Periquillo pueden conaideraras como anécdo-

taa, cuentecitos, galería de retratos críticos, de gentes que par

tenocen de bien a un tipo eoclal de tenninado, y que carecen d e -

una perlllonalidad propia. Eate g~nero 11 terar 10 de folletín estll: -
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destinado al gran }>11blico. El Periquillo Sarniento, con sus mil -

fechor{as, representa una especie de rebelde sin causa. Los pera~ 

najes que desfilan en el ll&xico nublado de 1812, son prototipos -

del medio bajo de la ciudad y de la burguesía mediana. La trane. -

del tema es simple, y los consejos de moralidad del autor son gen~ 

re.lmente de !ndole práctico. .B:l Periquillo ae l!Dleve en un ll&xico

que va elll'3.ncipt{ndose, tomando una nueva personalidad, con ideales

propios y rumbo nacional homog~neo. 

Sus padres, sin ser ricos, ignomban la pobreza y eran vi,I 

tuosos: A su bautizo vinieron numerosos familiares y las mujeref'J

entregaron al reci'n nacido una serie de reliquias. 

•que llamaban faja de dijes, guarnecida con ma
~itas de azabache, el ojo de venado, colmillo
de caim&n y otras baratijas de esta clase". l. 

Escogieron a unos padrinos bien situados en la sociedad,lo 

que puede ser muy Útil. Su me.dre decidi6, "nemine discrepante", -

darle una "chichigua", o nodriza. El autor habla de las nodrizae

en t&rminoa poco elogiosos" 

"Porque la que no era borracha, era golosa; la 
que no era golosa 1 estal:B gálica; la que no t_! 
n!a este n:al, tenia otro". 2. 

Pero, no es tanto a las nodrizas a quienes critica, sino a 

las madrea que 

l. 
2. 
3. 

"abandonan a sus hijos en los brazos "de cual-
quier india, negra o blanca, sana o Slf'erma,de 
buenas o depravadas costwnbres". 3. 

Continuamos este apasionante asunto de puericultura en los 

Jos' Joaquin ~errutndez de Lizardi, 11 Periquillo 6§rniento,p.14 
Obra c1.t., p. 13 
Ibidem p. 16 
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cuentos de :rantasmas, personajes dotados de poderes incalcul9.bles 

para asustar a los nifi8•"los cocos, Yiejos y macacos", especies -

de espantajos utilizados por las sirvientas para hacerse valer de 

una autoridad que ellas padecen. (Y que decir de los programas -

de televisión, inágenes de ciencia ficción uás sorprendentes ~ue 

las mejores m~:roras de las nodrizas de nuestros antepasados,que 

provocan pesadillas detalladas, de una fantasmagoria muy inquie-

tante, fuen~e de estudio para el psicoanalista, sin duda nuevo -

personaje important!simo del costumbrismo del siglo XX). 

"Finalmente, as! "fiv! en mi casa los seis afies 
primeros, que v! el mundo. ~s decir, viví c~ 
mo un mero animal, si.n saber lo que me impor
ta be. saber y no ignorando mucho de lo que me 
corrt'en!a ignorar". l. 

lD. Periquillo continua su viaje al través de sus recuerdos 

de infancia con este encuentro tan importante, con el primer mes

tro de escuela. Con la critica retrospectiva inherente a su !ndo-

le, el nos lo describe como personaje sin los conocimientos de su 

profesión, que ej arce este cargo sin amor o ideal. Jlaestro sin ª!! 

toridad para castigar, dejar sus discipulos nás traviesos e igno--

rantes que cuando llegaron a su escuela. 

"sabia leer y escribir, cuando más, para enten 
'der y darse a entender, p:iro no prJ.ra enseñar"lf 
2. 

Aprendi.S el Periquillo un poco de ortegra:r!a y caligraf!a.

durante el afio que estuvo en su ccmpañfa; tambi&n logró léer de CQ. 

rrido. El uso del apodo estaba muy en boga en esta escuela de ba

rrio, y es as! como "fino nuestro h'roe a llamarse Periquillo Sar~-

l. Jo'e 1oaquin Fernández de Lizardi, El. Periquillo §arniento, p. 
16 

2. Obra citada, p. 18 
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niento; periquillo deto:miaci&n de Pe~rillo, y sarniento de esta -

entermedad de la piel que hab{a contra!do ... su segunda experiencia 

con el sacrosanto templo de la enseí:'ianza. tu& mejor. Puesto en pr,!!_ 

sencia de un profesor accesible, el Periquillo consiente en apren

der algo. Iuestro maestro tiene mírtodos de educaci6n intaliblea;

sabe despertar e1 gusto por el estudio, y no usa el azote, las di,! 

ciplinas palmetas, orejas de burro. Habla a sus alumnos con 16gi

ca y respeto, laciendo surgir en la mente de sus discípulos buenos 

sentimientos. Entre los libros Útiles a todo estudiante estudioso 

figuran "XI. hombre teliz", "Los ni~os c&lebres", "Is.a recreaciones 

del hombre sensibl.8 11 , y otras obritas semejantes. 

"XI. Pensador", nunca pierde la oportunidad de mo:m.lizar. -

Termina estas recomendaciones sobre la instrucci6n diciendo: 

cio 

"Cuando teng1'1s hijos, cuidad no s6lo de instruir 
los con buenos consejos, sino de animarlos cm -
buenos ejemplos•. l. 

Bl. Periquillo ha crecido, y ahora se trata de darle un oti 

"JJo sel\or - replicaba mi DBdre toda electrizad.a -
!Si usted quiere dar a Pedro alglÚl oficio mec'1ii 
co, atropellando con su nacimiento ••• " 2. -

Hemos dicho antes, que el Periquillo :¡;ertenec!a a una fam! 

lia 'llodesta pero no podre y seguramente bastante instru!da, ya que 

les disgusta tanto dar a su hijo un emplee. -Entonces que va a h§. 

cer el Periquillo? Contin-&a sus estudios y aprende la gram&tica -

latina. Aprende la multitud de reglas o "palitos", pedac111os de-

la epopeya de la Eneida, y estudia a Ciceron. Sus estudios en es-

l. Obra cit., p. 26. 
2. Obra cit., p. 'r¡. 
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tas materias duraron tres a~os, y al final, con las felicitaciones 

de sus maestros, entr6 a estudiar filosofía en el Colegio de San -

lldefonso. Este prograDB edificante se ccmpon!a .de un curso de fi 

sica, metafísica, 'tica, y durante dos ai'los Ús fortalece su ins-

trucc i6n y aclara su entendimiento. Finalmente se rec ibiÓ de Ea-

chiller en Artes, y celebr& con una fiesta el coronamiento de tan

tos asiduos esfuerzos intelectuales. 

•Se acab6 el almuerzo; despu'8 sigüicS la comida 
y a la noche el bailecito, y todo este tiempo 
fu& un continuo "bachilleramiento". JV1hgam.e -
Dios y lo que me "bachillearonlt ese día! Hasta 
las viejas y criadas de casa me daban mis "ba
chillereadas", de cuando en cuando". l. 

TA existencia del Periquillo va a toDBr aho:m. un nuevo !'1J!!! 

bo s se lanza en la aventura de la vida con todas sus tentaciones,-

sus artificios y sus trampas. Durante algunas semanas disfruta de 

sus vacaciones en una hacierxia. Aqu! puede platicar con un vicario 

acerca de astrolog!a y f!sica, y podemos darnos cuenta que nuestro 

estudiante tiene buena memoria y aprovecha sus lecciones de 16gica. 

Pasan a diversiones t!picas de la hacienda: ma.rcar becerros y he-

rrar caballos. Vienen algunas criticas sobre las corridas de to-

ros, que se lacen en la ocasi6n de ciertas fiestas llama.das "rea--

les". 

"estas fiestas son muy peligrosas porque all!, 
como se torean toros escogidos por feroces, y 
es~ puntales, es muy frecuente ver los in-
testinos de los caballos enredados en sus as
tas, hombrea gravemente last:imados y algunos
mertos•. 2. 

Por la noche, despuh de haber jugado manilla por un re.to, 

l. Obra cit., p. 39 
2. Obra cit., p. 49 
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ampieza una seria diseusi6n acerca de los "•clises•. 

Los "•clises", seg6n la creencia campesina aon invención -

del diablo, hacen daf1o al trige, atan al ganado, y no a~ cuantas

otras maldades. lll vicario trata hacer razonar a don Jlarthi, el -

hacendero y el le responde con su vocabulario campeatre: 

11 "Usted sabm mu.cho, pero tengo mucha "esperencia", 
y ya ve que la "esperenc ia" es madre de la "cen-
c ia". No hay duda, los 11eclises" aon muy dafioaos 
& laa sUlenteras, a loa ~nadas, a la "aa.lÚ" y -
hasta a las 111.Uj eres preñad.as. •0ra • cinco af'JOs -
me aco1'd& que estal:a encinta mi Jlllljer, y no lo ha 
de creer, pues hubo "eclis" y nació mi hijo Poli
nario "tencuitas 11 • l. 

lll vicario a este cuento no puede aftadir nada sino que el 

"eclipse es muy hombre de bien, a nadie se come ni 
perjudica". 2. 

y no influye nada. Pero el be.chiller se pone de acue1'do con don

lla.rt!n, su tío, aunque sepa. muy b!en explicar este fenómeno: 

u ••• que son aquellos choques que tiene el sol y la 
luna, en loa que uno u otro salen perdiendo sil!lll-
pre, eonfonne es la fuerza que vence". 

"Y si tienen virtud estos dos cuerpos para hacerse 
tañto d.af1o siendo solidÍSimos -C6mo no podm da
ftar a las tiernas aem.illas y a las d&bilea criatu 
ras del :amndo'P 11 • 2. -

A su regreso de la hacienda, el Periquillo tuvo una CClllTe~ 

saci6n muy seria con su padre sobre su ponenir. Bate le presenta 

las divarsas carreras abiertas a un joven bachiller. Puede conae

guir la carrera de letras o de teología, l.9s dos 

"dan honor y aseguran la subsiatencia 11 • 3. 

también la medicina, la abogad.a, o las bellas artes. Pero -cuál 

parece la ~s apropiada para el hijo de un hombre pobre? 

l. Obra cit., p. 51 
2. Obra cit., p. 51 
3. Obra cit., P• bO 



"paratener con qu& eubsistir, se ve en necesi
dad de aer o 11acerdote te6logo o canonista; o 
siendo secular, m~dico o abogadott. l. 
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l\Tuestro h&roe elije la carrera que parecía la menos adec~ 

da para su carácter dificil y travieso, Ja d¡;¡ cl~rigo. En el con

vento de San Diego puede entrar al noviciado. Tiene intenciones -

de ser obediente y piadoso.y antes de Js. en~r~vista con el prelado 

cavila un rato en el jard!n de l.a Alameda para adoptar una actitud 

convicente, porque en realidad no tiene mucha. vocaci6n eclesiásti-

ca. 

fil. padre l.e ad.Vierte que 

tten la edad de usted ea preciso desconfiar mu
cho de eeos !mpetue o fervores espirituales,
que ordinariamente no pasan de unas llamara-
das de "zacate1t, que tam pronto se levantan -
como e e apagan". 2. 

Pero el Periquillo persiste tanto en su decisi6n, qua su -

madra estlt sorprendida y au padre dice 

"-vea c6mo no es tan bravo el le&n como lo pfa 
tan? 3. 

Los pocos d!ae que lo separan de su entrada en el conv101nto, 

el Periquillo los pasa en tertulias y otras ltpecamino eas distrae-

e iones•. Su novicio no d.ura máe que seis meses, al fin de los CU!, 

lea reconoce que es incapaz de seguir las leyes y privaciones de -

este oficio, que su re no lo sostiene bastante, y que la vide. mat~ 

rial tiene demasiados atractivos p;.;.ra &1. Termina el capitulo de

esta experiencia diciendo 

"cuidado, hijos mios, cuidado con errar lavo
caci&n, sea cual fuere 1 cuidado con entrar un 
estado sin consultar mas que con TUestro &lllOr 

l. Obra cit., p. 61 
2. Ob1'& oit., P• 77 
3. Obra cit., P• 78 
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enc:ima que no pod&is tolerar, porque perecéis 
debe.jo de ellas••. l.. 
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CUando su padre muere, se aflige poco por su desaparición. 

Is. tristeza de eu mdre y su constancia en guardar el. luto de ri

gor lo hace decir 

"Ya hab&is visto que el. tiempo de mi !IBdre,un 
afio era el. prefijado pe.ra llevar el lnto par 
los padres,hijoe y consortes, seis meses ~or 
los hermanos, tres por los sobrino e, etc. 2. 

Entre las distre.cc iones de la &poca figura l:a el baile; ba,! 

l.es de varias categorías y p6blico de diferentes escalas sociales. 

Kl Periquillo se quita su traje negro de luto por la fiesta de San 

Pedro, y da un baile al cual concurren calaveras de su edad acomp.! 

fiados de sus coque ta a 

•Al principio bailaban con algán orden, y m
b!aii algunos lo que tocaban y otros lo que -
aal:t&ba.n;pero en cuanto el aguardiente endul. 
zado comenz& a hacer su operaci&n, se acaba~ 
ron de trastornar las cabezas;" 3. 

Un baile debe terminarse generalmente a media noche, y pa

ra con servar una aJ8.rienc 1a decente, deben e oncurrir a un baile S,2 

lamente 

"mujeres honestas, de buena vid&, y nunca sol 
tere.a o mujeres libres, sino hijas de fami-
lia o casadas y que vayan con sus padres o -
maridos, para que el respeto de &etos las -
contenga y contenga a loe J6venes libertinos". 
4. 

Termina este XIV capitulo con algunos ccnsejoe acerca de -

l. Obra cit., p. 82 
2. Obracit., p. 97 
3. Obra cit., p. 99· 
4. Obra cit., p. 100 
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la edueaei&n de los hijos y deberes de los padres, a fin de evitar 

errores y dramas, puesto que son tan numerosos loe hijos mal cr:fa-

dos. 

Su pedagog!a se reduce a estos tres puntos 

"A enseñarles lo que deben saber, a corregil°"" 
les lo mal que hacen y a darles buen ej em.plo ". 
l. 

Y eont inuando con refranes y proverbios añade 

"Loe campistas de nuestra tierra dicen que el 
mejor caballo necesita las espuelas"· 2. 

~este Jllr!odo de distracciones, dedicado a los bailes, -

al juego y a la embriaguez, ve muy poco a su madre. Ella se en:fe_! 

ma y durante eeie d!as de delirio pregunta por su hijo, y le da nJ:!. 

meroeoe consejos para que se enmiende, paaa a mejor vida y su hi--

jo, no nniy afectado de su muerte, nos da la lista de su herencia.

Figuran "una guitarra de tejáma.nil sordatt, un ttroeario de ¡erusa--

16.ntt, ttcomo veinte relaciones y romancestt, y ttuna docena ele olli-

tae y cazuelas buenas y quebradaett. 3. 

Se queda nuestro amigo solo en el mundo,. -ya que lfus parie.n 

tee cercanos o ajenos no se preocupan de su suerte. -Débemos dedJ:!. 

cir que esto ee el resultado del llBl comportamiento del Periquillo 

• del ego!amo de eus familiares, o mejor el conjunto de lae dos a~ 

ti tudes? De sus canpaf1eros tan poco recomendables aprende con ---

gran facilidad 

itr..os t~rmino e •s c amunes y trill.Ados de la 
dial~ctica lepurina". "Hacer la mfíana" 

l. Obra cit., p. 104 
2. Obra cit., p. 102 
3. Obra cit., p. 106 
4. Obra cit., p. 126 
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significa tomar aguardiente como desayuno, y •curarse la borre.ch&o 

ra ", es nada náe que emborracharse de nuevo. 

Eh cuanto al juego, no se necesita tener "blancan, sino 

afianzar una puesta m!nima y recogerla l'!tpidamente. Con coneecue~ 

cia de su vida desordenada, se halla un d~ con heridas en la cab~ 

za, en un hospital. All!, describe la ne.nera de tratar y curar a

loa infelices enfermos y heridos que tuvieron la desgracia de caer 

en las garras de médicos ignorantes y de cirujanos incompetentes.

Desayuna atole, y algunos momentos después llegan el médico y sus 

aprendices. En quince minutos ha visto a sesenta enfermos. 

ltpasaba toda la cuadrilla por cada cam, y ap_!l 
nas tocaba el médico el pulso al enfermo, con 
si fuera ascua ardiendo, lo soltaba al instan 
te, y segu!a a hacer la misma diligencia con:
los denás, ordenando los medicamentos según -
era el número de la cama tt. l. 

"después entró el cirujano y sus oficiales, y
me curaron en un credo". 2. 

IUrante dos meses, el Periquillo permanece en el hospital, 

de grado y por la fuerza. Cuando sale, continua naturalmente con

sus fechor!as, y pronto visita otro lugar de delicias; la c'rcel,

que nos describe con su sentido critico agudo e ano siempre. 

El presidente de la c&rcel. un "hombretón gordo con un chi

rrión amarrado en la cintura 1t, lo llevó a la sala del alcalde para 

el interrogatorio, y después de haber inscrito todas sus declara-

cionea en un libro, lo pusieron con loa dme prisioneros. 

"Hab!a en aquel •patio un millón de presos. -
unos blancos, otros prietos; unos medio vest! 
dos, otros decentes; unos empelotados, otros
enredados en sus picbae". 3. 

l. Obra cit., p. 137 
2. Obra cit., p. 137 
3. Obra cit., p. 147 
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El conjunto presenta'ta un aspecto de desolaci6n y abando-

no. Pero pasaban el. tiempo, unos jugando albures, otros cantan--

do, otros tejiendo medias y puntos, otros platicando. 

Al. ver al nuevo preso, algunos se acercaron a él para sa

ber la raz6n de su encarcelamiento. Reflexiona el autor sobre el 

para y el contra de las c'rceles. Es mucho nula fácil entrar a la 

cárcel que salir de ella. Por lo general se olvidan del reo por-

un mes, antes de abrir un sumario para saber si es o no es culpa.-

ble. Si lo es, tiene que esperar por lo menos un año antes de -

ser juzgado. Los interrogatorios son numerosos, largu!simos, y si 

guen siempre el mismo camino para volver al calabozo, sin result!_ 

do. 

Los reos en la prisi6n pasan d!a y noche reunidos en una.

misma sala, o m4s bien dicho en una especie de sótano que sirve -

de re~ra, asistencia, cocina, comunes, comedor y todo junto, y 

dice uno de los reos: 

11~ntas veces y_o me acord& de las ingratas 
noches que pasé en el 11Arrastraderi to 11

, de 
.Tanuariol 11 l. 

En la cárcel, el Periquillo se siente muy infeliz; descoa 

fiado y hambriento se 18Dlenta de su suerte durante muchos dks. -

Bu dinero· se hace nás y m&s escaso, y teme ser obliga.do a vender-

o empeflar las sabanas y la colcha de la caDB. 

lrn aquella 'poca el hospedaje del ~tado, atmque forzado,

no era gratuito. Un d!a lo llaman a la o±'icina del "alcaide" pa

ra que se aclaren las razones de su encarcelamiento. Aqu! ínter-

l. Obra cit., p. 163 

¿' 
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viene un personaje swna.mente importante y omnipotente: el escri--

biente. ó6mo vino a tener este oficio y c6mo lo desarrolla, esto-

no importa a sus superiores, sino que sepa 

"otorgar un poder, extender una escritura, can
celaria, acr:lminar a un reo o defenderlo, for
mar una BU111ar ia, concluir un proceso, hacer tQ. 
do cuanto puede hacer un escribano; pero todo
as! as!, y como lo hacen los ~s es decir oir
rutina, por formularios y por costumbre o im.i
taci6n ••• por lo d•s, no pasaba de un pape-
lista intruso, semicurial, ignorante y cagati!! 
ta perverso". l. 

Este estado de escribiente va a tenerlo el Periquillo. ~s 

la prillle:ra vez que trabaja en serio aunque sea "enemigo irreconci

liable del trabajo1t. Se queda un rato en este oficio, hasta que -

la providencia le pone en presencia de un viejo amigo de sns pa--

dres, el cual acepta al Periquillo como aprendiz de barbero ciru.J~ 

jo. Cuando su maestro se aleja de la botica, coge al perro nás -

cercano que halla en la calle, y at~ndole a una silla, se ej ere ita 

en la ope raci6n de ram:re.r, a pesar de los ladridos del pobre an!-

mal. Una y otra vez una mal inspirada viejecita viene a que le cy 

re un diente. Buena ocasi6n para el Periquillo de probar su mbi

lidad de sacamuelas; toma. el descamador y empieza a cortarle ped!:., 

zos de ene!&. 

"En fin, as! que le co rt' tanta carne, cuanta 
bast6 11ara que almorzara el gato de casa; le 
afianc~ el hueso con el respectivo instrumen 
to, y le di un estircSn tan fuerte 'Y: mal da-= 
do, que le quebr' la muela, lastmándole te
rriblemente la quijada•. 2. 

Su aprendizaje durcS ~s de cinco meses y fu~ interrumpido-

l. Obra cit., p. l~ 
2. Obra cit., p. 206 
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por la persecuci6n vengativa de aquella cliente mal tratada. 

Da.rante algunos d!as vaga por la e iudad en los barrios de 

:mala tall8,7 tinalmente,sin recursos ,en el "Portal de las Flores", 

vende una medallita de plata por dos reales y medio. ~ncuentra a 

otro maestro, dueiío de una botica de :farmacia, que acepta enseiíar. 

le el oficio, indicitndole primero algunos volúmenes importantísi

mos sobre esta materia, tales como la ltfarmacopea de Palacios, la 

de Fuller y la Katritense"; tambi'n el curso de bot'1iica de Linneo 

7 un libro a.e química. Bl. Periquillo estudia estos libros, de muy 

buena enseñanza. Xn la botica sus deberes se limitan a poca coaa i 

cuidar de que siempre lBya aguas destiladas y de in:fusi6n en cant,1 

dades suficientes, reconocer cada aceite medicinal y con:feccionar

ungüentos, polvos y drogas según las recetas del farmadutico. (Sfil 

bemos que la farmacopea europea. se ha enriquacido mucho coo. las -

hierbas y ungüentos de origen me:xicmo). Durante varios meses cum

ple de manera satis:f'actoria con sus tareas en la botica hasta que, 

por ignorancia, olvido o mala 1ntenci6n, envenena a un cliente,p~ 

pa~ndole una poci6n con ars&nico. J.a responsabilidad del accide!! 

te recae sobre el boticario, porque su ayudante no tenia la licen

cia p:1.ra ,preparar recetas. 

El autor apro.recha esta oportun:ldad para hacer recomenda-

ciones elementales, que infelizmente son muy a menudo ignoradas; -

estas drogas 

ltnocivas y venen4ticas las encubriera bajo una 
llave•. l. 

Aquellos sabios consejos son dados por al doctor a cuyo --

l. Obra cit., P• 
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BerYicio entra el Periquillo despu&s de su desventura con el farJll!. 

c&utico. 

Como podemo a ver, el excelente doctor no pansa 'tB. que un en, 

venenador, aunque por accidente, podr!a perjudicarlo. A cambio 

del "panem nostrun cotidianum11 , de la cama, "de quinientos cuaren

ta y cuatro ma.ravedis limpios de polvo y paja" para sus "surrupios 

o para quodcumque vellisn, el Periquillo entra en la casa del m&d!. 

co c<no "criado entre de escalera abajo y de arriba". 

Da de un moo io afio se qued6 el Periquillo con su nuevo -

maestro tan sabio. Sus quehaceres se reduc!an a servir la mesa, -

cuidar la mula, hacer los mandados, y cuando ten!a a lgÚn tiempo 11 

bre, estudiaba 11las estampas anat6micaa del Porras, del Tillis", -

le!a algo de Hipócrates, de Boerhaave, y otros libros que trata-

ban de ciruj!a y de medicina. Un d{a se cansa de su snpleo y se -

enoja con su maestro. Durante la noche le rob& su dinero, diplo-

ma, algunos de sus libros, sus instrumentos y su mula, y saliendo

de ll&xico, con un sirviente, antiguo compañero de aprendizaje, se 

dirige a Tul.a donde permanece como doctor, basta que se descubre -

au eupercher!a, al mismo tiempo que una epidemia se declar6. ..l!:l -

primer dcmingo que lle e6 al pueblo se present6 en la iglesia con -

un traje medio de m&dico y medio de corchete, mientras su criado -

parec!a entre "tordo y .Pl rico". 

&is primeros enfermos no ten!an nada serio, y con la admi

nis traci6n de pociones pudo cu1'6rlos. 

"A los quince o ve in te d!as ya yo me entendía 
de enfermos especialmente indios, los que -
nunca ven!an con las manos vac !as, sino oa ?\< 

gando gallinas, frutas , etc •••• " l. 

l. O~ra cit., p. 222 
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A llil rico paciente, despu&s de darle sangr!as en la Ve?la Cf!. 

va, le prescribes 

"que se ~ confortare. el est6mago por dent:r-ó 
con atole de huevos y por fuera con una tor 
tilla de los mismos, condimentada con acei'.:° 
te rosado, vino, culantro y cuantas po:rque
r!aa ·se me antojaron". l.. 

Su manera de curar no convence al cura del pueblo, que tra-

ta de canfundiwle como mal m'dico, pero el astuto Periquillo no se 

deja llevar a pol6micas m&dicas, peligrosas para. ,l. 

Sale de 'l'ula perseguido por los habitantes, y de regreso -

en Qxico debe usar la. mlicia .i;a ra no aer arrestado :;ior robar en-

la casa del Mdico. Lo vamos caminando por las calles, sin rumbo-

"sin chupa y sin blanca", pero una -.nana, sus pasos lo conducen -

inconscientemente a la 

"Alcaicer!a, donde sañen '.!!ted.ee QU!:! h!!y 
tantas almuercerías, y como los bocadi
tos esuúi m las puertas provocando con 
sus olores el ape~ito". 2. 

Vende su chaleco a fin de tener algo pazg, comer y probar -

fortuna en l& ruleta que qui~ sabrit sonreirle. Gana algunos rea

les y se aleja de este .lugar siniestro mpidamente por temor da --

verse robado. 

Puede c(lllprar bastante para satiaf'acer su apetito y su ---

sed; y le alcanza incluso para un poco de tabaco. Vuelve a vagar, 

guiado por su instinto, el cual se muestra excelente, pues gana de 

nuevo en la ruleta,cincuenta pesos, una mascada, una manga y un b! 

lJ.e te de Nuestra Señom de Guadalupe. Continua jugando para per--

l. Obra cit., p. 224. 
2. Obra cit., p. 252 
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der todo,con ex:cepci6n de1 bi11ete de loter!a,con el que gana tre• 

mil pesos en la 

"Ca.lle de Tiburcio", en cuyo :i;at io hab!a 
un tabla do con dose1, sillas y guardias 
por la ri!'a de la loter1a•. l. 

Bl celebra su buena suerte con una fiesta apropiada, y pa.-

11& algunos felices d!as, empezando por renovar su guardarropa, c~ 

pra una casa, un coche, y baci,ndose conocer con el nombre de "Don 

Pedro Sarniento•. Los amigos se multiplican, una ccmpañera agrad!, 

ble y bonita se instala en su num-a casa. Conoce a una muchacha -

pobre y guapa, Jlariana, y arregla el :matrimonio con ella, obteniEI!!, 

do el consentimiento de su IJBdre y t!o. Las bodas se celebran con 

el lujo conveniente. Asisten loa :i;arientes que nunca se habían -

aparecido cuando el Periquillo exist!a, y un baile cierra esta --

fiesta de natr:lmonio de opereta, que no va a tardar en vol verse ]l!., 

menta ble tragedia. Los d!aa pasan 11de gusto en compañ!a de su es

posa•. El dinero desaparece a una velocidad vertiginolB: el coche, 

los nnebles, la casa se desvanecen y pronto el matrimonio e:mspeI'f!. 

do y desprendido se halla en un cuarto misera ble del barrio de San. 

ta Ana. El Periquillo abandona eu hogar 

"mi ma.1 natural, Dás que el carácter y fi
gura de mi lllUjer, me la hicieron aborrec! 
ble•. 2. 

Uh d!a, su mujer expira. a consecuencia de los mlos tratos 

de una partera ignorant!sima. 

Habiendo deshecho su matrimonio en menos de un año, el Pe-

riqui1lo vuelve a su vida de aventura y recibe, al arreglar una --

l. Obra cit., p. 254 
2. Obra cit., P• 209 
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cuenta, una cuchillada que por poco le hace p. ear de la vida a la 

muerte. Eil el hospital el ciruJano llega tarde y cuando viene 

"me puso una vela en la herid.& para aber
si el pulm6n estaba roto e hizo no ª' 
cuantas 1111'8 maniobras, y concluidas, ocu
rri6 a restafía.rme Ja. e&ngre, qua le costcS 
poco en virtud de la nucba que yo rab!a 
echado". l. 

La lucba por la vida gana terreno, a medida que sus fuer-

zas se recobran. Pronto nuestro h&roe es un sacristancillo; su -

oficio es enterrar a los muertos de la. parroquia y, sin escrúpulo, 

quita a una difunta una cintilla de oro que tenia a mano derecha.

Transporta el cadt(ver fue:rs de su sepultura. a fin de robarle eu rg, 

pa, pero la 

"muerta se quejtS y me ech6 un tufo tan as
queroso en las narices, que atuiUido con
el y con el susto del quejido, me desco-
yunt' todo y le solt~ los brazos, qua re
cobrando el estado que ten!an, se cruza-
ron sobre mi pescuezo a tiempo qua Wl DBl 
dito gato saltó sobre el altar y tiró la= 
vela, dej~ndonos atenidos a la triste y -
opaca luz de la l.Úlpara. #3. 

in Periquillo de espanto, cay6 en el suelo y perdi6 el co-

noc !miento. 

A la madrugada, el cura llega, pone el muerto en su aepul-

tura y reanima a los sacristancillos con alca lis, ventosas y liga

duras y lana quemada. Su carrera de sacristán termina con este -

triste as:L~to y Periquillo ingresa a la cofrad!a de los mendigos. 

rty quién no envidiaxit mi fortuna al verme 
admitido en la hon:re.d1sima clase de los-

l. Obra cit., P• 271 
2. Obra cit., p. 27; 
3. Obra cit., p. 279 



señores mendigos, en cuya respetable corp.2. 
:racicSn se come y se bebe tan bien sin tra
bajar? Se viste. se juega y se pasea sin 
riesgo; se disfrutan las comodidades posi
bles sin 1114s costo que desprenderse de --
cierta vergilencilla que no puede menos que 
ocupal"lll8 loe primeros dias ,pero vencida. e~ 
ta dificultad, que para m! no se:fa cosa. ma. 
yor despu&s diablo ccmo todos y aleluya".!. 
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Sus altercados con la autoridad aumentan, y un d!a la Beal 

Sala lo sentencia en la °'rcel de la Corte 

"Al eervicio del Rey por ocho años en las mi 
licias de Vanilla, cuya bandera estaba puei 
ta en llÚico por entonces1t. 2. -

:lntra al servicio de un coronel y ccmo asistente de éate,

via.fa fuera del pa!s en condiciones bastante buenas. un dfa el C.Q. 

ronel debe arreglar un debate entre un sargento mayor y un capi"tÚ 

sobre las leyes del adulterio, las cuales anteriormente imponían -

penas muy estrictas: los culpables estaban entregados al mrido, -

que tomar!a cualquier deciei&n que le conviniera sobre el particu

lar. Podf.a matar a los dos o encerrar a la mujer. Ahora, dice el 

coronel, la Justicia no mitrega los adÚ1teros al marido, pero si -

'el los ha J!Btado antes que la justicia intenenga, no se le persi-

gue. Puede encerrar a la mujer, echarla tuera. Pero determinadas 

personas van a decir que es lo que se produce, si el marido resul

ta culpable de adulterio, cuales son las penas que merece. Na.da. 

"la mujer no piede acusar al muido de adulta 
rio por no seguf.rsele deshonra". 3. -

Ia.s aventuras del Periquillo prosiguen, esta vez, fuera de 

su patria. Cuando termina su pena., vuelve a ll&xico corregido poi-

l. Obra cit., p. 284 
2. Obra cit., P• 29; 
3. Obra cit., P• 297 
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Wl rato. En la carretera de Puebla, cerca de la venta de Rlo -

Fr!o, lugar c&lebre por sus robos de diligencia, encuentra a cuª 

tro ladrones, decididos a robarlo, les dice quien es y, natural

mente, en el grupo hay uno que recuerda perfectamente al famoso

Periquillo. Camina con ellos y cuenta sus fechor!as en K&xico,

que no son mucho en comparación con las que estos bandidos tie--

nen sobre la conciencia. A partir de este momento nos damos --

cuenta que el Periquillo esta cansado de su vida de travesuras y 

que va a comI:a"arse una buena conducta. De sus aventuras anteri,! 

res dice que en ellas no le han sacado las tripas, ni quitado -

una pierna, un brazo, pero Itas miedoso de suyo, y todo esto lo -

ha hecho nás cobarde1t 

11-Qde fuera si yo hubiera sido valentón, es
padach!n y perdonavidas?" l. 

Rehusa ingresar al grupo de los bandidos, como uno de ellos, P!. 

ro como insisten, dice que puede servir de escribiente, :marmitón, 

mayordomo, guardarropa, teeorero, m~dico y cirujano. Kete Últi

mo estado conviene muy bien a los bandidos, quienes siempre nec!. 

si tan un cirujano. De pronto, lo ponen a curar a un herido,y le 

preguntan cuales los medicamentos que necesita. Como instrunen

tos de cirug!a, nada más una navaja curva y una sierra inglesa. 

"Yo le cort~ la pierna ccmo quien tasajea un 
trozo de pulpa de carnero. El infeliz gri
taba y lloraba amargamente ••• aprovechando
de su desmayo le cauteric& la carne con una 
plancha ardiendo ••• Finalmente, a mi me ca
liÓ el aceite de palo, el azúcar y el rolle
ro en polvo, esti~rcol de caballo, ni cuan
remedios de estos le aplicaba ••• 1t 2. 

l. Obra cit., p. 373 
2. Obra cit., p. 377 
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Naturalmente el infeliz herido muri6. Como eiem~re, el Pe

riquil.lo ue queda solamente por un rato con los bandidos. 

Los Últimos cap!tulos describen a un Periquillo bien erunen

dado. Ha llegado casi a la serenidad. Su Último amo, hombre ri--

co, honesto, y de buen consejo,dirige al Periquillo hacia una me--

jor actitud lv!cia l.!'. vida, y a considerar los valores del trabajo

Y la probidad como indispensables. Llega a tener dinero, mujer, -

hijos y a ser respeta~o y admire.do por los que viven a su lado. 

Y sus hijos, y nosotros lectores, e'l tar1os listos para es~ue 

char los consejo~ del experimentado escritor. "El Pensador Mexic~ 

nott, mejor amigo del travieso Petiquillo. 

Cuando el Periquillo, ahora Don Pedro Sarniento, anpieza 

sus relatos es en 1812. Hace dos años que la guerra empezó 

ltBpoca verdaderamente fatal y desatroza para 
la Hueva España.] Epoca de horror, de cri--
men, sangre y desolaci6ntt. l. 

Guerra civil terrible, que se terminar' por la Independen-

cia de la Nueva Bspaña. y su ~ntra.da oficial en el mundo de las na-

ciones. 

K~ico entr6 en el periodo Revolucionario en 1810, con el -

ttgrito de Dolores", del padre Hidalgo. Otro eclesiástico contüm6 

el movimiento revolucionario, el Padre Y0 relos, hasta 1819). Itur

bide se lanz6 a 811 torno en 1821, y siguieron los Generales Santa.

Ana y Victoria un af'lo despu~s. En el afto 1824, marcó el·estableci 

miento del sistema federal, y todav!a en 1828, los españoles fue-

ron expulsados en otra insurrecci6n. Entraron en lucha los Fede~ 

l. Obra cit., p. 415' 
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listas y los Centralistas. Estos Últimos lograron instalar su go

bierno en 1836, pero los Federalistas en 1840, todavía luchaban P!. 

ra imponer sus ideas en 1840. 

Sin contar tambi&n durante esta primera mitad del siglo 

XIX, con las intervenciones o protestaciones extranjeras. As{ el

Episodic de la guerra de los pasteles, que tom6 ridículamente pro

porciones extraordinarias y reclamaciones exageradas de parte de -

un gobierno ignorante de los verdaderos hechos, y exigente en fre~ 

te de llÚico, pa!s lejano y desconocido. 

"El cuadro ea triste y verdadero.La mejor 
crítica que podemos hacer de la política 
del siglo pasado ea presentar el aspee~ 
cu1o de las intervenciones europeas en -
los pueblos d~bilas. 11 l. 

ll~xico, con su independ~ncia nuevamente adquirida., trataba

de hallar un equilibrio propio. Los Conservadores proponían la M:Q. 

narqu!a y los liberales un gobierno mita o menos anárquico. .l!:rl. ---

1836, Santa Anna, emprendió una campaña en Tejas. l!o'n 1838, una e~ 

pedici6n naval francesa llsgó a Veracruz. El país tuvo que enfre~ 

tarea a invasiones extranjeras. 

En el dominio de las letras, los conflictos siguieron entre 

los partidarios de la grailatica, es decir los clásicos o neoc1's1-

cos, contra los rOOllÚlticos o inovadores. Los eruditos, autores --

bien establecidos se mostraron conservadores y los poetas sin gran 

formación, pero con imaginación, esta loca de la casa gran inspi~ 

dora, se entusiasmaron con e1 movimiento ro:m{ntico. I.a ideologÍa

de la nación Elllpezó a concretarse a medio del siglo XIX. 

llln la literatura, el costumbrismo, el nacionalismo o tam-~ 

l. Alfonso Beyes, H1storia de un siglo, p. 273 



blb. dioho el .u:lcan1ao, se declAraron abiertamente con la apar.! 

c16. de no_las, cuentos, leyendas de ambiente pU I&mente mexicano. 

Batoa eutore. maxicanoe, todos personal idades que de sempeñaran c&~ 

gos en la política, admJ.nietraci6n. periodimno, nos ofrecen deade-

1850 cuadrOIl intero .. ntÍllimoll da la yida cot i d iana maxieana. en un 

eatilo peraODltol y sobrio . 

Manuel Payno (1810-1894) naci6 en MéXico . FU& diplo~tico. 

politic o y func ionario . Bacrib16 "Los Bandidos ds mc Fr! o" , entre 

108 a nos 1889-1891. y hace un retrato detallado del !.lÚieo dEl me- 

<!isd .Os de aia lo. 'lambi4n eec ribilS ''El Fistol del Diablo n • entre _ 

1845-1846. pabllcado en la "Bsv iata Ci entífi ca y Literaria" , y va._ 

rios cuentoe. 

otro noyelista., de la mi lIGa 'poca B8 Luia G. Inc lÁn (l al6-

1875 ), que en fJU nove l a "As t uc ia ", publi<ad3. en 186.5. con la auto

rlzac16n delll1nlstro de SU lIaJeetad llax1mll i ano, 0.08 dA un cuadro 

aut'ntic o del ambiente rur&l del Ublco I'"Jcientemente independi18.

do. 

:F1nal.monte se debe toner en cuenta la narrac i6n muy agrada

ble y generalments obJetiYa y Justa de "Ia Vida en :u:hico" (duran

te una res idencia de d08 anos en Bse país) por Yadamc ca lc! eron de 

la :Barca. autora escocesa, casada con don Angel Cslder6n de la Ea!. 

ca , pr1llller minia tro plenipotenc1ar 10 de España en lléxico . 

Ú)8 Bandidos di! RÍo Ido, representan t oda Wl8 época con su 

1Ill1titud de personajes de la ciudad, del caJlpO, de c lases soc :'aloo 

diyortlaa. personajes baginarioll y personalidades que existi eron y 

tuyleron un papel tmportante en la ciudad de K&xico en la prlmera

a1tad del IIlg10 XIX.. El. Ulbillnta de la novela es tumultuolllo. Sias. 
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pre hay acc16n; el melodrama. abunda, aunque noe dice el autor que 

la ficci6n es m4s f'cil que el relato de los verdaderos hechos.BJ. 

estilo, como usualmente se encuentra en este g'nero de novelas -

muy largas de aventuras sin fin, con episodios palpitantes y ex-

traordinarios, es descuidaao y se acerca ~s a la converaaci6Dll--

profusa que al estilo literario elegante y escogido. 

Los caracteres de los h~roes si no son siempre muy consis-

tentes, tienen rasgos, sin embargo, perscna.les y viven en una 

cierta actualidad. En Loe Banilidos de Rio Frío no hay ningfui in

tento de filosof!a o de moralidad. Simplemente el autor, con un

tono familiar, nos presenta los factores sociales de un M~xico v1 
vo y original, nos presenta acontecimientos ~Ae se produjeron en 

un :M~xico no muy lejano. En toda esta mul tit-11d dibujada ripida-

mente, el lector es feliz de poder dar un nombre a una fisonom1a

t{pica, de reconocer un lugar hist6rico de l!~ico. n autor, por 

ejemplo, en las personas de Rva.rista, criminal de mentalidad be.ja, 

y Relumbr6n, personaje simplttico, pero ein escrÚpulo, nos presen

ta según se dice al fascinante y extraño coronel Yafíez, ayudante

del Presidente Santa An.'18. otro costumbrista de la misma. 'poca,

Don Guillermo Prieto, menciona también al coronel Yañez (1818----

1897) 

"otro de los acontecimientos que conserva cier'"..a 
frescura en mi mente, es el del suicidio del co 
ronel Yañez, persona de cierta distinci6n, par:" 
fectamcnte r~cibido entre la gente de buena so
ciedad y ayudante del Presidente de la Repúbli-
ca". 

"Alto, fornido, blanco y de fisonom!a abierta y 
lwninoea se hizo notar por su lujo excesivo y -
sus ami stadea suspichoeas 1t. l. 

1. Guillermo Prieto, llemgrias de mis tiempos, (1828-184<>) p.363 
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Entre otros personajes que existieron, y que se encuentran 

en la novela en una toma as o meno B disfrazad.a' esU Cecilia -

del mercado de l.a "Plaza del Volador ... 

"··.era una mujerona grande, hermosota, de bu,! 
nos colores nariz chata, y resuelta; ojo ne-
gro y maligno y grandes y abultados pechos -
que, como si e atuviesen inquietos plll'B aa 11 r
a la calle, se movían dentro de una camisa de 
tela :fina bordada de colores, donde apenas se 
pod!a observar una que otra pequefla mancha -
del jugo de las frutas. Su cuello era un T•I. 
dadero aparador, sartas de corales, rosarios
de perla.e y de plata, listones rojos con med!. 
llones de oro y unas grandes arracadas de pi,! 
dras finas en las orejas. Sentada. sobre su -
cobertizo como una reina. de las frutas, entre 
montones de naranjas, de limas, de limones,de 
plátanos, de mameyes y de otras especies de -
las azucaradas producciones de la tierra ca-
lienta, nos descanzaba, porque eran tantos -
los marchantes que manos faltaban para despa
char y recibir las monedas, no obstante, que 
la auxiliaban dos mucha.chas de no malos bigo
tes". l. .. 

Ia precisi6n costumbrista se halla en ciertas descripcio-

nes, ccmo la Feria de San juan de los lagos, que sobresal!a en 1!! 

portancia y colorido las ferias de la eap ital y en otras conoci-

das del J$!s. San juan de los I.agos, Bituada cerca de Guadal.aja-

ra, era en tiempo ordinario una aldea. casi desierta. Pero, una -

vez a.l año, revest !a un esplendor tal y una fa?IB tan grande, que 

numerosa.e f&bricas Europeas enviaban a sus representantes. De Bam 

burgo, de Liverpool, de la trontera de Nuevo 1l&xico, de Paria 11~ 

gaban surti.dos de toda clase de mercancías 

"lihtre las vill.as del interior, Sa.n J"uan pasa -
por ser una de las me grandes; pero en diciem 
bre era una verdadera bicoca; esta falta, siñ 
embargo se supl!a con una ciudad improvisada -

l. llanuel Payno, Los Bandidos de R!o Fr!o, p. 101 



en menos de tUl mee, Q.ue rodeaba 01 cerro y el 
pueblo de piedra. Tejamanil, visas apease ~ 
bndas, clavos y muchas plezae de lona y liq 
zo de algod6n ordinario, aran loa materiales
para estas ligeras cODstruccloDS8. PlaZa de 
ga1l08; teatro Principal, donde representaban 
sa1ne.t sB lae compatttas de la legua, y & vacss 
bastacomsdias entent8 d88eID.l'enadaB por lo .. 
actores de K'xico; salAn de t terssi car&s, -
fOnda8,J hoteles; pero todo Aa lo dS r:rd:gll. 
de lo 8 ligero I un hura~an 88 habría llSTá. 
do en cinco minutos a toda asta nueva e ludad, 
y en diez un incendio la habr!a reducido a c~ 
nizas. 

4. 

Luis G. Inean n&ci~ en 1816 y muri6 I!III 1915. Hijo de adm1 

n1etrador de hacienda, eigui6 cursoa en el Seminario Conciliar, p.! 

ro SUB des809 eran Bor :ranchero eCIII.o BU padre. y huy6 de la SBcue_ 

", 
v16 la invae16n nort6Smsricana Y. deepu&s de 'sta, 88 lnat~ 

16 en ll6:xico en el afio de 1850 . Compró Wl& lm.pr~nta y una litog~ 

ría, y fueron obl1lS típicamente mexicanas <!ous _lieron de su tielP 

da. Su obra m'B conoci~ con un título larguíBtmo, 8&116 en la __ 

'poca del Dn¡e :rador llaxiJniliano. "'AstuCia . el J~re de l oe HerllB-

nos de las Hojas, o loe Cbarr08 ContrabandistaB", en BU solo títu

lo nos dA: ~l panorama de la nQ'ftsla. IJU ambiente rural, su ca~cter 

picaresco . Loe cinco hermanos de la Hoj_, especie de "Kouequetai_ 

res", de Dumas, 86 Jumron protecci6n y ayuda en sus negocios de' .. 

tabac o y SUB al'entul:B.s amorosas. 

Cada uno de elloe cuenta como lleg& a entrar de contrab&.n_ .. 

dista , de que femilia viene, y cudlBe son BU!! ambicionaa. El pera!!, 

naja central, Astucia, el Mico Bobreviviente, despu's da una vida 

atormentada, se enmendartl y vend:H. a ser J~fe da po11c!a~ Hay en 

Astuc ia, un poco del Periquillo Se.rniento, mJ. sus primeros cap!tu-
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los cuando el autor nos presenta a Aatuc:iA como niño mimado y ma.l 

criado, pero en el ambimte del rancho, tan diferente al de Ja -

ciudad en el cua 1 evolucionó el Periquillo. Y tambi~n se encuen

tran semejanzas con Los Bandidos de R!o Frío, en lo que nos pre-

senta un grupo fuera de la ley, que vive a salto de mata.La orig.! 

nalidad de la obra esU en su frafXl.ueza, su espontaneidad; nos -

presenta gente• borrosas con sent imientoe humanos más buenoo que

malos, gentes típicas, pero dotadas de un coraz6n propio, y anÍDI!. 

das por motivos personales. :&:l. ambiente rural, se percibe en ca

da p!rrafo, en las actitudes da los personajes, sus razonamientos, 

su lT!l.nera de actuar y de vivir. 

No se puede tratar ~a que de rancheros, charros mexicanos. 

Loa detalles de costumbrismo vienen naturallllente en el curso de -

la acci6n, no se para el autor para- observar y luego describir; -

solamente mbla de lo que ve, en eu lenguaje can;iesino hecho de -

expresiones populares del pueblo, con aus irregularidades de gre.

~tica, sus proverbios, (idioma de cada d!a en todos los campesi

nos del mundo), y que cada pa!a tiene cano sabor del terreno 

"Zorrilla (me pi.rece que tu' Zorrilla) escribió 
en alguna parte que el pueblo mexicano era el
nás agudo de la tierra; y &tmque el cantor de
·"Granada" se refer!a de seguro a los "pelados 11 

de las ciudades, le habría sobrado oportunidad 
de CCJDprobar su dicho si hubiera conocido a -
los ladinos de los can;ios o de las poblaciones 
cortas, villanos disimulados, agudos, socarro
nes, sutiles y dotados de tul. sentido ccmún san 
cho pancino, que deja muchas leguas at~s los 
entusiasmos de loa Q,uijotee intelectuales y -
teóricos1t. l. 

l. Victoriano Salado Alvarez, Quentoa y Narraciones, p. 48 
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Astucia, y sus c an:pafíeros, &unque cCJ!leten errores de juven, 

tud, y quieren "indepElldiz&rse" de la tutela patemal, tienen un-

temor y respeto tremendo por la autoridad del jefe de l& familia, 

y generalmente siguen ciegamente !.as 6rd.enes de sus mayores. Pr!. 

fieren huir lejos de su tierra que enfrentarse en los asuntos faml, 

liares con EllB padres. Su obediencia es extrema. y cano el ~trl 

eio" de "!A Horro& de su Zapato", de .rod L6pez Portillo y Rojas,-

clavan sus ojos en la tierra y quedan mudos delante el poderoso • 

"pater familias". 

Lorenzo, quien se l.lam& náe tarde "Astucia", ni~o desobe-

diente fu~ enviado por su padre a un pueblo, fuera del rancho fa

miliar. Su preceptor, don Primitivo Cisneros, cu:re. instruido y -

de buen consejo, cuya tarea es "educar muchachos y fo:imar hombres 

de honor y bien inclinados". vuelve a trabajar al rancho con su• 

padre; después algunas aventuras, es aguardentero. 

"• •• al ario ya tenia Lorenzo ocho magn!ficae mu
las propias sizyas, un buen macho de silla romi 
to, cargaba dieciseis barriles que en menos de 
quince d!as realizaba en sus entregos, y vol-
teaba un eapitalito de me de seiscientos pe-
sos, estando el coronel ead.a. dta ~s contento
de ver sus adelantos, siendo conocido por "Lo
renzo el aguard.ientero... l. 

Del aguardentero pasa a be:i:mano de la Hoja. Son media do

cena, con el lema "todos para uno y uno para todos". 

El segundo bandido contrabandista, Pepe el Diablo, había -

asistido al Instituto Literario de Toluea, Ell donde con gr&ldes -

esfuerzos aprendi6 a "masticar la G:rmiutticatt. Después se dedi.S6-

con su padre a los transportes de trigo en la reg i6n de Verae1111z; 

l. Inis G. Ineliin, Aatucia, Tomo 1, p. 137 



S" la &poca da laa revoluciones o mejor dicho de los levantamen __ 

toa.yea S'ltregado por la fuerza a un grupo mamado por el ger:ll!lral 

lleJ!a cont1'8. .1 general Santa Anna. 

JIh cuanto al Charro Acambarefi.o, "afectbimo a las hiJae de 

lha·. ubta lear, escribir y las cuatro reglas de cuentas, y como 

no le gustaba t:ra.ba,jar en el rancho con eu padra~ empez6 a juntar

se con raneheritos que pasaban su tiempo Jugardo en salas pareci __ 

das a calabozos, con luz opaca propicia a las tramp'!s. Pierde t()o 

do su dinero en malas ccmpantss y vuelve a recog erl o de la mujer .. 

que entretan1a, sin .ads escrúpulo. 

:aueD hiJo,polque ha. salvado la herencia del rancho de eu p!\ 

dre, contin11a eu carrera como contrabandista . 

-Chape Botas", ni ño vivo e inteligente,hiJo de ranchero s ~ 

bres, es educado por el cura de su parroquia , que quiere aprovechar 

BU comprensi6n y .aimil,&ci6n de los estudios. CUando llega por pr! 

mera Tez. la casa. del vicario, 'ste le da el horario e:!guiente: 

"5& levantan( a las cinc o en vamno, ya las cinco 
y media en invia~o . y hecha la sei'lal de la cruz 
in( por lA leche al rancho de los Teyes. ¡Uentras 
yo digo misa, bario los nnndados de la cocina, l le nam el barril de agua limpia del ojo, barl"e rs. l.á 
caballeriza, l:1JD.piat4. los caballo e y los poni M a 
almor~r. Do ocho a nueve repaeerá el 71eu::, i . De 
IlU8'te s diez estudiar' el Iriarta. De dioz a do
ce im • la escuela a ejercitar su letra. . De do ce 
a una traer' lae tortillas y dem.is mandados para 
la cocina . De una s dos :refectorio, despu's de -
aervir la meaa. De dos atraa cuajo o aiesta .De -
tres a cuatro c'tadra da latinidad. De cuatro &. -

cinco escuela . De cinco & sais echara de cenar a 
los caballos, encerrara a laa gallinas, l impiant_ 
loa candeleroe y habnt loe últimos manda d os; a la 
oraci6n servi~ el chocolate • .De siete 8. ocho 01-
aanto rosario y repasos s la doctrina cristiana._ 
De ocho a nueve cuajo, yen punto de las diez seI. 

______ tU!"r'""'lA melSa y a rec ogarse". l. 

1. Luia G. JncJAn, ABtuc1a. p. 401, tomo 11 
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No cabe duda que un programa tal no engendra la melancolfa. 

o el gusto por el suefío. El adolescente, si llega a cunplir con

todas estas tareas con prontitud. y de buen humor, puede despu&s -

lanzarse en la vida a su propio cuento y seguramente tener &xito. 

Vino a llamarse Pepe Botas porque el padre Vicario le di6 unos -

cuantos pares de botas viejas. 

"Retrocedamos alx>ra a otro asuntito", como dice lilclán. 1f!. 

ce una descripci6n lll!l.Y viva de un grupo de bandidos, que por su -

colorido vale la pena ser anotada. llenciona a los bandidos que -

tienen por centro de operaciones el mal afamado R!o Fr!o. 

ltJLira aquél de scmbrero de palma con toquillas de 
armillo y listones encarnados en los amarres,co~ 
bata rojaft y chaqueta de lienzo, es español cono 
cido por Paco el curro"; merodea en el camino = 
de Jlorelos en uni6n de su querida, que es esa t
trigueña que está a. su lado llena de alhajas, a
la que le dicen unos la "llanflom" y otros la -
"Barragana Vieja", lo mi::mio que ese del scmbrero 
alemán bordado, que por ser tuerto le llaman el 
"eclipse", es su segundo, y los cuatro que le s_i 
guen son lobos de una manada. .Aquel de la chama 
rra con agujetas,sombrero blanco ga oneado,y cli'! 
zoneras eninadas, es el cabecilla de los del rllll 
bo de .Ameca, le dicen el "Garabato", y oculta eñ 
la manga de la chamarra la mano izqui.Brda,porque 
tiene todos los dedos chuecas y engarabatados; -
tambi&n están junto a ~l cuatro o cinco de su ~ 
villa." l. 

Vienen los que se dicen vendedores de cMcharas, hablan con 

los viajeros y caminantes y los gu!an hasta embarcadas pre¡aradas. 

Tienen apodos ind!genas, el "Cuachichil", el "Atepocate", o espaft!. 

les, el "Barillero", el "Cedacero", "Polvorilla", "Chepe Diab1o",y 

el ~ebranta huesos". Astucia, hace el encuentro de don Polo, e.1. 

pecie de HtSrcules, temido y respetado por los deJJUts bandidos. 

l. !nis G. Inc1'n, "Aetucia•. Tomo 1, p. 276 



"era el tipo común de los tierracalenteños, es 
decir de un cuerpo regular, rQbusto, muy tri
gueño, pelo crespo y áspero, ojos encapotados, 
nariz corta, labios gruesos, poca barba., un -
tanto cargado de hombros, se vest1a con buena 
ropa. pero en el mayor desaliño y con un gran 
mech6n del copete, trataba de ocultar una an.
cha ·cicatriz que le cog!a desde la frente ~ 
ta medio carrillo izquierdo; desde luego ee -
advertía que era resignado y atrevido, trata
ba a sus subordinados con el más refinado des 
potiSinO, sin dejarse nunca contra.decir,por lo 
que siempre los correg!a a machetazos sin err 
tra:iraen más explicaciones". l. 
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Hay varios tipos de mujeres campesinas y algunas de la c iu

dad que se perdieron en un rinc6n de pueblo, que evolucionan en la 

novela. 

Tipo perfecto de la prometida tmid.a y hUlllilde es María, "la 

monja e illarrona n; del compañero de la H0 ja, "Alejo" 

"su humilde cuanto sencillo traje compuesto de 
unas enaguas de castor, un rebocito lleno de 
rejas,y unos zapatoncitos viejos ha.cían resal 
tar su belleza; su rostro he:rmoso, semblante= 
apacible, y todas sus facciones tan perfectas 
hacían que la contemplara absorto, a la vez'
que me inspiraba respeto, adoracion o qu~ se 
yo:" 2. 

''Tacho Reniego", otro compañero de la Hoja, cuando de con-

trabandista, y todav!a en sus primeras axma.s, encontr6 a "'rulitas 

la Linda", o como tambi~n se llamaba rt:r.a Venus de Analco" 

1me ten!a en un puño, era. muy gastadora, y tenía 
nás de treinta años, y como no se le aflojaba -
la navaja del seno y se encelaba ha.ata de su -
sombrQ., llegu~ a tenerle tal miedo que me manda 
ba con la. vista, no era duefl.o ni de menearme, = 
siempre me ac ompafl.aba en los tianguis en donde
:rara vez dejaba de promover pleito con alguna -
de mis marchantas, ha.eta el gi.-ado de que no ha
biendo quien IJE c empre.re. iba la ancheta de cue~ 

l. luis G. InclÁn, 1tAs:t.ucia", p. 284, Tomo 11 
2. Obra cit., Tomo 11, p. 329 



ta abajo, y yo estaba dado a Judas, durando es
te mrtirio mA.e da un af'i>". l. 
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En la descripción de esta mujer vanidosa y vengativa, ha-

ll.amos au igual en la ''Pintad.a", de "Los de A·oajo", de Mariano -

.lzuela. Las de ~s tarde en la Revoluci6n siguieron sus hombres, 

con el puñal en e 1 c intur6n y el ademán resuelto. Otras mucha---

chas tiernas y decentes, van a rogar delante de la. imagen de la -

Virgen que proteja a su amado, son muJeree resignadas, devotas e~ 

posas y madres ejemplares. 

Los seis henna.noa de Ja Hoja, durante alg6.n tiempo se con

sagraron a sus trabe.jos y negocios de contrabandistas con mucho -

Úito. Rabian llegado a una cierta popularidad y todos nás o meA 

nos con una novia en perspectiva y la casa familiar sir~mpre ab~l: 

ta para estos buenos hijos, se hallaban satisfechos de su suerte

y de su organizaci6n. Pero estaban rodeados de bandas rivales y 

un da 

"Sesenta hombres del Besguardo, auxiliados por 
cien de los dragones de Seguridad Ptiblica de
Puebla, les pusieron una emboscada en la Ba.-
rranca de la Viuda en t&rminos de 'l'la.xcala,f~ 
vorecidos por la obscuridad de la noche 1 apr~ 
pi~doae de los puntos dominantes, ocultando
se tras de los 'rboles, peñas y matorrales ".ll. 

Todos murieron, excepto "Astucia", quien despu&a de un ciar, 

to rato en la prisión, sano y salvo, salió a favor de su mente ~ 

ginativa. 

Como coronel, mantiene el rod~n en la provincia, y es esti-

:!liado por todos los rancheros de los alrededores. El Gobernador --

l. !nis G. Incl~n, "Astucia.'',, Tomo 11, p. 26 
2. Obra cit., tomo 111. p. 94 
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que sabe quien es exactamente Astucia, despu&s de largas inf o:rma-

c iones tomadas sobre el ca~cter y las acciones del personaje, se 

convence de su buena voluntad y de su -valor. Viene a ser la Prov! 

dencia por estos p.ieblos cuando generosa.mente distribuye dinero P!. 

ra la construcci6n de puentes y otras mejoras de las carreteras. -

Pero mi. d!a abandona su titulo de coronel, entierra sus vestidos -

al pie de 'rbol, graba una cruz y escribe "aqu! muri6 el coronel -

Astucia". De nuevo el Lorenzo de su infancia volvi6 a su rinc6n'

de llichoa.°'11. 

"siendo amante padre, fiel esposo y amigo sincero 
de sus verdaderos amigos, ofreci&ndose a las 6r
denes de las personas que lo honren con su amis
tad, en las haciendas que maneja". l. 

~ el val1e de ll6xico, desde 1607, se ampez6 a construir el 

Desagile de Buehuetoca, canal subterráneo que atravesaba la montaf1a 

para recolectar las aguas de los lagos y evitar lae inundaciones':

Con el tiempo los lagos del valle fueron c::asi total.mente secados y 

los 'rboles cortados. :e:n 185'0, el valle presentaba el aspecto que 

ya conocemos, de una vegetaci6n sin exuberancia y con pocos irbo-

les, con excepci6n de algunos hen:nosos parques y bosques como el -

Desierto de los Leones, el Bosque de Chapultepec, las chinampas, o 

jardines flotantes eran mmerosos y pintorescos cano el cerca del

pueblo de Santa Anna. Se pod1a llegar hasta algunos de estos jar-

dines continuando el Paseo de Bucareli, donde se encontraba. el me¡, 

cado indio, donde se vend!an mercanc!as en canoas presentando un -

aspecto típico. El Fe.seo de Bucareli era el lugar Mita frecuentado 

por las tardes de los d<Dingos y d!as de fiesta. Larga y ancha --

l. Iilis G. Jnc1'n, Astucia, tomo 111, P• 423 
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&venld1i., 8B~aba rodeada de he:rm08B.8 residenclaa y'rbolee. Los c11. 

rruajes, de gmn elegancia, al es tilo de l pata o copiados de aode-

108 1ngleeee. Be cruza"t>a.n con loe coches de alquiler, Jinetea oon 

benaoBoB aaba.lloB y con trajee charros y con ailla mexicana. 18.88. 

ban todos, aparentemante eln Ter a nadie. AlgWlas mujeres fUl!Bba.n, 

pero esto iba pIl811lldo de moda. Para viajar en 81 ll~xlco de ent0l! 

ces en las carreteras princlpa.18e. se utilizaban una. infinita va-

riedad de veMculo s. CUando el camino era corto , por ejemplo, un 

paseo por los p,leblo8 8n Tacubaya o San Angel, ee podía ir en ca-

rruajee. cOl,:hee de alquiler, carroe y carretelas . En laa largas -

jonlsda3, la diljgencla. <lo veces con encalta, transportaba regula!, 

mente viajeroa a. todo el pabj tambl&n muchoB viajaban a caballo,y 

no era raro 'lar la !i;,."U!'tl. 301itarla de un pea.t~J1. Rn el camino, 

uno encontraba. posadas, rancho a Q.ue aceptaban dar hospital idad, y 

herlllO_e haciendas. Xr. "tierra ca.liente lt , en el T8J.le de Cuerna"!. 

ca, ~b!a haciendas nagnttic8e con edificios sólidos, larg8a dep~ 

~u ;!.s" , cab3.11erizas excelentee . En algUl'1Rs de estae ee cu:tiva

J 8 cai'l.a 'le aZ11car, y e a tenla la ms.¡¡uinaria para u.traer el jugo -

de la ca.!a., lAs pieaaa para la rfJt!..r.s.c~n, el '-u(;!l.r donde eB herv!a 

el a2l1ca~j ade6as 8 Tacee tenían tambl'n p1a.":lta cio:1c ~ .\13 c'lré ,con 

mo lino ¡ara separar el gtano de la cáecnnlj ::.a.sta el EL.:,"Ua!':i ie nt e -

ee l'Ac1a en lAe haciendas. Se cultivaba. en tlerl"d c"..::. t::l !~,;e ::ta.í z y 

maguey. la hospitalidad di!! las haciendas era. aiemp1"6 masnJ~·iC3. . -

Loa ladronee, cuando foruaban grupos organizados, lacían incursio

nee en las haciendas, ya Tecea lograban eaquoarla s y PAcor p rislQ 

neros con reecate. J!:n Los Bandidos de R.to lrl0, hay wrios cap1tl!, 

loe conaagr",doe aoetoe robo B de grupos armadoe . Q.ua aqúi 88 ll.a-



man "Los Dora.dos". 

"Conociendo a uno :ya se conoc!a a todoe, pues áún 
1.a. estatura ofrecía muy pocas diferencias; sam
~rero negro con toquillas gruesas de trenzas de 
oro fino, vestido mezclilla oscuro, la calzonera 
con botonadura de bolitas, de plat3., fuste guar
necido, espada filosa. debajo de la pierna, reata 
en los tientos y un par de buenas pistolas en el 
cinto; dinero siempre en la bolee., y con qué cu
brirse en las lluvias y en las tempestades". l. 
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El autor nos describe una hezmosa hacienda, la "Del Hospi--

tal", y c6mo a favor de una astucia, se ampararon en ella los :famg_ 

sos "Dorados". 

Organiza.ci6n más o menos bajo el JJE.ndo oculto del coronel -

Yafiez, hac!a entender a los propietarios que deb!an remitir su di

nero, ¡ero no lo exig{a por :fU:: rza; se hac!an c6mplices y amigos -

de los trabajadores oprimidos de ciertas haciendas, intimidaban a 

las autoridades locales, en fin, _pr,:=s ionaban fuertemente a los ad-

miniiltradores. 

Y he a.qu{ un retrato de la haci erña en 'un d!a de :fiesta, -

cuando la asaltaban. 

1. 
2. 

11Co'llo del asalto, balazos, ruido, vocerío, no re
sültaron sino tres o cuatro contusos sin gISVe-
dad., pronto fratemizaron en los patios y ofici
nas asaltados y asaltantes, amos, criados y ope
rarios. I.a época de la zafra es un continuado -
feat!n en las ha.cimdas de Tierra caliente, y la 
del Hospital se distingu!a entre todas por lo -
alegre y lo bullicioso de sus duefios. Siempre te 
n:tañ algunos amigos, ccm!an ccmo príncipes, cen!, 
ban tarde y perDBnec!an en la mesa, entre conver 
sac i6n, chanzas y broDBs hasta horas avanzadas": 
2. 

IA organizaci6n de los bandidos se extend!a hasta la e :In-

llanuel Payno, ~s Bandidos de R!o J'r!o. p. 626 
Obra cit. p. 6 



ciad, Y en todas 1_ clases de la servidUl':lbre no era :raro encontrar 

a uno puesto como eapta por esta organizac i6n. Bo es eorpreIldente, 

por último, como l o haca notar la »arquees Calder6n de la Barca,e!!, 

contrar que un eetí.or de la tajor eociedad tome por pl'rtero a un 

bandido notorio, a. !in de reconoce%' a BUS antiguos compaderoe y 

arrestarlos. !l&xico, a mediados de eete siglo, conservaba todo su 

colorido de las d~cad.as precedentes, con la hermosura de .'.l8 &n--

Ch.::.9 a ':enldas, con su. residencias bien construidas, de los balco_ 

nes y vent a ras pro tegidos y adomados con reJas de hierro o con -_ 

oro:lce ~:!..a'1 tr.lOajado. 

K1. Z6calo de Uxico, armonioso y bello, donde admimmos la

catedral, obra. de _s de tres siglos, imponente y proporcionada , y 

el Palacio Bacional, donde estaba ya desde entonces el despacho __ 

del Presidente; loe tribunalee, 1M Ql.sae de Cort~s o Ilonte de Pi!. 

dad, Y el Parían, con eUEI numerosas tiendas, ocupaban los otros-_ 

edi!lcios que bordean la gl"QD plaza. Xl Ce,lenda::,io Azteca, p1edra

ci,:,cular, esta'IB colocada a un lado de la catedral, y la piedra de 

los sacrificioe, en el patio de la. Universidad. n lIuaeo ds la 

Universidad, inetalAdo en 1825'. contsnt. _s de doscientos dOCUIDs!!, 

tos, UllOS anteriores a l a Conquieta y escritos en caracteres jero

gltficos . Habta eacult UIeS anti~uas. cabezas. tlgul!LS de an:l.lllales. 

máscaras, 1nstrtmlentos de guerra, de 1III18ica, colecci6n de Oaxaca, .. 

de la Isla de los Sacrificios, medallas. una _la contenta todo~ 

l'Js I' 'l tnto3 ,le los virreyee, la estatua ecuestre de Carlos IV, on 

br:onc'3:, una buena colecci6n de minerales, muestras de oro y de pl~ 

ta, pintures mexicanas numerosas. 

Otros monumantos importantes eran el Palacio de Klnerta, el 



07 

Jardín Botánico, el palacio de las Bellas Artes. el Colegio de las 

Vizca1nas, el caat1l1o ~ ChapuJ.tepec. :a:.,te Último, obra del vi-

ney Mlvez, qued& abandonado deapu&e de la IndepClclencia. Cons_ 

truido .obre el cerro de Chapul.tepec, hermoso 8 hillt6rlco lugar.~ 

880 de 108 amperadorea aztecas, donde 8e bal.la el "Clpr&e de Koct!, 

ZUDa". tiene UD& TiBia prilllorolB del valle y de la clu:hd. Jn ~ 

lacio de Jünerta tu' obra. del arqui tacto y escultor TOla'. od11'1-.. 

CID cu,a gracia y amonta pueden cCIIIIP8tlr con ctalquier manumen 

to europeo del JII.1a:ao estilo. B'l J"ard1n BotMico que se hallaba .... 

dentro del Palacio, está ahol'B a.bandoDado. pero bab!. 8 ido cOmpile!, 

to con numerosas plantae raras del Nuevo Uundo. S1 Colegio de r.. 
Vizca1nas, eecuela p3.ra las sef¡orltae de la buena 8ociedad, que __ 

contaba ad'" con un odtflc 10 aparte para la instrucc 1&n :gratui_ 

ta de IDUC!1a.cha3 hu4rfanae. tanta un 8 :latema 4ft educac16n acalante 

Jllra la 'pooa; Mbla maestrae de lectura, escritura, a.ritl:lWtic&, _ 

!DÚatca.. canto y costura. Loa edH'icio8, amplio8 y h8rmoSOS. ten1an 

grandes corredores, patios asolead ce, fuentea de piedra y jardme". 

En la Aeadem1a de 1.a8 Bella" Artes, abi erta. hasta muy tarde por-

1& noche. numeroso s estudiantcea de todas raza" aprendlan gratuita

mente escultura y pintura. Los conventos d. llhlco contentan mul

titud de pintura" antiguas, algunas que vin1l!! ron de la msouela Y.I.4, 

menea. cuando la Provincia de J'landes habla pertenecido a Kapa.Da. 

Btl 108 ecl1:flcio a p6.blicos importantes ae hallaban 10. Ho.p! 

tales de San Juan de Dios, en San Coeme, y al da Ja8&., amboa cm 

dormitorios espaciosos, patios ventilado8 y S'l gene:..l bien prod!, 

tos. In las callee destinadas a los negocios. como la de 8II.n ]'a!! 

olaco, por ejemplc, y otraa. eetabu :ta. t1endaa de "pateroa, bo-
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ticarios, modistas y peluquero s. Jluchaa de ellas eran propiedad -

de espafioles, alemanes, ingl.esee y f:ranceeee. 

Jdxico, por la maflana, despertaba temprano con loe grito e -

call.ejeros. cada ciudad, en cada pa!e ha tenido siempre eue gri-

toe especiales y regional.es de los vendedores Blllbulantes. Ahom,

aparte del vendedor de pe:ri~dicoe que vemos en las avenidas del --

centro, casi no ee oyen loe asombrosos y familiares gritos de es--

tos vendedores. Han desaparecido para siempre, ellos y una multi-

tud de obreros artesanos que llegaban a veces a producir verdade-

ras obras de arte, con una paciencia y minuciosidad, iban a ofre--

cerloe al Portal de Jlercaderes. 

"Figuras de cera representando chinas, coleado res, 
indioe,fruteros, tocineros, frailee, toreros, in
dias, tortill.erae, en fin, todos los tipos nacio
nales perfectamente acabados, juguetillos de vi-
d.rio tan artísticos y delicados como si hubiesen
salido de las fi{bricas de Mure.no en VBlenc ia; mu
ñecos de trapo de Puebla, que son verdaderos re-
tratos; al.hajas de pl.ata u oro y teccrre.tes y ban
dejitas de llorelia, que parecen de laca japonesa; 
mul.titud de curiosidades y objetos de hueso y ma
dera y variedad infinita de muchas otras cosa.e -
que llenarían un catálogo. •t l.. 

(Los gritos callejeros ten!an tonos variados y se escuchaban a di

ferentes ho:ras del d!a: por las mañanee, los vendedores de man te-

quilla, de carb6n, de pimientos pican tes, de frutas; tambÍ-in los -

cambistas, el buhonero ambulante y el vendedor de mercería; por la 

tarde, los vendedores de tortillas, de tortitas de miel, de cailll--

tes asados. 

Loe bailes se daban en el Teatro Nacional, bailes de fanta

a!a donde desfilaban todos loa trajes regionales de pa!ses e:xtran-

l. llanuel Pa.yno, Los Ba.ndidoe de Bío li'r!o, p. 63 
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Jeros. Rn la .. la del 1'aatro. bellamente iluminada. con palcos ... 

cubiertos por 8adas. Be Be"!an re!reBc08, vinos y pasteles.Por la 

noche de c:arnaTaJ.. bonas. pero sin mucha anbacl~n. babia halles .. 

de .scaNa, donde Be l:allabe una mu1titud de trajes hermosoa y de 

tantas!a. Se dice que 1&8 ,micas que tentan la aoo.acla de V88tif-. 

se d. hombre , eran las modistas t1'lUlcell&s • .n Carnaval, fin las cl. 

Hes de la Ciudad, prellBntaba un aspecto de alegría sonriente, las 

sanoTas en BUB carruaJes, "'Botidas con mucho lujo, saludaban con .. 

un movimiento &:tabla del abanico. lI:n la muchedumbre Be oían 108 -

gritos de loe T8OOadores da tratas, dulctIB; 108 l'pero trataban .. 

de ejercer !!IU b&billclad a u::penKs de 108 l*panatas. y Bonaba. en .. 

81 aire la 'III1alea popular de 108 baUes. 

IJ.. Juego estaba muy de moda, y en flan Angel lile Juga~ Jm..

portantes euma8 de dinaro. Loa Pu.ebloe de ~ Angel y de Tacu'taya, 

al Sur de la Ciudad, aran lugares de residencias de verano de las_ 

r.milias acomodadas y aristocr4.ticu. Ten!an Jardines maravillo-.. 

tlos, ruentelll de piedra 7, &l.gtm&1II incluso. (1l.1li8111 de _po. las tI. 

ml11a1ll quo tentan u..na ca .. de o.ta., wn!an a pasar un dia o doS,7 

llo'Yab&n do la ciudad todo lo noce_río pIora c (III,IIIr y domlr,,.. que 

la _yor parto dol tlellpo, OIIItaa eallas peDl&ftoctan vadas ti 1nl1ab,1 

tedas, a poaar do eer tan -.p11as • 

.Antes de l..I&gar al pIleblo da San jngel, ceroa de un ria cbu.! 

lo, sst&ba una :r'brica, la de Panzacola. de lIBla:rama porque abri

gaba 108 ladren_o Poco de8111&. ee Tetan a la entrada del pinto-

reeco puoblo, 108 altos murolll del ConTento del carmen. con SUB cl1-

pul.aa 4e asul~.1I "7 SWf he:naolllolll buartolll. LoIII días de la tieata .. 

del carmen. 1& caJ.zada se llenaba de ciudadanos y babi1:a1tes de --



l •• pueblos Teoinos, que Tentan en carruajes, cochell, a caballo, -

mula, burro o a pie. la fiesta de lfueetra Sef'lom. del Carmen, era_ 

anual, muy popular y c'lebre, reunla a las persona8 mil ia.portan-_ 

tes de la capital. Tambi'n era una oC8si6n para jugar en el cast1 

110 de P&nzacola, apostando entre d08 y tres mil on;¡as de oro por 

Jugada. El Juego, muy popular en .&xlco, se practicaba desde tea

prana edad, y basta lae mujeres de 1& mejor sociedad apostaban. 

:In Tacubaya, otro lugar de residencia campestre, y en Coy~ 

cin,tan pintore.eo sitIo de dellcanllO de 108 emperadores Aztecae, 7 

donde Cords insta16 !fU caea de Tarano,habla "tambi&n fieetas imp0l: 

tantee. In JueTes santo ee recordaban loe epiBodios de la "DLsión 

de Je8uoristo lt , haciendo representaciones en los jardinee. En U. 

:::l:1co, las calles so lImaban de ~ muchedumbre elegante y pinto-_ 

Hsca, d.&ma.s de alto copete, mujeres del pueblo '9'estidae de mIlesl,! 

nas blancas con ricos bordados. faldas muy cortas de color &mari __ 

110 y rojo, rebozos y chalee, '9'eetidoe campeeinos; loe hambree,con 

el traje me:zlcano; los n100e hermosoe con faccionee regularee y _ 

grandes ojos negros "eatidos de terciopelo, y por lllti.mo, l&a indl 

gena8 pobres con BUS trenzas negras, sus rebozos azUles, sus nl1109 

tranquilo e y resignados. 

las Ig1es1&1I numero -'8 y bellas 88 llenaban de feligr8I1es._ 

J:n. la procesión, la Virgen de Dolores, '9'est1da de negro, el Sal ..... 

dar crucificado, 1& Trinidad, los 4p6stoles, los santos, y una ~ 

titud de 8&cerdotes, tndlea y seglares. 

lAs tertUllae lIe_nalee tentan una gran popularidad. ..bia 

IIl11sico8. baile, juego de naipee y un cotillón &3.e_n fiue }acta fu

ror en ellS8 tardee 1.&n agradables. "RellDllbrón". &3.ias coronel ~_ 
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tiez, estaba en casa loa jueves, y a su.a tertulias a11iet!a una gran 

'Y&riedad de personas 1 cOJD.erci&ntes, senadores, diputados, magistl"!, 

dos,capitanes o tenientes, escribanos, m&dicos, eclesi,sticos, que 

se reuntan m los "Tarios salones, según sus preferencias. 

ituria de las recmaaraa, que eran bien amplias, se 
con"Tert!.a en -.la de tresillo, y se ponían dos 
o tres mesas con las barajas, "pa.tolea 11 o !rijo 
litos encamados, fichas de concha y lo das = 
necesario. Algunos de los tertulianos concerta
ban de antemano BllS ¡e.rtidas de tresillo,y a me 
dida que llegaban se apoderaban de una mesa y,= 
sin muchos cumplimientos ni hacer cae o de la s -
se~oras ni de las muchachas bastante bonitas, -
que no faltal:an, pe111Bnec!an absorbidos en sus 
"codillos, puestas u bolas 1t hasta las dos de la 
noche 11 • l. 

Hab!a tambi'n otras tertulias de unas cuantas familias de -

la ·deja escuela, personas de alto rango que se mezclaban muy poco 

con aquella sociedad de actualidad, de moda. Be reunían en sus --

propios clanes simplemente y contaban con hombres ilustres y muje

res perl'ectas. 

Las Operas Italianas, que grupos italianos cantaban de vez

en cuando pe:manec!an una temporada, pero no tenían lugar fijo pa

ra representarse; la sala del antiguo "Teatro de los Ge.llos" ru& -

elegida algunas veces para la representaci6n de "Incia di lanmer-

~" 7 ltflrnnero r 9Bi11etta •, entre otras. 

Los peri6dicos del afio 184o y de los siguientes, como nos -

lo dice la Karquesa Cl!lder6n de la Barca, eran t ttra Ge.cata del Go

bierno", noticias diarias de 6rdenes y decretos; "El Cosmopolita", 

de la oposici&n, distribuido dos veces por semana; un peri6dico de 

l. lranuel Payno, Los :Bandidos de R!o :Fr!o. p. 501 
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utI eapa601. -xa Hesperia-J al "Koequlto-. el ·Zurriqo·, el IlKono" 

del mordaz Conde de la Cortina. otro. que contenía .b traduccio

nes que artícu10e orlg1nal.ee. Be ll&JlBlB "ln 1I:o ... leo llexicano". _ 

'fambl&n circulaban 8.1."tículoe c1eI1t!UCOB y rtnoCUlDentOB In'dltos-, 

que mencionaban hecho a de la historia y blogst1a meneanoe, COII. _ 

poestas locaI.ee. 

las biblioteca. circulantes no hablan hacho BU aparlcl&D.. l' 

108 .libroe imJn'~UI08 en el extranJero costaban mucho. 1&8 colon1u 

ingloea,e y aImana tentan IN club de lectura. 

~ esta m1_ &poca en que Thl& )(adame C&lde"1l de la lIaro

ca. fueron D\llIIIIIIroeoe 108 pronunclam1en toa sobre la cueat 160 del J!.. 

d.eralillmO. lb. uno de .atoB. el. Prealdente tu.!! hecho pl'1alonero. _ 

Loe tran88~t.8. alarmados, oorrían por la8 calle8; babia tiro. 

d8sde las azoteas. Loa lndlo& abandonaron 108 _ereadGB por d!a. l' 

se refugiaron en .,,8 puebl •• ¡"lOB lflperoe"aproftchal:an el de8ordOll 

para in8cribiru como 1I1'>14&d08. hertOIl y horidoll Be hallaban liD _ 

1&111 callee; 1011 "'{'Y.rllll 1111 •• ca .... ban. Hubo num.rOIlOIl caJ\onaz:oll IIn 

la ciudad, especialmente on el Z&ealo, y lo. habitanto. de esta 

plaza, los tenderoll d.l l'ar{an, 1011 ree1dent .. di! la eallfl San __ _ 

hanc illc o , er8n 108 que estaban ._ expuestos . 

Aa! ora el K'xico do 1& primera mitad dol 81g10, ciudad ._ 

tigua Y noblo, construida 1I0bre el plano do la ciudad azteca, coa 

8US largas y rectas calzadas originales; TlAco¡an, ahem caUo de 

Tacuba. una d e la8 ",{as do comunlcad.6n con tierra fl:r.j 1'opo,ac,

despu'o calle de Guadalupe, o Ixtapalapa. Loa cuatro barrioo 1111-

cia lell, tenían ya 1011 nombroll dll San 8et.atl4n, San Pablo" San .1U&b 

Y Santa lIar{a . 
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la DOcied&d de ~870 en adelante ee d1vid!a. en 't'arias alaBea 

r,"cillllenta reconociblee y diferenciables. 1& alta sociedad, qua

por algnnaa d'cadas había flirteado con lA cu1w.:ra franceBa, 8ata

ba ahom impregnada de r.lodS.les ingleses, El "Jockey Club" , el de_ 

sayuno SajSn, las silla9 de caballos al estilo 10g168 y 108 trajee 

de plqu& corto, la manera de tratar loe negocioS a la nortea."IIeric~ 

na. El RIoeeo de la RetOI"J!8, avenida de hemoBos 4:rboles, era el _ 

lugar de encuentro de loa transeúntes y coches elegantes. 

A esta grupo seguía la alta burguesía, conservadora, dece~ 

te, que contaba con numeroBos intelectuales, quienes discutan mu_ 

cho de política en el restaurante T!vol1. 

IA numarom clase media fre cuentaba el ZÓcalo; es derrocha,.. 

dom yalegJl'B. trabajadora y de buena cepa; lee periódicos de to- 

das las opiniones y tiene SUB ideas Bobre todo. 

Los comereiant8s de tiendas de juguetee, de flor.;,s, de dul

cee, 108 artesanos, trabajadol'Cs de fábricas, etc., tO:rnllln la cla_ 

se industriosa, sin fomw.l.idad o belicosidad. 

Final.JDente encontramos la clase fODllllda por criados, jorna

leros, vendedorall ambulantes, tambillin "l&peros", for.na.n el últ DuO

nivel de la -c iudad, que viye con cierta honestidad . El "hampa", c2, 

mo en el mundo entero, BE! hallaba. en grupos organizados y ocupaba_ 

barrioa de predilecci6n y pulquer!as deter.;¡inadae. 

Bl lléxico de 1870 tiene sus tranv!as que Juguetean haeta ba

rrioa lejanos y regresan a lall callee pintorellcaa cercanas al Z6c~ 

lo. Eatkl de moda loe reetaurantes al aire libre, como el Tivoli 

en Ban CoIDM. Kl "J'u1cheri", otro establecimiento famoso por su

cocina refinada, 1lO"fa a d(ll1icilio platillos Jrep:trodoe y la vaj! 

1la y los mueb1ea naceaarioe para adornar los salonee. 
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Joa' Touáe de eufllar, wPacundo R
, nació en 1830, en la oiudad de .'%1-

00, durante el r'gt.en del Presidente Buetamante. Pu' estudiante 4e 

108 Coleg108 de San Gregario 1 San Ilderoneo, donde curad las materias 

de humanidades 1 fil080fía. Alumno del Coleg10 militar de Chapultepeo, 

fu' uno de 108 pocos wnlftoe B'roee" que aobr8T1TleroD a la interTenolón 

norteamericana de 1847. Escribid en Yarios peri6dioos metropolitano •• 

En T81ntlcuatro Tolda_nes nos 416 ouadros típicos 1 criticos de la so

ciedad mexicana de eu tiempo, más particularmente de la clase aed1a. C~ 

mo Diplomático BstUTO en la embajada de .áx1co en Washington, 1 ocup6 

después un importante puesto en el ministerio de aelaclone. Exterior ••• 

Kurió en .'x100 en 1894. 

Sus descripciones objetlTae y minucioeae noe llegaron a trav4e de RLa 

Linterna Má«ica R ,(lB55-1690) oon un enoanto paeado de moda, pero guard~ 

do vivo y ooagulado en el ouadro del primitivo aparato fotográfioo. 

Csei toda~ lae coetuabree, lae fieetaa proyeotada8 por la RLinterna Ká

gica M
, 80n de origen espaftol, y las ceremonisa 1 fiestaa cat61icaa tie

nen un 8abor mexioano, como por ejemplo la peregrinaci6n de Jos~ y Ma

ría durante 18S nueve noohea de la8 poeadas, 

MEI Baile CochinoM, corto satudio de oostumbres de la segunda mitad del 

siglo IIX, noa dá numeros~e ejemplos de tipos frecuentes en Mlx1co, Se 

advierte muy blen la obeervao16n aguda del pintor en lae deecripciones 

típioa81 coloradaa. Haoe deetacar lopintoreeco de la actitud, la .1~ 

da, el veatido, al modo de comportarse de la olase •• 41., con su viva

oidad 1 sentido comdn oaracterístioos. 

En laa obraa de MPacundo M, cada página puede dar UD eje_plo 4. ooetu.

briemo, sea en loa modiemoa, en los oomentarios, o en la Darraoión es

tudiada de UD tipo determinado, de una aituaoión eleg1da. Por eje.plo, 

M!!!M un baile, una oomida, un ta, un concierto, ea invltar a unoe cUBA 

toa amigoe a paear algunas horaa au eu compaftía, 7 aeto, genaralaauta, 

para oomplacarloa 1 corresponder a aua atancionea. Paro al daoiaoa -
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"hacer" un baile, t'rmino mucho más extenso, queremoe decir que ae redne 

a un cierto n~ero de gente, no eiempre conocida, 1 amigos, para bailar, 

comer 1 tomar reir.eooe. Se alquilan el11as, .antel •• , cubiertos, .e siL 

Te champagns, eoftae, lioora. 7 .8 preparan carnee tr!ss, paetelee, 8818-

tina •• 

"Hacer el 080 a la mexicana" ea pasar tras o cuatro vecee por el Z6calo 

108 domingo, para ~er a lae BeAoritas o especialmente a una. Se paaea 

por todas 18S curvas del jardín, entre la8 tilaa de polloe 1 muchachas 

bonitas 1 decente., con la intención de observar a 188 s.cogibles. 

La servidumbre tiene un código del arte del cortejo. 

" ••• se r8duc~ a entreabrirse con ambas manoa 
cerca de la cara la orilla del rebozo, dejando 
peroibir por un momacto el pescuezo cObrizo,-
y arrebujándose deepu4e con el embozo, de man~ 
ra Que tape un poco máe la boca, adn cuando no 
baga frío. tapada de boca, Que, traducida elo
cuentemente por el pretendiente, ee como ei -
ella dijera: no eea usted malo", "yo soy .~-
recatada". "esae cosas Ne ruborizan", etc., etc. 

La8 niftas de buenas familias van a excelentes colegi08, 1 tienen aaigu! 

ta8 arist6cratas; saben veetirse m~ bien y eligen siempre los vestid08 

.áe caroe o lae botae .áe finae para eus pequeftos pise, de gran ooquet~ 

ría en la 'poca. 

y be aquí la descripci6n de una belleza al gusto del día. 

Julia, personaje del cuentecito "Boche Buena". 

"Julia t~n!a la estatura mediana de la raza meri
dional y sua movimientos estaban impregnados de
eea fuerza voluptuosa propia de la mujer que vi
ve solo para agradar". 

En otro cuento, "Viernee ds Dolores", se nos describe esta fiesta rel! 

giosa, que da tambi'n tretexto para pa8sar en la Alameda al compáe de 

una canci6n de Opera en boga: "La Mascota", "La Travlata". o "Carmen". 

" •• Ea muy eencillo. Algunas mamáe empezaron a lle-
var a eue hijoe al mercado de lae floree; lo cual eabido 
eabido por los novioa de 4stas, llev6 a la orilla 
del canal a loe primeros concurrentes que no iban 
a comprar floree. Á los novios elgufaron 10B que 
no tenían eino Querian nov1ae; 1 a eetos dlt1moe
eigu1eron loe que no querían novia. ni floree .i-

r'Joe' T. de Cuellar, ftBal1, C9chlD9~, p.97 



no echar tloree a 1a8 noviaa. El amor substituía
s la devooi6n: la8 muchacha." .8 componlan; la8 -
""8 tenían necesidad de peinar.s 1 108 polloa -
.8 8n.eaorearon del pa.eo de la. rIere •• Algrtn -
coronel de cuerpo, m{atico profano, tUTO, en mala 
hora la inspiraoi6n de .andar la móBica, 1 .que -
11a al1encloaa, elocuente y piadosa colecta da -
tlores ha v.nido a parar en lo que 8.t' usted Yle~ 
40. 

" 

L08 coa'ntedoree de •• te evento 8on, dice al autor habitante. de WMarte". 

1 uno de •• t08 personaje. de ciancia fiooiÓn termina con unoe vereoe .e

ta critica ligera. 

y para terminar eat, cort{elao oomentario sobre Joaé Tomás de Cu411ar 

viane •• ta explicación da un rerr4n popular", tontera de Aguador". El 

aguador 8n K4xioo 8a un personaje de aparieDcia de lo máe pintoresco 1 

una representaci6n casi exacta de lo qus era el aguador de antes de la 

Oonquista. I 

"Sigue cargando cien libras ds agua por d08 centavos, 
ciego 1 sordo a todo ad.lanton •••• nEl hombre en un -
período de qUince o veinte años ba sutrido un bsnda
~e en la cabeza, de la prssi6n de cien libras, du--
rante ocho o mis horas diarias, debe acabar por eer
un hombre ae m~ poco alcanes". 

Bl agua que consume K~xico, viene ds las inetalaciones hidráulicas eon~ 

truídas en el afto de 1500; otras tuentes son el manantial de los leones 

1 el lago d. Cbapultepec. Las canoas llevan agua potable a la ciudad 1 

loe aguadores la venden. 

Don Ignacio "nuel Altamirano nació en Tixtla, Guerrsro, en 1834, 1 ~~ 

ri6 8n San Remo, Italia. en 1893. Poeta, novelista. maastro. ejerció una 

influencia marcada sn la vida literaria 1 política de su tiempo. Era de 

cuna humilde. de padres indígenas. En el Instituto de Toluca estudi6 e~ 

paftol, latín, tranc4a. Sus novelss "El Zarco" 1 "elemenoia", son de in~ 

plraoi6n romántica 1 costumbrista. Sus vsrsos "Rimas" describen la naturA 

leza con simplicidad 1 enoanto. Los temas de eus narraciones son casi 

sie.pr. naoionales, como sus retratos costumbristas en "Paisajes y Le-

yendas", 1 "Navidad en las Montaftas". 



"Bavid_4 en las MontaBaa" ea al relaio 4e un hombre politioo, feliz 4e 

ale jarse 4. las intrigas de la oiudad. Deade 108 primeros renglon •• 4. 

la DOve1ita, uno se d' ouenta 4e1 tono rom4niico. La desoripoión del 

paisaje hermoso aoniaRa salvaje, 801 penisnie personificado como un dios; 

paisaje con un estado d. 'nimo, ·lus orepuscular", de _ouerdo oon el o~ 

sanoio del viajero 1 sus pen.asientos nostAlgicos, de recuerdos de in-

fancia, de oiras "BaTid_des· , felices 1 ein preooupación ••• 

Encuentra a un cura, precieamenie el de la ald. _ a donde ee dirigia con 

eu criado. Bste cura, en estas sterras tan pobres, adeaás de 8U oficio 

S8 !Disionero, maesi'ro de esoue1a, _'dico ., coneejero municipal. Aquí 

vienen las deecripoione. de la vida de los oampesinos, idealizada a la 

manera d. J.J . Roue8eau. En la alde., cada uno 8e prepara pa~ la ·Ioobe 

Buena· , ., en el Zócalo, un grupo de jóvene. e.pieza a cantar T1l1anci.-

cos antiguoe . 

·Eeta beraoaa poea!a popular, tan senoilla como bella, 
d. esos trovadores oscuros que se pierdan en sI ior
bellino de los desgraciado.". 1 

En eeta nOTela corta, podemos apreciar tanto la sobriedad del eetilo, 

armonioso y lento, como la alocuoión cuidada y elegante de erudito, 

ein llegar a ser pedante. Las descripciones de la8 cos tumbres SOD nume

rosas e interesantes. Pué escrita en la época de la8 Leye8 de Reforas, 

in8tituidaa por Benito Juáres, presidente de la Suprema Corte de Justi

cia f,que lleg6 a ser Presidente de la aepábIioa de.de 1861 haBta su 

muerte, oourrida en 1812. En "BaTidad en las Montaftas", el paisaje. las 

sierras, loe montaBases apaCibles, la fuga de la ciudad cruel y atormeB 

tada, esta Nochebuena que haCe milagros, son todos elementos reunido e 

por el orador h'bil ., sentimental para tener la oportunidad de hacer 

reflexiones de pedagogo seguro de sus ideas f . eu estilo de -orador. 

"Julia", otro cuento que tiene por cuadro el ambiente mexicano, (las 

minas explotadas por una compaft1a inglesa ) , se acerca más a loe momen

tos de plenitud dal romanticismo por sus situaciones extraordinarias. 

l.-Ignaoio JI'. nt8.llftano t "Navidad. en las Montañae", p. 39 . 
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Sa 1.magiuao16n calenturienta lo ponía al gusto de la ipoca. 

1880 en "Paisajes y Leyendas", se encuentran numerosos relatos de 

tradicioaes y oostumbres de K4xico. México, ciudad maltratada en sus 

atractivos y en sus defeotoa, tiene por coraz6n el Z6calo, cercado 

por calle• eatreoha• y pintoreseaa que han guardado su aspecto del 

siglo XVII, pero sin estar muy bien cuidadas; en las tristes esqui

na• esperan los coches de sitio con sus "mulas éticas". Su avenida 

principal, la calle de Plateros, sus residencias agradables y salu

bre• se hallan en le. parte oooi4ental, por las colinas de Tacubaya y 

los barrios de Tacuba. 

Al Sur se estrechan loe barrios populosos y pobres de la Soledad, 

de Tomatl'11, de San Pablo, etc ••• 

"Ni esas fiestas devoradoras, ni esa fiebre de 
vanidad de brillo, ni este movimiento constan
te de poblaci6n, ni esa sed de viajes y de rui 
do". 1 -

de algunas otras metr6polia. Sin e~bargo, el desarrollo del país se 

v16 favorecido, como en otros países, por el telégrafo, la prensa, 

altavoz de diversas opiniones, las comunicaciones más frecuentes con 

loe denuls países, la difuei6n cultural, (en México existía desde 1875 

la Academia Mexicana correspondiente de la Academia Real Espafiola del 

siglo precedente, y que tuvo las :mismas aspiraciones de enriquecimien

to del lenguaje, además de la difusi6n de las letras mexicanas valio

sas), y la modernizaci6m en el dominio práctico. Habla el autor de 

la inolinaoi6n de sus contemporáneos por las fiestas religiosas, los 

espectáculos, los bailes de títeres en la antigua e ino6moda sala del 

teatrillo de Amárica. Es una familia de artistas de Huamantla, del 

Estado de Tlaxoala, quien lo presenta. 

l. Ignacio M. Altamirano, r.Paisajes y LeyeJlllaa• de México, p.146. 



"Pero lo que hay de sorprendente, es la habilidad 
suma con que son imitados los movi.Jrl.entos hwu.nos 
y los de los animales. Hay, entre otros cuadros, 
el de una pelea de gallos que rivaliza con la rea 
lidad". 1 -

El d!a 12 de diciembre, consagrado a Nuestra Senora de Guadalupe, 

representa un cuadro aut~ntico de la tradici&n del pueblo mexicano. 

El actor nos da una descripci&n bastante completa. 

Desde el Z&oalo, el tranvía transporta a toda UDa lllUChedumbre pint~ 

resca y variada. 

Manuel Gutiárrez N'jera (1859-1895) naci& en la ciudad de Máxico. E!! 
pez6 a escribir muy joven y frecuentemente con paeud&nimos de "El ni

que Job", "Monsieur Can-Can" ~ y ::nuchos otros. Sus artículos apareci&-

ron en los diarios "La Iberia", "El Federalista", y en la "Revista 

Azul, durante los anos de 1876-1895. 

Es un comentador de cada día, un cronista de talento. Sus cuentos 

son escenas que tienen por escenario el teatro, el circo, las noches 

de ópera, los paseos en tranvía. Sus anácdota•~ aunque escritas con 

tono ligegero, tienen un sentimiento humano profundo. La lite:iratura 

francesa influye m.ucho el estilo y las reflexiones del autor. Sin 

embargo, loe ejemplos de costumbrismo son numerosos en sus novelitas. 

Como la mayoría de los escritores de su 'pooa, cul~iv& diferentes g~

neros; trat& de escribir un.;i. novela que nunca terml.DÓ "La Mancha de 

Lady Macbeth•. 

En "su miniaturesca arca de .Noe" admira a su ciudad comparándola a 

una tortuga, cuyo cuerpo estaría formado por el centro, que va desde 

el Palacio Nacional hasta la calzada de la Reforma, y que extendería 

nhacia los cuatro pun~os cardinales eue patas dislocadas".) 

l. Ignacio M.Altamirano, "Paisajes y Leyendas de Káxico•, p.152 

J. Manuel Gutierrez R~jez, Cuentos de color de Humo, p. 117. 
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Por las tardes, va el autor a veces al circo, como el que estaba 

en la plazoleta del Seminario. En esta carpa observaba a los salHm

banquis dislocados, a los contorsionistas, los gianastas de "hercúlea 

1111sculaci6n"; los payasos grotescos, y los niffos enfermizos y p~lidos, 

que saltaban de un caballo y a loa acr6batae que hacen ejercicios pe

ligrosos en la barra del trapecio. 

En el teatro encontraba una fauna cosmopolita. El empresario de se

gundo orden "pagaba perfectamente mal a todas las infelices figuran

tes", quienes esperaban siempre encontrar un príncipe ruso, un lord 

inglés~ un rico norteamericano, o bien, se dejaban cortejar por ele

gantes pollos, que les invitan a tomar "una grosella" o un "Champe.gne 

vermouth". 

Sobre los negocios hay mucho que decir, en México. 

"Se trata de construir un ferrocarril, y los cons
truyen los ingleses o los americanos; se trata de 
establecer una industria, y la estableoen los espa 
fioles; se vende algo, y lo venden los franceses; -
pide el Gobierno dinen, el dinero de :Mtfaico esttL 
en las minas ••• " l. 

En lo que concierne a tener un empleo, un oficio, parece que la ocupa

ci6n nanual no era siempre bien vista, "nos ha quedado inveterada la 

hidalguía española". 

Entre las fiestas anuales estaba el Carnaval. En el año de 1882 aún se 

veía el desfile de carruajes elegantes, los jinetes hábiles que se d•

ban paso al travás de una llU.ltitud vestida de "harapos de trastiendas". 

En los balcones, familias enteras admiraban el desfile y los rumores 

de fiesta se mezclaban oon los gritos de los vendedores. 

"Esto no es preoiaaaente" le monde ou l'on sénnui de 
Pailleron" ni tampoco "lellDnde ou 16n s'amuse;" éste 
es más bien "le monde ou l'on s•etouffe". 2. 

El Carnaval est' pasando de moda. Ya no tiene el encanto de las 

l. lfanuel Gutiérrez N'jera, Cuentos de color de Humo, p.157. 
2. Obra oit., p,g. 259. 
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440&4&. ~reo.d.nt.a, faltan al¡unoe aftos para llegar al fin del el

gla XIX, 7 y. existe en las callee de M4xioo 

-la luz .l'otrios qua proyeota 8U claridad hipeb6rea 
oomo el Bol polar". l. 

M4xioo tiene a veo •• terremotos ligeros, y en BU nordalca de Bit

ter-, el aator "secrib16 al~no8 renglones sobre este a.unto. No le 

falt6 tampooo .enolonar el paso del cometa de 1907, senal anunciada 

por c iertos de loe eventos de la Revolución que en un futuro oeroa_ 

DO ibaD a oaer sobre la Repdbl1oa. Para volver al terremoto, que no 

fue any eerio, dloe: 

·Lo~ dependientes .altaban el mostrador de lae tiendas 
• iban a arrodillarse en medio de la oalle. Los Juga_ 
doree ee &8oaabaa • 1a8 puertas de Iturbids OOD 108 t. 
C08 en las manoe. Un esoribano bajó las esoaleras de
BU o ••• en aanga. de oamisa. Aquella aoartonada "lady 
yaukee" ae tend16 boca abaja aobre el piso. Todos in
terrogaban los edificios oscilantes con miradas de pa
vor, oomo el n'ufrage, aacudido por las olas, interro
ga el oecuro seno de los mares". 2 . 

ED Puebla, este autor asisti6 UD día a una fiesta en el Palacio del 

!~eoutiyo de la ciudad¡ había banqueta, disoursos, serenatas por la 

noche, Tt para coronar 1& rieeta, los fusgos artificiales tan apre_ 

01ados por loe .extoRnoe. 

·Sube el oohete vestido de máscara, 
oon cerrado, eetreoho domin6 de lu-
to, 1 ouando ya no podemos aloanEa~ 
le, quítase el antif's, lanza un 
grito bur16n, y para -'B morar se de 
DDBotroB, el eep14ndido, el loco,el 
príncipe aagn!rico eacude BU eecar-
oela y deja oaer piedras precio sas 
que DO lle~ a Busetrae .anos, ya 
tendidas 7 abierta •• porque se pi ~ rden ju 
juguetonae, en el aire". 3. 

l. Manuel Gatiérrez Ni3era, Cuentos color de Humo, 
2. Obra oit., p. 290. 
3. Obra oit., p. 326. 
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Jos• L•pez Portillo 1 Rejas naci' en Guadal.ajara (1850-1923). Licenciad• 

en clerecho, de cul. tura erucli ta y vasta, fu& catedra{tico de literatura, 

viaj6 por Europa 1 el Oriente, escribi6 en revistas y ejerci6 su talento 

de escritor en la poee:!a, la novela y el cuento. Representa a la escuela 

realista, que encontraremos más tarde en la novela de la Revoluci6n. SUs 

personajes con sus sentimientos humanos, tienen voluntad propia y ambi

ciones naturales; destacan en un ambiente real. Con su 16gica de juris

ta distinguido, su sentido est~tico de los val.ores humanos, nos presenta 

una literatura sana y armoniosa. "La Parcela", novela, es el punto de par 

tida de un costumbrismo rural que va a desarrollarse con m!s realismo en 

el siglo :xx. 

"La Herma de su Zapato", cuento escrito con mano maestra, nos M una 

ojeada pintoresca sobre la mentalidad lugarefla mexicana. La acci6n se de!, 

arrolla en una aldea pobre y casi desierta. Zaulán, que entre semana tie

ne una actividad reducida y sin br:!o. Pero los d!as de fiesta y los do

mill8os, el mercado se anima, y de repente todo cambia; las noticias de la 

semana se comentan, las mercanc:!as variadas se exhiben en montones artis

ticos. Como un aguafiestas entra en escena Patricio, mala persona. 

"Pero aquel tierno mancebo que inspiraba inter'a 
por los rasgos de su exterior, era mozoJerver
tido, vicioso y corrputo, que desde su s tem
prana edad habia dado quince y ray a loa m&s 
atrevidos, desvergonzados y libertinos de Zaulán 
y de las rancherías inaediatas" • 

Cuando se embriagaba cosa que hac!a frecuentell8nte, se volvía una fiera 

tuera de censura, y asustaba a la muchedumbre dominical: 

Buscaba riflas y, conduciendo au caballo como un rel4apago a trav'e de los 

caminos 1rre¡u1ares y estrechos, espantaba a los mercaderes, sin pisar las 

mercanc:!as. 

1.- Jos' Portillo y Rojas, "La Horma de su Zapato•, B. o. de Montellano. 

Antoloda de guentga muipfPos, P• 39 



"El moro", a pesar de la excitaci6• 1 de la rapidez 
de sus moTimientoe, sabía poner las pequeflas 1 re
dondas pezuñas en los intersticios que había por 
aquellos lugares, con tal premura y preoiei6n que 
parecía maravilloso". l 
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Este cuento escrito con viveza y pintoresco, ea, a mi parecer, un exce

lente ejemplo de estilo y de exactitud descriptiva de costuabree. 

Cuando Patricio, continuando su carrera en el pueblo, ve a Serafina, 

la bonita institutriz, le da por raptarla y la persigue hasta dentro 

de la iglesia. su padre, advertido del eecM.dalo, viene y corrige a su 

hijo, sin que este trate de defenderse. 

"Y el viejo, trémulo y encorvado, eali6 del te.llplo 
llevando por la mano a eu terrible hijo sumiso y 
con los ojos clavados en el sueloª. 2 

El alcalde, que había venido para arrestar a Patricio, ee queda satis

fecho de la autoridad y severidad del padre; el cura, piensa que ne ea 

tan malo porque sabe honrar a su padre, y Serafina se da cuenta que no 

es tan feo como parece. 

José L6pez Portillo y Rojas, con observaci6n sagaz y fina, describe a 

sus contemporM.eos con una ironía ligera. 

"Doña Casta de Alba era, a pesar de apacibilísimo nombre 
mujer de más de tres bemoles por la naturaleza especial. 
de su belleza que nada tenía que ver con la tenuidad y 
la transparencia de la luz matutina. Y aunque fuese fea, 
sino por lo contrario, harto bonita: s6lo que sus gra
cias y hechizos enteramente terrestres, contrastaban 
con su nombre, que parecía programa de idealismo o in
corporeidad" J. 

José María Roa Bárcena (1828- 1908) naci6 en Jalapa, en el Estado de 

Veracruz. Miembro del partido conservador, publio6 sus cuentos en el 

l.- José L6pez Portillo y Rojas, Cuentos Kexicanoe, p. 58 
2.- Obra Cit., p. 58 
J.- Obra cit., p. 245 
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Y aqu! UJl ejemplo de cos"tullbrisme en la descripcidn de don Canuto Bo

badilla propietario de UD& hacienda. 

• ••• apareoi' en el umbral dt la puerta del estudio, 
sombrero en mano, camisa y polvero limpios, la sonrisa 
de la jovialidad en los labios y el comedimiento de la 
urbanidad en todos los ademanes, dando •santos y feli
ces días", un honrad!simo hacendado del rumbo de Chal
ma, llamado don Canuto Bobadilla, que habia venido a 
Mlxico a pasar Todos Santos y muertos, y que a titulo 
de pariente de una cufiada de la difunta esposa del li
cenciado, no había creiio compatible con la observa
citSn de las reglas de buena crianza en que fué 0%1.ado, 
regresar a sus pininos sin hacer una visita a Retorti
llo: " 1 

El cuento :m!s conocido de Jos~ Maria Roa B!roenas es "Lanchitas", escri

to con calor de imaginaci,n, estilo avispado y la ironia sutil de un es

píritu observa&or afina.do y erudito. Ell. sus relatos tambiln hace menci6n 

a los juegos de ~om.etas, con excelente estilo. 

Sobre el apeie que se 416 al peraoDaje central del cuento "Lanohitas", 

cuyo verdadero nombre era el Padre "Lanzas", explica 

"Y como por algdn defecto de la organizaci&n de su 
lengua, daba a la "t• y a la "cª en ciertos casos, 
el sonido de la •ch•, convinieron sus amigos y co
nocidos en llamarle Lanchitas", a ciencia y pacien
cia suya;" 2 

Luis G. Urbina, nac1' en la capital de Mb:ioo en 1868 y murió en Madrid 

en 1934. Tuvo una nifiez y una adolescencia pobres. 

Su estilo es elegante, emplea un vocabulario variado e inserta mexi-

caniemos. 

l.- Jos& Mancieidor, Cuentos Mexicanos del Siglo XIX, p. 606 
2.- Obra cit., P• 608. 



-El oaser'D aquel que hab1t' haoe siete aftoe y que 
tu oonociste, era una ·~pa· ••• Tenía sus verioue 
t08, sus esoondites, sua sscaleras secretas, BUS = 
pasillos que semejaban encrucijadas, Bue corredo-
res que en pleno Me. daban la imprse16n de oata--
cUJ:lbas, y des pués de todo , BU patio de claw:. tr:;. en 
ruinas, oon arcadas severas, oolumnas de fustes --
8usalltrado8 y oraoeos, cornieae de parásitas, y 
una fuente 8eoa en el oentro, junto a la cual un -
árbol, de tronco arrugado, abría su gran oopa de -
un verde tan fresco y jugoso, que pareoía lmpoel-
bls que en tierra tan trids pudieran haoer tal ma
raTilla lss ra!oee. 

Empez6 a esoribir en 108 per16d1ooB ouando todavía cursaba en la Es-
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ouela Primaria Superior. Como muohos de eUB contemporáneos escritores, 

hizo an&odotas orítioas, reflexiones de teatro en variae reviet ae co

mo "Revista Azul", y el "Imparcial", estilo de buen literato y sobrio. 

Describe un teatro de barrio, verdadera barraca, hecha de palos vie-

30s, oon sillae patizambas. El auditorio eat' compuesto de rufianee en 

las ~rimerae rilas. de burgueses curoio en loe palcoo, y arriba gestic~ 

la el populacho rui doso, agitada, el "moequete". En cuanto al Carnaval, 

e.tá de ~uerdo con otroe cronistas. "El morto il Carnaval", eue trajea 

de sedas baratas en oolores taleoe y brillantes no eegaBan más a nadie, 

no invitan a la fantasía, al sueRo alegra, a la risa fácil y juguetona. 

Las diversionee de las tardes de domiegos Bon las corridas de t oros en 

el pueblo bajo "un sol maligno, de graoia canallesoa"; las carreras. 

fiestas matinales. son parte integrante de la vida de la mejor soci edad 

de la ciudad. 

Las fiestas patridticas ocupan un lugar bastante importante en l as cr6-

nicas de Luia G. Urbina. El 15 de Septiembre. 

1. LUIs G. urbina. Cuentos Vividos y Cr6n1cae Soñadae, p.6 



7. 
·rlno ~n proo8s16n oírloa la campaf1a de la lndependen 
cia, enguirnaldada de rosBs, seguida de un corte3o -
de magnates; cruz6 la oiudad al. capAs de una marcha 
her6ioa, oompuesta expre.amente por e11a1 asoendí' -
u:t. la muohedUlD.bre, baeta 00100ars8 sobre el balc6n 
oentral del Palaoio, :tul aaludada oon dianas "1 41s
cursos, curouída por la noohe, de un esplendoroso -
círoulo de tuego, oop1ada en los per1641coB, oon lu
"30 de pormenores, cantada por Juan A. Mateos, oortej.!. 
da por 108 principales hombree de Estado·. l. 

Las colonias extranjeras, celebraban tambi4n BUS fiestas naoionales. 

El 4 de juliO, fiesta de la Independenoia de la oolonia Amerioana, se 

oelebraba. 

~Con derroche de trofeos y de adornos, y oon hurras, 
vitores y expansiones de marcado gusto ssj6n". 2. 

Las calles de Plateros y San Pranciaoo, tonaban es te día por algunas 

horas el aspecto de una avenida neoyorkina. 

Pocos días después Tiene el 14 de Julio, fiesta nacional celebrada 

por la colonia francesa. 

"IOh, le roi a1amuae. Porque el pueblo franc&s ea el 
rey de la a1egríaH• 3 

El X4xico de 1905, con sus aTenidas iluminadas oon luz el4ctrica, K! 

%ico, belleza criella, tenía un aspeoto "un tanto arcaioo y ex6tioo·, 

con SUB caeas de dOB o treB pisos, SUB muros grises, sus fachadas e~ 

panolas 

Wmuchas ventanas todaTia oon las fuertes rejas, por 
laa que suelen asomar ramas de albahaca y pOllpOMS 
de claveles; y aquí y all', azoteaa y corniaae, -
erizadas de almenas tras de las cualea, 'oocientos 
aftas ha, se escondían las bocazas "negras de loa 
arcabuces, todo ello, no destruido a1hi y conaerTBIl 
do la amable y melAnco11cs huella de las cosas que 
pasan, psouliariza a estra metr'poli, que en fondo 
del valle mira su acul oerco de montaftaa recortar
se en zafir di4fano del cielo". 322 

r:I.ü1a G. ttrblñ8:. Cuentos Vivid.os y cr6ntoaa 3oftadaB.a p.232 
2. Obre .1t ••• 233-
3. lb d., p. 233 
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Algunos de loe barrios de M'xico han conservado costumbres, como-

"La Guerra de San Juan", guerra de loa muchachos, que forman su -

ej~rcito, su caballería, armados de palos, cascos de cartdn, gue

rra de liliputenses que tienen por p'dblico las fam.iL.aa que se --

asoman a los balcones 

"IAh, "Guerra de San Juan", aí'ieja costvmbre popular, 
reto de la muchachería de los barrios, c6mo te --
criaste y te conservaste desde los viejos tiernnos
coloniales, para practicar un embrionaric. ~- c6mico 
"imperialismo" de nuestras plebes y mantener vivos 
odios y rencillas de plazuela a plazuela, de ba-~ 
rrio a barrio, de santo a santo, de parroquia a -
parroquia". 2 

2. Obra oit., p. 180 
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Juan 48 Dios Peza, (1852-1910), poeta de 10B niftos, patr16tlco, muy 

le!io durante el siglo pasado, deaempe~& cargos administrativos y-

diplomáticos .. En BU cuento "Prisioneros Me:ricsnoa" nos dA; algunas 

reflexiones, un poco amargss pero verdaderas, sobre el comportamle~ 

to de las tropas francesas con sus prisioneros . Oficiales mexicanos 

fueron desterrados a Francia. Muchos tuvieron que caminar a pie des 

de M~xieo hasta Veracruz, y en el buqueque l SG l levaba lejos de eu 

patria comieron 

"galletas agusanadas , restos de las que se fabricaron 
p~a la guerra de Crimea ••• " l. 

Zn francia, er.v i adoB en na.ras ! oblacionefl en medio de la indiferen

cia ~eneral , subsi stieron difícilmente, y loa que r ehusaron ante Na-

poHio:: !II B prestar juramento de fidel i dad al. gobierno de l.laximilia-

no, t\ll "(..:: de~e.d.08 sin socorro 1 expuestos a. la pobreza . Un grupo de 

prieioneT}S pasé a vivir a San Sebast!an de Gul~zcoa, Espafta, donde 

pudieron permanecer durante e.l.g 'dn tien:po, gracias B. la oomprensi6n 

de un arist6(~ rata quien a.cept6 tenerloa CO::ll.O albai'.11 es del castillo 

hasta que hubjesen reunido bastante dinero para regrcs~ a su patria. 

Dejaron una inscripción con sus nombres y la fecha de los trabajos, 

afio de 1864, en una de las paredes del Castillo de la b:ota . 

En el afta de 1864 llegaron a M~x!co por el puerto de Veracruz el Em

perador Maximiliano 1 SU ea posa Carlota, emperadores en virtud de un 

plebiscito del pueblO mexicano. ~ 1861, una coalici6n formada por 

Inglaterra, Francia y Eapafta, mand6 buques a Veracruz. Unos veni¡m a 

reclamar diur., '1 otro, Napolt$on III, mediator-conci liadol' , en bu:)

ea de gloria y de publicidad. Las fuerzas francesas avanzaron sin 

dif1 cul t ad hasta Orizaba, pero fueron derrotadas el 5 de Mayo de 1862 

en Puebla . 

BuIlsr080S voluntarios se habían juntado a las tropas francesas, 



Llegaron a ..Sxioo, 7 poco despu's Jfa.xilliliano, se encontr6 converti

do en Emperador de K~xico. Su ••fuerzo, con ideas monárquicas demo

cráticas, por establecer un gobierno que conciliara los diferentes 

partidos, no tuvo 'zito. Cuando las tropas francesas se hubieron re

tirado por erten de Napoléon III, ya no muy interesado en este leja

no asunto, Maxi:miliano ante la amenaza de las tropas de Juárez, ahora 

decididas 7 organizadas, en el Norte del país, se enfrentó a su adver 

sario en Quer4taro, donde fue capturado y fucilado en 1867. En Méxi

co, la ocupaci6n francesa no fue tomada trágicamente. Había tertulias 

elegantes en salones lujosamente decorados, conversaciones mundanas, 

flirteos mexicano-franceses. Era la ~poca de los bailes soberbios 

con luz y ~e luz, de perfumes y mtfsica. Las danzas de boga eran 

los Valses de Strauss, las polkas, la danza cubana "baile de bayade

ra, que acaba por descomponer en curvas seryenteantea los contornos 

de la :mijer" .l. 

En el patio deJ ~af2 ~--~~1;í1eri se servían refrescos, helados, ajenjo, 

En -: ~ :;e &.t.1-0 Nacional, las noches de gran premiare tenían un ptfblico 

elegantísimo y encantador de dandies y sefioritas de la mayor sociedad. 

Rafael Delgado, costumbrista de talento, y a quien vamos a estudiar 

un poco ~a adelante, esor1bi6 algunos renglones sobre los infortu

nados monarcas de la casa de Hapbeburgo. Asistieron por lo menos 

u:aa vez a la misa del Colegio de Santa María de Guadalupe 

•meses antes, el mismo sitio vio a los Monarcas en todo 
el esplendor de su alta dignidad. Una legi6n de corte
sanos llenaba el templo; Diplomáticos, políticos, gran
des damas, chambelanes, soldados de diversas naciones, 
ujieres, pajes y alabarderos rodeaban a los Soberanos, '1 con el tais6n al cuello, ella, cefiida la sien con la 
imperial corona. 

l. Justo Sierra. Cuentos Románticos. p. 63 



"Elato:aoee, aol.alllaciones, :mdsioas, vítores, entusiasmo, 
delirio, adoraci&n •••• 
Ahora, silencio, indiferencia, sol~dad ••• 
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La obscuridad del templo oprilll!a al coraz6n; algo ldp
bre T fatal flotaba en las tinieblas". l 

Don Victoriano Salado Alvarez naoi6 en 1867 en el estado de Jalis-

co. Licenciado en derecho en la universidad de Guada1ajara T jues 

en esta ciudad, colabora -'s tarde en "El Iaparoial", de •'xico T 

otros peri6dicos. Desempefi6 cargos diplomáticos en Washington T 

en pa!ses de la América Latina. Muri6 en 1931. Hombre de letras, 

conversador hábil y brillante, m.ordaz y lúcido, nos ha dejado algu

nos cuadros oontemporáDeoa intereaantea. 

De la 4poca que siguid a la intervenci6n francesa de 1861-1864, hace 

relatos en varios cuentos: ana 1ntrevenoi6n desventurada e indtil en 

un pueblo, y Ull8. representaci6n teatral contada con hlllllor burl6n. En 

el teatro Hidalgo de M4xico, en el afio 1867, se represent6 lUl8. obra 

intitulada "El cinco de Mayo en Puebla", cupo tema era un dilema de 

amor y un relato del combate. En una escena, el hel'Ballo de la J11D.cha

cha mexicana, enamorada de un soldado francés, fue golpeado a muerte 

por éste, despu4s de gran discusi&n. 

"El pdblico no pudo tolerar aquéllo T e:m.pez6 a gritar 
contra el desafuero y la mentira de que un francés 
pudiera matar a un méxicano. 
"Don Albino Palacios, empresario del teatro, quiso 
callllar al pdblico T luego que logr6 hacerse oír expli 
c6 que aquello no val!a la pena, porque en otras eaci' 
nas los mexicanos mataban miles de franceses ••• Se -
levant6 de su platea el senor Licenciado (barba corri 
da, sombrero galoneado, camisa roja, pantalones de -
chivo, gran pistola de Colt al cinto) y sentencio des
de su tribuna: 
"Es verdad lo que dioe el sefior Palaoioa: en efecto 

l. Rafael Delga.do, Cuentos y Notas. p. 199 



franceses mueren después como moscas; pero no sería 
ejemplar ni convincente que un mexicano resultara 
muerto por un francés. Por lo cual "vistos y resul
tando, falló en artículo "que el mexicano mate al 
francés". 
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No hubiera quedado ~s a los infelices actores que improvisar el 

resto del drama, pero el pdblico (1), calmado por esta demostración 

de patriotismo, se estimó satisfecho, y la obra se desarrolló oomo 

si no hubiera sux·gido ningifo incidente; el francés resuoi tado, con

tinuó su papel. 

Hay otros comentarios de este autor sobre las fiestas de pueblo, don

de se cantaban "valonas o justicias", se jugaba a los albures, la rule 

ta, el "carcamán,se vendían platillos fritos del país, y siempre rei

naba una gran alegría. Describe el día de "la perfecta casada", lle

no de tareas diversas y numerosas: después de haber despertado a los 

criados y criadas, pr,:side las faenas mdltiples de la casa, que nos 

describe con brío Salado Alvarez. il fin del día, en el "cuarto de 

la pla~cha", se reza el rosario y se lee al.glin libro piadoso, como 

"la familia rc)gulada", "los gritos del infierno", y "en-tiempo de con

fesión", el f8.liioso y nunca bastante alabado Padre Jaán, terror de 

•uestras abuelas, hacía el gasto en aquellas horas". (2) 

AnGel Ef'rén de Campo y Valle, nació en la ciudad de México en 1868, 

y murió víctima del tifo en 1908. Pertenecía a una familia de la 

clase media. Sabe describir con minuciosidad detalles de la vida 

diaria, con sentimiento tierno y compasivo. De la escuela realista 

toma a veces el tono crudo, pero en general es melancólico, desilu

sionado. Describe por lo general personas y ambientes medianos, po

bres, mezquinos. Conocemos su infancia a través de las desoripcio-

l. Victoriano Salado Alvarez, Cuentos y Narraciones. p: 253 
2. Obra citada, p. 37. 
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nes de la entrega de prem1oe a fin del año escolar, fiestas a las 

cuales asistían. 

"las familias sin que nadie se moviese: sefioras de ena
guas ruidosas y rebozo nuevo, papás de fieltro o sombre 
ro anoho, con ruidosos zapatos y que cruzaban sobre la
barriga las manos o se acariciaban las rodillas, niñas 
de profusos rizos y vestidos de lana ••• " l. 

En la Escuela Nacional Preparatoria fue alumno del maestro Ignaoi~ 

Altamirano. Empezó sus estudios de medicina,· pero tuvo que encar-

garse de sus hermanos menores a la muerte de su madre. 

Angel Ef~n dal.Campo y Valle nos da un croquis minucioso de hechos, 

de gentes, an'lisis exactos que son verdaderas disecciones del alma 

del pueblo, hechas por hábil cirujano. Su realismo científico lo 

hace elegir temas de la vida diaria a veces prosaicos, pero con sen

timiento humano. Cuando iba a la escuela de Medicina, aguardaba mu

cho tiempo con los dema'.s estudiantes en "una angosta escalerilla", 

sobre la cual se abr:!a la puerta de la "cátedra". 

Era temprano en la tarde y los estudiantes sofiolientos contestaban 

la lista con una voz perezosa. El "pel6n" que ten:!a a su cargo las 

peores faenas, llesr.ba con una mula de cargador sobre la cual van:!a 

el cadáver cubierto con harapos mojados. 

"¡Todo es costum.brel Después de abrumadoras repugnancias 
hundiremos el bisturí en una aponeurosis, removeremos el 
intestlno delgado, acariciaremos el hígado y diseoai."9111.81!1 
aomo si tal cosa las fibras de un coraz6n que ño es en 
ese momento sino un mdsculo que se pone a cocer para es
tudiarlo mejor, como el cerebro se endurece en agua aci
dulada y las arterias se inyectan con yeso para seguir 
mejor su tortuoso camino a través de los órganos". 2. 

l.Angel del Campo, Cosas Vistas y Cartones. p; 13 
2.0bra citada. p. 190. 
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En los barrios desgraciados hay dramas, como la vida dif:!cil de la 

corista con su media docena de muchachos malcriados, el circo po

bre con· sus nifios contorsionistas t:!sicos. Barrios lejanos, donde 

no se paran los tranv:!as, donde sus habitantes conocen muy poco los 

suburbios y el centro 

"El tendero, un asturiano locuaz, el cura, un indio ta
citurno rapado a peine, y el dueño de la botica, eran 
ah! como tipos exóticos de belleza humana. Cuenta que 
aquellas gentes eran un acontecimiento emprender un ver 
dadero viaje por el centro, pues, artesanos en su mayo= 

r:!a, trabajaban para las escasas neoesida~es del vecin 
dario. l. 

Nació Rafael Delgado en la ciudad de Córdoba, Estaao de Veracruz, 

en 1853. Entró en e¡ Colegio Nacional de Orizaba, donde hizo sus 

estudios preparatorios. Cultivó la literatura d~tica; se con

sagró al estudio del teatro griego, latino, italiano, francés. Dio 

dos obras al teatro, una en prose. "La Caja de Dulces", la otra en 

verso "Una Taza de Te". Obtuvo premios en Juegos Florales. 

sus cuentos están cincelados con sensitilidad de artista y la sobrie

dad de una mentP. íntegra y sentillental, con observación rigurosa. Es 

rea.lista, sin amargura, aunque dice lUe sus cuentos son el produc-t;o 

de horas nubladas y d:!as de tristeza. Su costumbrismo detallado y 

pintoresco nos presenta tipos determinados de la provincia mexicana; 

por ejemplo el "caballerango", que desarrolla un papel importante en 

la servidumbre, es respetado por todos los criados porque tienen le. 

confianza de su amo; hace mandatos importantes, entrega misivas con

fidenciales a su propio destinatario, remite o cobra dinero, sale de 

paseo o al circo con los nifios; está presente a toda hora del día. Pe

ro nos dice Rafael Delgado, el caballerango más típico es el que tiene 

C Vist; s y Cartones, P. 278 l. -Angel del Campo, ~o~sa~e2.-!.±.:~~ª::::::.~-&...-::;.;:.;;...;;.;o.-..__.._ 
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un amo joven y soltero y puede recibir sus oonfideDGias. Este oa

ballerango 

"es calavera, coleador y charro en toda la extensi6n 
de la palabra, enamorado y valent6n". l. 

Otro personaje importante de la servidumbre, e igual al otro, es la 

"gata", encargada de los niños de la casa y su buena marcha. Es lin

dita y provocativa; viste de lana con adornos de seda. Su saco lla

mado "mat"inée" está adornado con 1ln pafiuelito multicolor, sus cabe

llos rizados "prestan a su fresco rostro un aspecto de refinada dis-

tinci6n 11
• 

Consagra varias páginas a describir la fiesta popular del domingo en 

la tarde, la corrida de toros, con su multitud pintoresca y alegre, 

que saluda a amigos escondidos en la marea de cabezas cubiertas de 

sombreros de fieltro o de palma. Es el atardecer, el calor del día 

disminuye y el sol baña la plaza de to1'0s con sus rayos oblicuos. 

El regidor da la señal, el clarín suena y la muchedumbre clama -¡ 

¡¡¡Torooooo ••• l Desde entonces, con gritos diversos, va a partici

par en el espectáculo, manifestando su admiraoi6n, su disgusto, su 

desprecio. El señor Regidor debe tener en cuenta estas exclamacio

nes, hasta cierto punto, ya que se trRta de lo que se llamaba "toro 

de la plebe", o "el toro del pueblo". En los grupos que se forman 

a la salida de la plaza se reconocen algunos personajes de la clase 

alta, norteamericanos asustados, y el pueblo satisfecho, charlador, 

con sus obreros, pollitas monas, españoles entusiastas. 

Describe la vida provinciana con exactitud y afecto. En la novela 

romántica "Angelina" tre trata de una ciudad provinciana que bautiz6 

l. Rafael Delgado. Cuentos y Notas, ~· 59. 
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como "Villaverde", donde el autor sinti6 un amor puro y tierno por 

Juana, como se llama la heroina en la novela. 

"Era alta, esbelt!sima y arrogante; hab!a en ella esa 
externa y encantadora debilidad de las personas sensi
bles y delicadas que reside en todo el cuerpo y que se 
revela en todos los movinuentos. Su rostro era de lo 
más distinguido. Pálida, con paHdeces de azucena, 
aquella carita fina y dulce se hacía casi llftrm6rea por 
el contraste que producían en ella el negro de los ca
bellos y lo espeso de l a s cejas. l. 

Villaverde, ciudad provinciana del Estado de Veracruz , tiene ocho 

mil habitantes¡ su clima es temp lado, con e,3 t aciones de lluvia y de 

primavera, con brumas de nov "'..embre. Sus babitante s son melancólicos, 

cas i de una inmovilidad de yied1·a. "::·odas las virtudes se practivan 

con a s iduidad, pero revesti ó.2.s de un velo de tristeza. La falta de 

expontaneidad, de confianza hacia el extranjero , mata el afán de la 

novedad. As! la provincia, aletargada vive de una manera rutinaria. 

Se repite de boca en boca las pocEs noticia[ :].Ue llegan a su alcance, 

y los pequeños hechos sobresaliente s toll!Rn el aspecto de verdadero 

escándalo. Se habla de política en un murmullo y se reza con cona-

tancia, La pobreza es aqu! decente, porque se trabaja poco; las e~ 

presas loca.les no dan oca11i6n de mucho movimiento y tampoco necesi

tan emplear gran número de hombres. Las haciendas instaladas en los 

~lrededores de Villaverde son los verdaderos lugares de actividad y 

de prosperidad. 

Este retrato que nos hace Rafael Delgado de la vida provinciana 

data de los años 1860-1880. El maestro de escuela, en su pequeña 

sala de estudio, no ha cambiado en estos velnticinco aflos de enseñan-

za. Escribe con plumas de ave y, sobre los mismos mapas, ha ula en 

tono descriptivo de las maravillas de las demás provincias y de la 

l. Angelina, Rafael Delgado. p. 31. 
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geografía extraña de países y continentes de nombres exóticos. El. 

autor, joven que a fuerza de sacrificios por parte de sus tía.s, ha 

logrado estudiar en la capital del Estado, vuelve a su pueblo natal 

para quedarse, y sostener a sus parientes. Un empleo de escribien

te está vacante, pobrE oficio aquél, dessmpeñado en una pieza tris-

te, sentado a una mesita "cubierta con un tapete de bayeta ve~·de" y 

siempre bajo el mando de un abogado de carácter mezquino y sin bon-

dad. 

A veces la ciudad sale de su apatía pa.ra los días de fiesta. Estas 

se desarrollan con más colorido en los barrios viejos. :rm suf; ca-

lles estrechas se han instalado vendedores de bizcochos, de cacahua-

tes, de "tepacl:.e" y de dulces. Los refrescos van desde helado hasta 

el licor de aguardiente. 1'n grandes cazuelas se cuece el mole, y su 

aroma se extiende por el pueblo; hay mucha animaci6n con los gritos 

de los vendedores, de los chiquillos más interesados por la venida 

de los curiosos que por la fiesta misma 

"En los jacalea huele a copal quema.do, y de l~ calle 
a la puerta de las cabañas un reguero de "cempax6chi
les" os guiará hasta el lugar en que está la "ofrenda" 
dedicada a las almas de los que dejaron para siem~re 
este mundo de dolor". l. 

Las tertulias diarias, que empiezan a las cinco de la tarde, pe:rte-

neaen a la vida de provincia, y son un pasatiempo interesante e in

dispensable. El abogado, el médico, y demás repr sentantes de las 

profesiones liberales y de la autoridad civil, así como eclesíasti-

coa de la ciudad, se encuentran y discuten varios asuntos genc~0nles 

y locales. Hay divergencia de opiniones, y se necesita entonces un 

l. Rafael Delgado, p. 150. Angelina. 
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espíritu t.parolal para poner de acuerdo a 108 descontentos. 

El. porvenir de l1D IIIJ.cb.aoho pObre, con cierta instrucción, DO e e muy 

brillante. Un salario a6dico, cuando no miserable. lo espera en 

una ciudad oerrada, sin &abieldo ni perspectiva. Las distracciones 

son muy reducidas: bailes, teatros, son OOS8S 08s1 deeconooldasj la 

vida 8001al es 0881 inexistente. Pero, en este desierto de monoto

nía hay al.JDas vardaderamente 8xqulei tao, de sentimientos Dobles y 

de abnegaci6n; perfUme anejo de enoajes que e8 han vuelto amari llos 

de cajones q~e abrieron nuestras abuelas. 

Amado Bervo naci6 en Tepie en 1870. FUe estudiante del Seminario de 

Zamora en M1ohoao~. Escribid BUS primeros artíoulos peri od!stlcos 

en el "Correo de la Tarde", en MazatláD. 

~ llegar a M&x1oo, entrd en el grupo "Revista Azul", e 1nlci 6 el 

modernismo en la Poesía. Radiad algdn tiempo en Baris, fue diplo

.átioo en Madrid 7 en países de la Am'rica Latina. MUrio en MOnte

video, en 1919. 

18 oonooido aobre todo oomo poeta. Versificador de una pl~st 1ca per

recta, expresa sentimientos elevados y melanodl1cos. Tambi'n es cono 

oi40 oomo cuentista y cronista, su prosa es ligera, h~oríatica y re 

tle~ •• ensibilidad. 

Sua "P'o.egos Fatuos 7 Pimientos Dulces" perteneceD 8 las ordaieas hu

.orfsti cas de 108 anos 1895 a 1898 del diario "El Nacional" . Son cri_ 

ticas r'ciles 7 agradables sobre la moda, la vida mundana de la ciu

dad, los pequeBos defectos de sus contemporáneos, los caloa entre li

teratos, los modismos en boga, la vanidad, las supersticiones, la 

e-anoipaoi6n de la mu3er, etc •• • 



., 
.ervo hace tambl~n algunos comentarios sobre el oa~cter sonador 

del mexicano. Dice que los latinos e8 expr esan con gran facilidad 

en versos, ajerolcl0 comdn Bn UDa olase de oomposioiÓn 1 de litera_ 

tura latina. 

Por lo que toca al norteamerioano, "lo primero a que prooede cuando 

sabe escribir, 8S a haoer ndmero", su eep!~itu práotioo 88 halla en 

la fÓrmula .uy moderna del ntime le money·. El f1'8n040, sI "no te

nía UD cierto aaorol11o a lo ex6t1co, ignorar4 o&sl todo de lo que 

queda fuera de ~ranola. 

El autor muestra eu &entlm1ento humano, tierno y perspicaz, cuando 

habla de los chiquillos limosneros que imploran al transsdnte apre

surado alguna monedi t a. Estos niaos "mostrando la piel por loe olen 

Oj08 de lo s harapos que traeD" eabeD conmover al más reoaloitrante 

peatón, con sus aoentos dolorosos ! -m1 jefeoito, UD oenta.1to para 

ud panec1tooo ••• " 

Habla de la olase media, -la ilus trada, la generosa, la prolífioa 

en bombres notables y mujeres beroicas-, CaD bijas bonitas y ambi

cios8s. En los paseos por las avsnidas qus freouentan la gente ele

gante, ellas respiran una atm6sfera de lujo y de bienestar, y eeto 

exalta su 1l118ginacidD¡ quieren oamb1ar su tra~e de lana por otros 

de aeda con SUB suaves "fruf'ru". Loa domingos van oon SUB padree 

a una excursi6n por los alrededores de la oiudad o . por la tarde, 

a l circo. Quieren tomar lecciones de piano, conocer a una buena mo

dista para no tener vestidos "cursi" y ante todo, temen el ridículo. 

Esperan un matrimonio ventajoso 1 desdefian al muchacho trabajador 1 

medi oore • 

Hay oríticas lige ras sobre tipos deterDdnados de la aociedad. 



8' 
Por ej-.plo el "8nob" mexicano va al JookeT Club pera Ber visto 7 

reconocido como miembro aotivo de éste . Aparece tambt4n el provln-

ciano que, en la Opera ncalzarse el guante y las polainas", hace 

contrapartida al "snob". El "bohemio·, que nunoa se peins, 00 .. de 

vez en ouando lo eS8001al para sobrevivir. Además, oritioa • hombres, 

~omo el pianista que escribid el retornelo qua todos tararean, el a~ 

qui ~ ecto ultramoderno, el diputado con 8US discursos ampulosos, el d~ 

portiste que gsnó la dI tima carrera a p1e, en bicicleta 1 en CObh8, 

y da o los "maestros" título tan universalmente usado. ~Boy hay ma

a stros dulceros, maestros zapateros, maestroa sastres y maestros tlo-

Pero 8a universal este uso de palab.ras grandiloouentes 

pfl!'ll. des1gnar a nuestros directores art::!stlcos, l1terarioe, político e 

e tc .•• En París . la ~labra en boga es "esvant". El que desoubre el 

lcn~~eje d8 los monos, el que escribe un tTatado filos6fico sin pies 

ni cabeza. el que enuncia una. teoría calva, etc • •• es un " savant" •. 

¿Y qué decir del vocabulario que oambia oomo los sombreros, loa tra

jee, ese corriente cursi que hace ado~tar palabras inglesas, italia

nas, francesae, y transforma el término "Mona" en "graciosa? 

_"Qud ~ona es esa muchachd~ d10e uno. 

-"Moníslma". contesta el otro 

- "Remoníslma", afiade un tarcero. 118. 

Ee la dpoca de los sombreros imposiblee, enormes, adornados de t1ore., 

plumas, frutas , que obliJaron a ciertos ~ropletariOs de cafda o res

taurantes a ensanchar sus pusrtas. En cuanto a la posibilidad de yer 

una representación de teatro detrde de sstos sOlllbreros, es Hjor re-

nunciar. 

El Frao. que se llsva en tan rarae ooaslonea en 1& vida rutinaria del 

burgu~e aedi&?o, ee, ein .mbarse, el suefto de más de UD .odesto em

¡¡¡a~·o.F~·e~"'u.bos 1 ~i.:11 :_ 8ntos Dulces. !l. n3. 
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pleado, cuando finalmente, va al estreno de la 6pera despuáe de rumo_ 

rosos meeee de pagar a ~lazo 8 el imposible traje, se da cuent a de que 

ya BU corte está pasado de moda, y de que la mayoría e8 viate de lev1 

ta. 

Al final del siglo XIX, la emanclpao16n de la mujer e stal16 oomo UDS 

bombo. Se oreía que era broma, y que era nada más una idea "cuTsi", 

provisional. Los primeros intentos para emancipar 8 la mujer no fUe -

ron coronados por el áxito. Hubo dramas, inoomprensiones, Ya 8%18-

t ían las escribientes 8 máquina, las telefoni stas, las tenedoras de 

libros. Pero "ss advirtt6 que ocho días después de haber entrado en 

una oficina oinoo mujeres , una era novia del tenedor de libros , otra 

era objeto de muchas a t enciones de parte del ge r ent e, eto •• • n sn fin 

el orden sagrado de la oficina 88 veIa disturbado ~or la invasidn de 

las au~eres en UD dominio esencialmente masoulino. FUeron rechazadas 

ln ~ledad y consideradas como enemigas ••• del trabajo eerio de una 

ofioina. 

M&xioo, 4e noohe, t iene una oierta animao16n en sus avenidas ~rinoi-, 
pales. Las de PI. tero s y San Francisco tienen mucho vaivén basta la8 

ocho de la noohe. Con BUS oinoo teatros, eus tresoientos oinouenta 

mi l habitantes, 7 su gran extens16n, ~x1oo eonserTa todavía su es

peoto de "ciudad espaBols antigua" . 

Un eeoritor t odavía no ee tomado en ee rio . Es un personaje importan-

t e, que no neoesi ta trabajar para vivir. Sue sueños deben nutri rle , 

pero ál ha adquirido oon la experienoia de la vida un s sntido pr~c t! 

00 indispensable. Así, no e8 raro encontrar a un c rítico muy conoci 

do que i nstald una velería, 1 il otro en una oarllicería "que part ía 

1& oarne oon tino y e.l1n oon arte¡ casi diría con "chic". 
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JU 1niciador de la Revolución Mexicana, en 1810, fue Madero, terrate

niente en una provincia del Norte del País. El triunfo con una m:!ni-

ma tropa de rancheros en varios pueblos 

"era de pura raza española: de estatura corta, de rostro 
barbado, de ojos grandes y luminosos, frente noble, ges
to bondadoso y enérgico. Lo distinguía un trato senci
llo y afable. Su pensamiento claro, profundo, se expre
saba en frases precisas, nerviosas, rápidas". l. 

Los jefes militares de estos diez años de guerra civil fueron Villa, 

Carranza, Obreg6n, González, Zapata y otros muchos de varios medios 

sociales, quienes llegaron a ser nombrados generales y a distinguir

se de un modo u otro. Aquí el ejemplo de uno: 

•ne artillero comenzó 
en su carrera mili·tar 
dentro de poquito tiempo 
llegó' a ser un general" 2 • 

soy uno de los Dorados 
d'ese mi general Villa 
tengo diez grados ganados 
pronto seré cabecilla. 3. 

El ej,roito federal, débil en su estructura, desde el principio per

dió' soldados que se enrolaban en el ejército de los rebeldes. Los 

revolucionarios, a quienes faltaban en general conocimiento militar 

y disciplina y que formaban grupos de elementos abigarrados, vivían 

del botín de los pueblos saqueados y se pagaban sobre los bienes de 

los civiles. Los zapatistas eran partidarios de la distribuci6n de 

la tierra que el plan de .Ayala cumplió más tarde. La tradici6n popu

lar se ha expresado en los "corridos" en sus propios términos sobre 

los pereonajee que se destacaron de la masa revolucionaria. Y aqu! 

algunos versos tomados de canciones populares. 

De Madero: 

l. Jos' Vasconcelos, Breve Historia de México. 
2. Vicente T. Mendoza, El Corrido Mexicano p. 169 "del General 

Felipe Angeles". 
3o Obra cit., 9. 138. 



¡A)' qul .... ro tan hombre 
bonitos SOD sus ·8ic10n8s"! 
Kand& a loe cabeoillas 
eohsr fuera las prisiones 
¡Madre mia de Guadalupe 
LLénalo de b.ndicionee 

De Victoriano HUerta: 

Ese Victoriano Huerta 
DO 8e les vaya a olvidar, 
que debe una ouenteoita 
y la tendrá que pagar. 2 . 

Sobre Pancho Villa: 

"¡Pobre Pancho Villa ••• 
fue muy triste su destino 
morir en una emboscada 
y en la mitad del oamino. 4. 

Aquí va le despedida 
oon Oarifio verdadero, 
eetas son lae maftani ta8 
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de dOD li'rQIlolsco 1. Madero 
¡Que vivan los mexicanos! 
¡Que viva IIIfxioo sntsro! 1. 

De CarrQIlza y de Obreg6n: 

Todo fue por un IIIOmento, 
nomás un trueno se oyó 
el partido obregonista 
a Carranza derrotó. 3. 

De Emiliano Zapsta: 

.En tiempo del porfirism.o 
surgió Zapata en Moreloe 
quien luchó por los anhelos 
del pueblO y del agrarismo.5. 

Novelas eso ritas por teetigos revoluciona rios y que presentan la re-

voluci&n en eus aspecto e polítioos y campesino, y construidas oon vi

gor descritivo y lógico eOD "El Águila y la Serpiente", de Martín 

Luis Guzmán, 7 · Loe ds AbajO·, de Mariano Azuela . La8 dos valen 

por su realismo y objetividad. 

La primera e.orita en UD exoelente estilo, nos da numerOSOB retratos 

de personajes importantes de la Revolución a los que el autor conoci6 

y con quienes oonvers6 

"¡Terribles días aqu~llos. sn que lo s asesinatos 1 
108 robos eran la9 oampanadas del reloj que marca
ba el paso del tiempo! La Revoluci4n, noble espe_ 
ranza nacide cuatro aBos antes, amenazaba disolver 
se en mentira y crimen". 6. 

1. Vicente r. Alendoza, "El Corrido Mexicano" (De Madero ) p.25- 27 . 
2. Obra cit. p.31 
3. Ibid. p. 63 "De lS 9 esperanzas de la Patria por In rendición de 

Villa" • 
4. lbid. p. 67 "De la Muerte de Pancho Villa". 
S. lbid. p. "Del Agrarista". j,I . 85 
6. Jt1artin Luis Guzmán. "El Agulla y la SerpleD~.", 11. 400 . 
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En "Los de Abajo", de Mariano Azuela., (1873-1852), médico durante 

la Revoluci6n en un grupo de Francisco Villa, tenemos un cuadro au

téntico, sin exageraciones de momentos de la Revoluci6n, o más exac

tamente, de la Revoluci6n en el Sur de Zacatecas, hecha por grupos 

campesinos. 

Demetrio, jefe revolucionario, salido de la gleba, con su fuerza na

tural, su inteligencia práctica de campesino, 811 afán de la violenc:la, 

sus perspicacia, es un conjunto bruto y peli~roso como la dinamita. 

Uno puede comprenderlo, admirarlo a veces, quizá amarlo, pero uno 

se espanta al l!ensar que un hombre tal llegase al poder por su fuer

za de bulldozer, destructiva y ciega. El no posee ambici6n, pero 

hay siempre a su alrededor alguien que ve el futuro y el uso que se 

podría hacar de un hombre como él. Demetrio, jefe de familia campe

sina, estaba fusil en :mano, listo para defender y proteger a su fa

milia y a su hijo, cuando oy6 a una tro~a de Federalistas que llega

ba a caballo. Demetrio 

"alto, robusto, de fas bermeja, sin pelo de barba, vestía 
camisa y calz6n de manta, ancho sombrero de soyate y gua
raches". l. 

Forzado a huir de su asilo, a abandonar a su familia; teniendo ya 

responsabilidad de jefe rebelde, volvi6 a la sierra para reunirse 

con sus hombres que, como él, habían huído de une justicia para 

ellos implacable. Camin6 toda la noche y al llegar cerca del refu

gio, dio la sefial conocida soplando tres veces el cuerno que pendía 

a su espalda. 

En una emboscada tendida a los Federales, de la cual sali6 vencedor, 

l. Jlariano Azuela, "Los de Abajo", p. 5. 
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recibi6 una herida en la pierna y se refugid con su tropa en una al

dea miserable. J.11~, por la noche, sus hombres capturaron a Luis 

Cerva.1tes, fugitivo de los .Federales, y que ven!a a unirse con los 

Revolucionarios. Era estudiante de :Medicina y periodista. Con el 

tiempo, ~l vend~ a ser un personaje importante en el pequefio grupo 

de Demetrio. Cur6 las heridas del Jefe y le dio informaci&n acerca 

de loe eventos de la Revoluci6n en la ciudad. Demetrio decidi6 mar 

charee con sus veinte hombre• hacia el Norte, para engrandecer los 

rangos de los demlÍe grupos revolucionarios. De vez en cuando se va

l!an de un arriero o dos y obten!an informaciones interesantes, como 

que los cerros de El Grillo y la Bufa de Zaoatecas estaban ocupados 

por los .Federales, que 11111oha gente bu!a rumbo al Sur, en tren,en co-

ches, etc. 

Demetrio tom6 entonoes la decisi&n de reunirse con el general Nate

ra, y :mientras que discutía este asunto con Cervantes, le cont& c6-

mo vino a entrar en el movilliento revolucionario 

•Soy de Lim&n, allí, JDUY oerca de Ioyahus, del puro 
oaii&n de Juohipila". l. 

Bra un oampesino con casa propia, vacas y un pedacito de terreno cul

tivable. El dolliJICo oía la aisa e iba a la plaza para comprar verdu-

ras 7 todo lo que necesitaba para su casa. Iba despu4s a tomar una 

copita, pero a veces se declaraban peleas con el comisario o con sus 

auxiliares. Un día hubo un drama, y tuvo que salir del pueblo, des

pu4s de haber matado a un polio!a. Fue el destierro en la sierra. 

Bao pásd a aiohos; loe que temían venganzas personales o eran amigos 

de los rebeldes, se unieron en la lucha contra los Federales, toman-

l. Jlariano Azuela, •Los de AbaJo•, p. 42. 
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do sus fusiles y pufiales. Cuando los Federales llegaban a un pueblo 

en medio de estos campesinos miserables y atemorizados, se apodera

ban por la fuerza de víveres y de mujeres; peleaban y bebían. 

¿Y loe soldados de Demetrio, qui buscaban? El bullicio, satisfacer 

sus ideas de grandeza, ver un poco más del país, volver un día a 

su tierra ricos y respetados; seguir a un jefe en que electrizaba 

por su valor. Vivían en la sierra, rebeldes, de la cual conocían ca

da pliego, cada perfíl, y percibían cada respiro. Cuando heridos,se 

curaban como podían, se enternecían muy poco 

"De pronto, la Codorniz, que marchaba adelante, dio 
un grito: acababa de ver a los compañeros perdidos, 
pendientes de los brazos de un mezquite. Eran ellos 
Serapio y Antonio. r,os reconocieron, y Anastasio 
Montañas rez& entre dientes: -Padre auestro que es
tás en los cielos ••• Am~n- rumorearon los demás 
con la cabeza inclinada y el sombrero sobre el pe
cho". l. 

Y se fueron de repente, porque ya era tarde y muy de noch~. Hombres 

borrosos y sencillos avanzaban hacia el Norte. 

Otra novela "Tierra", de Gregorio L6pez Fuentes, da retratos de los 

días de violencia en las provincias que se habían sublevado bajo 

el mando de Zapata. 

Luis Cervantes, el extranjero erudito, venido de otro mundo, de la 

ciudad, les hacía ciertas declaraciones acerca de los Federales y 

de la leva en los pueblos. 

Un soldado le dijo: 

"Yo soy carpintero, tenía mi madre, una viejecita clavada 

lo Mariano Azuela, "Los de Abajo", p. 16. 



en su sllla por el reumatismo desde hacía diez aBoa. 
A. medianoche me saoaron de lIi oaS8 tres gendarmes i 
amanecí en el cuartel y aDocheoí a do08 leguas de mi 
pueblo". 1 

•• 

Al reY~8 que la8 tropas federales, donde muy a .snudo había deser

olones, 108 801dad08 de Villa estaban an prinoipio bien eqUipados 7 

pagados. Sus tropas se componían de elementos diversos de campesi

nos y de gente fuera de la ley. Villa, jefe temi ble, reunía más 

tropas cada di. 

"Pancho Villa, oaya alma, ~8 que de hombre, era de 
jaguar: jaguar en eso s momentos domesticado para 
nuestra obra, o para lo que oreímos ser nuestra 
obra: jaguar a qu ien, aoariciadores, pasábamos l. 
mano sobre el lomo, temblando de que DOS tirara un 
zarpazo·. 2 

Los hombres de Demetrio permanecieron en una aldea por un tiempo, y 

tbrmaron amdstadee con 108 aldeanos. Camila. joven campesina incul

ta y fea, enamorada de Cervaniee 1 apreciada por Demetrio por que 

"tiene la ligereza del cervatillo~, va a ser víctima de UD drama 

de oe'.os, oomo veremoa adelante. Cuando antea de dejar el pueblo, 

los soldados dieron un baile, en el oual "hubo mucha alegría y 88 

bebi6 muy buen mezosl". Los hombres a9 iban, las mujeres lloraban; 

una oampesina conmucha sencillez dijo a Camila: "no hay dolor que 

al alma llegue, que a 10B tres día DO se acabe". Al oompás de la 

A.l oompás de la "Adelita", 108 soldados guiados por su ~efe 7 feli-

ces de hallarse en la carretera 

~ens~nchabaD , sus pulmones como para respirar los horizon
tes dilatados, la inmensidad del cielo, el azul de la8 
montañas y el aire fresco, embalsamado de los aromas de 
la sierra. Y hacían galopar sus caballos, oomo si sn 
correr desenfrenado pretendieran posesionarse de toda la 
tierra".31 

1. Y.arieno Azuela, "LOs de AbaJo". p. 2 .... 
2 . Ma~t!n Luis Guzmán, "El Aguila y la Serpiente·, p. 54 • 
.l . Mariano Azuela, "Los de Abajc · . p. 50. 
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Caminaban a travtfa de oerroe salvajes, que se noedían sin fin. Cer-

oa de un pueblo encontraron a un anciano, que les dio infor111Boiones 

sobre el ndmero de los Federales que guardaban la poblao16n. El oo.,. 

bate con los Pederales f\le feroz. Cuando las muiioiQn•• ee termina

ron, combatieron con los puflales. Cuando no qued& ningdn federal 

vivo, los vencedores se dedicaron a desnudar los cadáveres ])&l'a to

mar la mejor ropa. Continuaron su camino, y llegando a Fresnillo, 

eran ya cien hombrea bajo el mando de Demetrio. Luis Cervantes en

contró a un ·amigo que ya parecía decepcionado ante el sesgo de loa 

acontecimientos. 

"Entusiasmo, esperanzas, ideales, alegr:!as ••• ¡Nada: 
Luego no le queda más: o se convierte usted en un 
bandido igual a ellos, o desaparece de la escena, 
eecondiándose tras las murallas de un egoismo !Jlpe
netrable y feroz". l. 

Y un poco !Me adelante afladicS, 

"La. revolución es el buraciín, y el hombre que ee entrega 
a ella no es ya el hombre, ea la miserable hoja seca 
arrebatada por el vendaval ••• " 2. 

Y la me.roba sigue, marcha de los soldados, :marcha de la Revoluoi&n. 

Hay momentos trágicos de 11&queos, de matanzas, de incendios: hay 

tambi'n relatos odmioos oomo el de la máquina de eacribir, una "óli

ver", que pasa de mano a mano oon un precio cada vez ~e bajo, hasta 

que su dltimo comprador, quien la adquiere por veinticinco centavos, 

tuvo el placer de arrojarla contra las piedras. 

"Fu.e oomo una eefl.a1: todos lo• que llevaban objetos 
pesados o aolestos comenzaron a deshacerse de apa
ratos de cristal 7 porcelana; gruesos espejos, can
delabros de lat&n, finas estatuillas, tibores 7 to
do lo redundante del "vanee" de la ~ornada quedd he 
cho afl.icoe por el oa.mino". 3. -

l. Mariano Azuela, "Los de Abajo", p. 63. 
2. Ibid. p. 63. 
3. Ibid. P• 65. 
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En Zacatecas, finalmente encontraron a Villa, quien espant6 a sus 

compa.fieros de armas con sus aeroplanos: 

"-¡Ah, los aeroplaDosl Abajo, así de cerquita, no sabe 
usted qu~ son: parecen canoas, parecen chalupas; pero 
que comienzan a subir, amigo, y es un ruidazo que lo 
aturde. Luego algo como un autom6vil que va muy recio 
••• Llega la hora de pelear, y como quien les riega 
maíz a las gallinas, allí van pulos y pulos de plomo 
pa'l enemigo.¿. Y aquello se vuelve un campo santo: 
Jllllertoa por aquí, muertos por allí, y ¡llD.ertoa por to
das partes! lé 

Estos aviones norteamericanos fueron seguramente los primeros avio

nes utilizados en la guerra en estos a.fios de la revoluci6n mexicana. 

Pero :ao todos los días se pasaban en peleas. Cuando se detenían en 

las poblaciones, los soldados empezaban a festejar en las tabernas, 

donde se servía champagne a loa oficiales, aunque lo más usual era 

tequila de Jalisco. Se contaban hazafias de guerra. 

La presencia de las mujeres revolucionarias, 

"mujeres de .tes aceitunada, ojos blanquecinos y 
dientes de marfil, con rev6lveres a la cintura, 
cananas apretada• de tiros cruzados sobre el 
pecho, grandes sombreros de palma a la cabeza".a. 

daba un am.b~ente especial a la escena, y que se hizo característico 

de la Revoluci6n. Una de estas "Adelitas" se plant6 sobre una mesa 

con toda audacia, frente aDemetrio; era la valiente "Pintada", que 

pronto se insta16 en el grupo de Demetrio y sus amigos, y·un poco 

más tarde les eJUd6 a saquar UD.a importante residencia de la ciudad. 

Jlltjeres guerreras, a veces int6111.tu, como la Pintada, ocupan un lu

gar destacado en loa escritos de la Revoluci6n. 

l. Mariano .Azuela, "Los de !bajo", p. 6'. 
2. Obra cit., p. 75. 
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El mismo d!a que la Pintada vino a incorporarse a las trepas de De

metrio .Mao!as el "gClero Margarito", 

"era un hombrecillo redondo, de bigotes retorcidos, 
ojos azules muy malignos que se le perd!e.n entre los 
carrillos y la frente cuando se re!a. Ex mesero del 
Del.mcSnico de Chihuahua, ostentaba ahora tres barras 
de latón amarillo, insigne.a de su grado en la Divi
sión del Norte". 1 

En un estilo de orador enfático expresó su admiración por Demetrio. 

Este, a consecuencia de su conducta en Zacatecas, acabó por ser nom

brado general. Los regocijos sin freno se sucedieron al festejar 

las victorias. Cervantes, personaje ambicioso, quiere agradar al 

general y le proporciona una hermosa y fresca adolescente de la mi

rada clara. En la emoción de la fiesta, se encontró ella en los 

brazos del GUero. La Pintada que se interesaba por el GUero, a la 

:maf!.ana siguiente, y sin aviso, echa a la oalle a la nif1a aturdida. 

¡Era la Revolución1 El general Mac!as empezó a tener nostalgia por 

su tierra, por sus montee; como tiene una cuenta que arreglar con 

el cacique de su pueblo, decidió irse de repente a Moyahua 

J 
"La Pintada azuzó su yegua negra y de un salto se 
puso codo a codo con Demetrio. Huy ufana, luc!a 
vestido de seda y grandes arracadas de oro; el 
azul pálido del te.¡le acentuaba el tinte aceituna-
do de su rostro y las manchas cobrizas de la ave
r!a. Perniabierta, su falda se remangaba hasta la 
rodilla y se ve!an sus medias deslavadas y con mu
chos agujeros. Llevaba revolver al pecho y una cartu 
cartuchera cruzada sobre la cabeza de la silla". 2o 

Demetrio tambi~n vest!a de gala: sombrero galoneado, 
pantalón de gamuza con botonadura de plata y chama
rra bordada de hilo de oro". 

l • .Mariano Azuela. "Los de Abajo 11
, p. 89. 

2. Obra cit. p. 88. 
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En Moyahua, las represalias no tardaron. lfacías, a quien los Fe4e

rales habían quemado su jacal, orden6 que se hiciera lo mismo con 

la oasa del oaoique. La tropa continu6 rumbo a Guadalajara, dest~ 

yendo todo en su camino. Los incidentes de la ruta se sucedieron, 

como el del prisionero del <Mero que él conducía como un oso de fe

ria. La Pintada se mostr6 más y :más caprichosa e insoportable. Su 

odio se torn6 contra Camila, la campesina, que Demetrio había recl~ 

mado a su lado. Luis Cervantes, aprovechando la sim;pat!a que ella 

le ten!a, la hab!a convencido a seguirlos. Camila, después de algu

nas l~grimas se encontr6 finalmente satisfecha de su suerte, pero la 

Pintada se consider6 ofendida y suplantada. En su rabia insult6 a 

todos, hasta que uno le dijo que estaban hartos de su presencia, y 

que lo mejor era que fuera. Entonces 

"La Pintada pas6 sus ojos en torno. Y todo fue en un 
abrir y cerrar de ojos; se inolin6, sao6 una hoja 
"aguda y brillante de entre la media y la pierna y se 
lanz6 sobre Camila. Un grito estridente y un cuerpo 
que se desploma arrojando sangre a borbotones". l. 

Demetrio furioso trat6 de haoer justicia por él miBlllo. Levant6 su 

brazo armado de un pufial, pero le falt6 el ooraz6n para terminar 

su gesto. Despidi6 a la mujer, quien se alej6 a paso lento. El 

Gf.fero, para borrar la penosa y triste impresi6n oaasa4a por la 

muerte sdbita y violenta de Camila, se transform6 en payaso; inge

ni~doae para provocar la risa de su jefe, tom6 a un pobre diablo 

por blanco : 

"El <Mero saca su pistola y comienza a disparar hacia 
los pies del sastre, que, muy gordo y muy pequefio, a 
cada tiro da un saltito.- ¿Ya ve c6mo s! sabe bailar 
los enanos?. 2. 

l. Mariano Azuela, "Los de Abajo", p. 113. 
2. Obra cit. p. 117. 
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otros retratos de la revoluoi6n, hechos aisladamente, pero lllQJ' 

bien descritos oon pinceladas vigorosas, nos dan el ambiente de es

ta época tumultuosa. En el tren abarrotado se suced!an e.oenas tr~ 

gico-o6micas; una viejecita logr6 obtener, con sus l'grimas, algu

nos billetes de estos hombres duros, mientras que ellos alegremente 

contaban sus reóuerdos de saqueos audaces. La viejecita recogía 

con Tiveza las monedas, y continuaba su lamento: -"Caballeros, un 

señor decente me ha robado mi· petaca en la estaci6n de Silao ••• • 

En Aguascalientes caminaban por sus calles llenas de soldados ocio

sos, callee encullbradas de gente que iban al garete. Algunos escu

chaban las exhortaciones de un Tendedor ambulante que mezclaba con 

sus frases de propaganda de re.medios milagrosos, una oraoi6n le!da 

de un iJl,pr.•. Uno de los compafl.eros de Demetrio oo:mprd una oraci6n 

a "Cristo Cruoii'icado, que cuidadosamente dobl6 y con gran piedad 

guard6 en el pecho". 

Lllie Cervantes se dio cuenta que la Revoluci6n se iba apagando y de

cidi6 abandonar su grupo. Pas6 a los Estados Unidos, donde termin6 

sus estudios ~dicos. En una oarta dirigida al letrado del grupo, 

Venancia, cirujano-barbero, anunci6 la muerte de algunos de aus oom

pafl.eros, el suicidio del "Guero 1116rgarito" y, sin perder de vista 

sus interesss de vida práctica, le expuso una soluci6n f~oil y que 

citjaba dinero 

"Podr!amos establecer un restaurante netamente mexicano 
apareciendo usted como el propietario y repartiéndonos 
las utilidades a fin de cada mes. Ade~e, algo relati
vo a lo que tanto nos interesa: su cambio de esfera so
cial. Yo me acuerdo que usted toda bastan~e bien la 
guitarra, y creo fácil, por medio de ais reoomendaoionea 
y de los conocimientos musicales de usted, conseguirle 
el eer admitido como miembro de la Salvation Arllq, sooie 
dad respetabil!eim.e. que le dar!a a usted mucho oa1'oterw. 
l. 

lollariano Azuela, "Loa de Abajo". P. 124. 
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Demetrio durante e•tae dltimas convulsiones de la Revoluci6n no ha 

faltado a su ideal revolucionario. Hasta el fin conducirá sus ho!! 

brea, hambrientos, ahora sin valor y listos a abandonar la lucha 

•cuando los soldados llegaron a una ranchería y se arre
molinaron oon deseeperaoidn en torno de casas y jacalee 
"ftLOioa, sin encontrar una tortilla, dura, ni un chile po 
4rido, ni unos granos de sal para ponerle a la tan abo-
ln'e014a carne de res, ellos los hermanos pacíficos, des
de sus escondites, impasibles los unos con la impasibili 
dad p~trea de los ídolos aztecas, más humanos los otros~ 
con una sórdida sonriea en sus labios untados y ayunos 
de barba, veían o6mo aquellos hombre• feroces que un mes 
antes hicieran retemblar de espanto sus míseros y apar
tados solares, ahora salían de sus chozas, donde las hor 
nillas estaban apagadas y las tinajas secas, abatidos, -
con la caída y humillados oomo perros a quienes se arro
ja de su propia casa a puntapi~s". l. 

En su camino hicieron prisioneros a algunos desertores que les anun

ciaron la derrota de Villa, el triunfo de Obreg6n en Celaya, la vio-

toria de Carranza. 

Esto era eltoque final. Demetrio volvi6 a su pueblo. Una dltima 

vez pudo abrazar a su mujer y a su hijo. Ella había envejecido du

rante loa des años de su ausencia, y el niño era incapaz de recono

cer a su padre, al que casi nunca había visto. No sabía Demetrio po:r 

qu' continuaba peleando; quiz~ nunca lo supo claramente; quiz' la Re

voluci6n fue para ~l la lucha contra el caciquismo. Murió en sus 

sierras, en una emboscada similar a la que había tendido a los Fede

rales dos afios antes. 

•y al pie de una resquebrajadur·a enorme y suntuosa 
como pórtico de vieja catedcal, Demetrio Macías con 
los ojos fijos para siempre, sigue apuntando con el 
oafi6n de su fusil". 2. 

l. Mariano Azuela •Los de Abajo". p. 
2. Obra oit. p. 126 
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Aa! pelÓ la RITOlucl6n, d •• truJando con la tuerza clega de un hura-

oin lo bueno 1 lo D.l0, La tare. -'e difícil tue la 4e la reconatruc

c16n, 1 un país neceaita aftos ant.. de volveree a la no~lldad. Du

rant, aucho tl •• po todav!. hubo abuBoa OODO el que v •• oa In el cuento 

del "Gallo Giro", de Rober Vascono.loe quien, re!lrl'ndoae a UDa pelea 

de galloe. relata el antagonleao entre el oampesino y el 8ilitar. Cu~ 

do el gallo de .atiae Ci!uentea gana al da1 coronel 1 4ete, enfurecido, 

aata al g8110& .st!aa. Pueeto en prisión, no pienss .á. que en Ten

gar •• , 1 cuando lo haoe, 8. da cuohl11azo al cuello, OODO eu gallo 

que oon eu pico había matado ~ eu adveraarl0. K.tías C1!u.ntee 8a ob~ 

tinado y reLooroeo; el representa al "Gallo Giro" oon toda eu raza,que 

cuando S8 Te prcTocado, co.bat. para vencer o aorir; ea un ainc, una 

fuera a pr1aitiTa que CODoce los conoeptos esenciales de la justioia 

pereona1, da la honradaz 1 da1 honor. Cuando.a la ataca en a1guno8 

da .stos oonceptos, la o6lera le paraliza por un ao.ento, 1 luego 8e 

lanza a destruir al que l. atao6 •• in psnsar .áa lejoa. 
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El Laurel de San Lorenzo, de .Antonio Castro Leal (1896), distingui

do ensa7ista 1 crítico de las letras mexicanas, miembro del Colegio 

Nacional y Académico de la Lengua, re11ne bajo este título varios 

cuentos, ensayos, relatos reales y de fantasía. El cuento intitu

lado nEl Laurel de San Lorenzo", escrito con sobriedad, episodio 

trágico de la eTolución, que tuvo lugar en una aldea. "¿Qué santo es 

hoy?" pregunta el narrador. "San Lorenzo", responde su interlocutor. 

Entonces el lugar de la narración es San Lorenzo. 

"El pueblo a donde !bamos ae defendía del viajero. Pero no 
con serranías abruptas, ni con barrancas y acantilados. Iba 
poniendo delante de nosotros, como hacen los mexicanos, un 
cortés pretexto. Uno tras otro". l. 

El Narrador, comerciante espaflol que vino a Kexico desde auy joTen. 

y muy pobre, aprovechó el período toraentoso de la ReToluoión para 

enriquecerse gracias a un.a tranquila audacia• transportó aeroancíaa 

clandestinamente. Uno de sus convo7es es interceptado 1or el General 

Chávez. Entran en discusiones, mu1 prudentemente el espafl.ol, y terlll! 

nan por apostar. El general quiere mostrar su habilidad con la pis

tola, 1 debe apuntar de modo tal, que lae balas pasen entre los de

dos de la mano extendida del espaftol, quien se coloca al otro extre

mo del vagón. Con el balanceo del tren, una bala atraviesa la mano 

del forastero. El general mexicano actuó como buen perdedor, y el 

comerciante se qued6 con una mano herida, 1 obligado a bajar del 

tren en la pr6xilaa parada, lo que hizo sin chistar, feliz de haber 

salvado la vida. Ee as! como vino a quedarse algunas aemanas en un 

pueblo alejado de todos loa sucesos de la reTolución, 1 que ha podi

do salvarse hasta entonces de toda invasión por parte de las tropas 

armadas, de uno y otro bando, que se perseguía por el territorio y 

saqueaban indiferentemente los pueblos que :anoontraban en su o81lino. 

l.Antonio Castro Leal, •El Laurel de san Lorenso•, p. 18. 
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Tilla había heoho BU aparlo16n una v.z, torsando al cura del lu

gar de oasarle OOD una donoella da un pueblo vecino que había ra

bado. Esto era eu oostumbre, que praotio6 1nolu8o en .4%100 provo

cando UD •• c4ndalo «D la •• ir6poll. late oura ae San LoraDzo, a. 
había vengado de 'lIla, reoitando la bendición a 108 difuntos en 

va. da la bendioi6n del aatriaonl0. San Lorenzo , al.1ado 1 lejoa 

de la8 v188 de ooaunloaol6n habituale., .8 había desarrollado dea

ae hacía siglos con araoDÍ. 1 oOD. 8rTando UD a.piritu propio una 

at.6afers aana 1 una prosperidad relativa, con sus tarranoa bien 

oultivados, y aua 0.,S8 oonfortable. 1 .ól1d88. L08 aldeanoa, ra

sueltoa a proteger 8 SUB f&m11 1ae, tenían voluntarios puestos a la 

entrada para obaerT8r 8 todo grupo qua .8 aventurara en 81 oaH6n 

que guardaba la .ntrada 4el pu.blol paro uno de elloa, a.bieio.o, 

los traicion6 1 dej6 entrar por otro sitio a la tropa d. bandidoa, 

1a la R.'Yoluei6n llegaba a 8U fin, 1 la! rnudtu se hablan 1:1JIitado a 

grupos ai81ad08, que aaquaaron todo 1 .ataban 

"La igleaia era un eapeotáoulo trlatí.t.o, inol'Yidabla. Loa 
oirioa por el auelOj laa 1aágenea balanceadas sal r.oargada. 
an 108 auro., laa oolladuras d •• garradas y auoiaa, 108 canda 
labroa rotoa • • •• l. 

El •• píritu d.l oura halld la8 palabraa n.oaaariaa para reaniaar 8 

aua feligr •••• , borrar loe daftos oausado. por lo. re'Yoluoionarioa 

1 para qua el pueblo yol'Yi.ra a reoonatruir au. hogara. 1 oaaa •• 

Hallaron al oulpabl., 1 al pueblo .ntrero deoi41d su .ue~e. Daa

pu4a de un juioio en al cual partioiparon todoe, tue col&ado da1 

laurel que e~end!a su her.cao folleje .obra la pla~a "lor d.l 

pueblo. Xl .4zioo 4el s1&lo paaado '.spartaba l.nt"enta¡ .u 

arte propio no .at.ba reoonooido, 1 su iDdu.tria no a. había de.a

rrollado ar.onl0 ... cnt.. ID su b.ll.Ea natural, aiala40 , en •• 410 

d. aua ooatuabr •• tradioionale., la fl.onaa1a propia 1 al panorama 

d. la~atri. a. quedaban oa.1 l«D0rado.. La poblaoión era toda'Y!. 
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.uf heterog4n •• , oon BU. iAd!genaa taciturno8, 8UB europeoa 41n'-1-

ooa 1 .. bie1oaoa. au •••• tlC08 da aenta 4g11 1 •• D.l~l •• 

-Enoohtraaoa OOD qua la tradici6n de 14%100, c8al ai.apra 
libra.oa 1 tanta .. ag6rioa, 88 realaente baIla 1 profunda 
•• nta haaana 1 qua la oiudad enoierra, !nt.gra..nta, al 
ala. da loa alg108, • la cual 8610 ea pueda llagar por 
al 8n1:u81 ••• 0 1 la oo.pranaión, para aspirar oabalmente 
la ••• noia que •• ooulta an aua altl08 recóndito. 1 dar
la oon •• riida en eXpre.i6n artística, con la clara T1816n 
da 1 .. Tardadaroa ale •• ntoa qua ea eacapan 8 108 ojoa que 
no aaben Ter al al.tar1a 4a lo .areTillaBo· (El en88Yo .~ 
::Iiouo p. 225). 

La literatura •• xloana ha a1do ante. de todo, el reflejo cad per

taoto da laa latrea •• paHolaa. pero una literatura que ha sido 

traaplantada al sualo del ruavo lando. S. ha desarrollado bajo otroe 

oieloa, aiD perdar de au carácter original, ha ganedo taabi&n un aro-

•• ditaranta. tropioal ... ricano. 

In sua viajaa oaeaa colonialee, an aue igleeiaa, en su arquitectura, 

en au arta, an au .áeioa, la CYltura hispana e8 ha .e&clado coo lae 

influenoia. ind1genas. 

Lae literaturaa europeae, eapecialaeote la tranceea, por su 8ep1ri-

t. de UDi?er.alidad, ha tanido UD papel !aportante en el desenvolvi

.i.nto 4a i4 ••• hiapaco .. erioacas, prinoipalaente cuando dioho pen8~ 

.ie.to univereal anoontr.ba aA eoo en la literatura .exicana. Pero 

e.e europe! .. o da .&xioo, biao recibido a pesar de .er extranjero, 

DO ha panatrado en todos 108 plieguee dal alma .axicana. La hiato

ria da .Ixico, lae dU'ereooias 'toicas, el panorama extenso y V8 !' ie

do, la aituaoi'n gaográfica da M'xico, BU proxiaidad a loe Estados 

Unidoa, aon factora. qua baa dado al pa1. 1 a aus habitantes raegoe 

diferente. 1 4eflnltlvoa, raagoe dlatintoe a 108 de loe demás países 

latiDoa, 4a loa auropaoa 1 de loa norte.aerioanoe. La ciudad de 

.'xloo ba axpert..ntado. daede haoa aedio siglo, enoraea cambioe 

UD eD¡randaolaianto notabla, UDa actividad coaarclal 1 cultural 
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tremenda, no eol~nte oomo capital del país, alno oomo metr6poli 

mundial. En la. provincias es han desarrollado con rapidez otras 

cludadee importantes. 

Una ~rada sobre el K4xlco de 1925 nos da QDa idea de su cosmopoli

tismo, de su vida oultural y artístioa. En los teatros, desde los 

aBos veinte fueron representadas con más frecuencia obras mexicanas 

oon la ayuda del gobierno. Universitarios como Julio Jlm4nez Rueda 

y Francisoo Monterds iniciaron temporadas teatrales interesantes. 

En el afio de 1925 fueron representadas .&8 de cuarenta obras mexica

nas sn 108 diferente. teatros de la capital 

M~ oualquier rama del irbol Bocial a que os hall~ls 
prendido si vivís en la ciudBd, disfrutando de sus 
conocidae ventajas - los oamiones , la luz eléctrioa, 
el te14rono, laa DoY.las francesas, el empleo pdbli
co, el beno turco - deb~is pagar a la civilización 
el tributo de estar en t erado de BUS dlt !m&s manifes
taciones y de saberlas discutir puloramente. Si lOis 
mujer, deb4is vestir de organdí, paraos el cuello y 
.astioar ohiole, am~n de otras obligaoiones oomunes 
a todo eer oiudadano, como aeietir a 108 entrenas se
manales delcine, ir de ouando en cuando a un oonoier
to de másioa clásioa, 7 enterarnos de la prensa del 
día. Si sois hombre de sooiedad, 8os~eobo qus vues
tra. obligacionee diarias son aiempre nuevas y oompli 
oadae. Consistirán, prinoipalmente, en llevar impe-
oables las pun t ae del traje y lss del pelo, en que 03 
brille 18 nari~ 8n loe bailes, 1 en tomar el t~ sin 
azdoar, con llm!n, oon crema, sin sandwiches, o oomo 
se use. nDeber4i8 tambidn enteraos oon minuciosidad 
de la página 800ial ds l os diarios, sn la que se da 
ouenta de falleoimientos sensibles , fslices naoimien
tos, elegan t es matrimonios y distinguidos viajeros; 
para enteraos de todo lo cual neoesitáis pulir vues
tro talento, cepillar vuestro treje 1 escoGer vuestra 
felioitáoi6n-. (101 Eneayo Kex1s ano II). 

RE! ~teneo de la Juventud~, formado por intonio Caeo, José Va6conce-

108, ~ltonao Reyea, Jesde T. ~oevedo, Julio Torri, Pedro Enríquez 

Urefla, Xnrique González .. rt{nez y llartín Lu1., Guzmán marca la des

trucoi6n del positivismo, el advenimiento de una seouela que enseña 
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la diaOlpl1n8 inteleotual, un refina.dento de e.tilo 7 ae peDsaa1en

to, basado sobre la ldgioa 7 el .entido del valor de la cultura, ae 

la senaibilidad o~tla. 7 de 1& elDoer1dad literaria. 

La revista "contemporáneos" fundada 8n loa &noa de 1930 y sigui.Dtee, 

aoutlnda la formaoi'n intelectual del Ateneo de la Juventud. SUB re

preesnte..n t ea son J aime Torree Bodet. :Bernardo ortíz de Mont.llano, 

Salvador Novo, IAvler Vl11arrutia, Jorge Cueete, Rodolfo Uslg11 7 

otros. Unen con una armonía perfecta la r ealidad mexioana oon e¡ 

lnt e~8 universal por 188 letras, la8 artes, loe conceptoe humanoe. 

En ell08 se reflejan 18e tendencias literarias avanzadas. con la 

excelencia del estilo audaz y refinado. 

BUchoa 80n 108 que 8eoriben eusntoD y ensayos literarios oon gran 

maestría. Generalmente se alejan del mov i miento realista, con máe 

lnt.~ 'Por el modernismo. el simbolismo, el e::r:presionismo 

"La cultura ya no es para ~ la informaci6n adeouada a 
una ~!.poca. sino 18 intensidad cr"adorn de cualquier 
informaci6n, por elemental Que ásta sea. La cultura 
es el oonjunto de verdadee vivas, de verdades que toda
~!a pueden salvar o hacer dano. Lo de~e, lo natural, 
ee eru.dicoi6n". (El lauNl de 3M Lonmzo, 'P. 105) 

El humor y le fantasía Bon tambián ~arte inherente al ouento me::r:ica_ 

DO, Y expresados con mucho 4rito. Este otro aspecto de la mente me-

::r:icane 85 important!eimo porque expresa las inquietudes y las aspi

raciones del fUturo. Ee tambi'n una mirada critica ben4vola y opti

miDta de l a actualidad ... As! es el "Iapsrialismo Andaiuz", contado 

con humor y t inura . ¿Quién va a ser reina? La oC10sidad, que ha 

sido si'Jmpre cultivada llor los pue'.. los de loe países del 801 del 

Mediterráneo, de la Am'rica Latina. Un día, ouando el hombre haya 

lo~do tener máquinas para hacer su trabajo, y que le sob~ tle~ 
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po para gozar de la vida 1 enriqueoerse inteleotualmente ella relna

r4. ¿Y ou'1 pueblo e.b~ haoer mejor provecho de la ooloaldad? El 

aIldalulO 

·~iDRdD pueblo eabr' vivir tan adeouado, tal teliz tan 
noblemente en la 001081dad como el andaluz. Su imperio 
ee~ reoonocido unlverealm&nte como una revelao14n. Ro 
neoesitari de las armas porque oonvenc.~ OOD la tuerza 
y la fatalidad de un presentimiento. En el mundo del 
futuro .8 quedará libre una gran cantidad de energía 
espiritual. El andaluz será duefto de 888 energía. Su 
presenoia deearmari a 108 dem4e puebloe oon su misterio 
80 prestigio. Sentlrb todos que corre en 1a8 ven... .
andaluzas UD flutdo magnd'tloo que cautiva 8 imllonO". Y 
Bntonoee veDd~ el reinado de ADdaluc!a en el mundo. El 
imperialismo andaluz será máe fuerte que nlngdn otro de 
la hi storia porque eatará fundado, no en la violencia, 
s i no en la libre aoeutaoidn. en una oonviocidn íntima 
de 8U superioridad que 109 de-'8 pueblos no podrin sacu
dirse ••• • (El Laurel de San Lorenzo, p. 156). 

~o cabe duda de que el g4nero de l ouento ha sido tratado oon .ocho 

'xito por los autores mexicanos y que en su oonjunto se puede hallar 

toda una filoeofía del :pueblo mexicano, su originalidad y eu univer-

ealidad. Con oorrientes t~ diferentes, con eetaa facetae multicolo_ 

ree de e stilos que van del refinamiento de la expreeidn literaria -'e 

pura al vooabulario vulgar, hallamo s el 8ello de la literatura mexioa-

Da, espontinea 1 sincsra, profunda 1 perspicaz, 

El ooetuabr1amo en el ouento, oontt nda expresándose en vario e aepeo_ 

tos, 1 la vena folkl6r1ca, indígena, provinciana, rural, de inquietud 

eooial, en un eetilo realista, directo, preooupado, n08 da un panora-

~ oaei oompleto de MI%1co • 

.. uno de eU8 brillantes eneay08, el maestro Altlnao Ca80 noe explioa 

108 varioe grupos indígena8 que exiaten en Iáxioo, 1 o~ ~ que t~ 

tar el a8unto. Laa &grUpaoionee que viven tuera 4e loa oentro 4e .. -

lor desarrollo, que no hablan el .epaftol, que e1~en una vida no ~ 

ale~ada de la que oonooieron 108 in4ioa de hao. eiglos, el proble .. 
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88 oomplejo y debe tratarse oon JIIlcha reflexi6n. Hay que nmbazar 

1& actitud que defiende el que estos grupos viva oomo en el pasado 

para que su folklore sobreviva, o aqu611a obra que no desea 00061-

«ararlos 00.0 .e%ioano8; la aotitud -'8 16gioa ,. humana 8., como 

existe aotualmente en .'%100, inoorporarlos a la civilización, llevá~ 

401 ••• dd1aoa. t4onlcoe que neoesitan para integrarse a la vida moder 

na, 81n privarlos por eso de 8US costumbres. 

-En M4xloo, desde el verdadero principio de la Conquis ta 
.8 e:teotda la mezola de razas. Pronto Burge el mestizo, 
y el trav4. de los siglos de la Colonla y de lo que lle
vamos de vida independiente, la mezola racial S8 ba ope
rado 8D tal forma. que ee muy d1Uc11 que existan mexi
oanoa que DO tengan en eus ~ena8 lIangra indígena, y tam
bi'n •• posible que, .. o muchos indígenas haya antepasa
do. meatizos y blancos" (393) 
(El ensayo "xicano MOderno, Alfoano Caso. 1) 

Loa ouantoe de tema indígena son numerosos en la literatura de estos 

dlti.oa ouarenta afios. Uno de 108 escritoree de este g~nero que de~ 

taca de loa dem'. e. Francieco Roja. Gonz'lez, (1905-1951), antropd

logo, quien ha tratado con gran talento 1 verdadero amor humano va-

rios tema a de superstioiones, ritos de agrupaCiones indígenas aisla 

das que se enouentran en diversos lu~ares de la Repdblioa, al Norte 

y al Sur 4s la .. tr6poli. 

De loa Indios Zoquea nos oomenta una oostuabre, la de dar al reoiln 

Decido el noabre del animal que deJ& su huella dentro de un oírculo 

dibujadO oon oeniza en el suelo, alrededor del jacal donde naci& el 

nifto, e8e adamo día. Habla de UD parto difioil, 1 de o&mo el mari

do tuvo que llevar a UD -'dioo. Bete, deepu~8 de cumplir oon su ta-

rea, 8e tue en BU bioioleta. Las ruedas dejaron una huella aobre el 

suelo, 1 el Padre Zaque dio por "tODa" a 8" hijo el nombre de "bici-

aleta", 
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Los indios Tzeltal arreglan el matrimonio de sus hijos por medio 

"prencipal". Cuando las cuestiones de interes han sido arregladas, 

la prometida prepara la comida nupcial, que se compone de cientos de 

torti¡las y de mole negro que hierve en grandes cazuelas. J..a madre 

de la niña dice a su yerno en la ceremonia del matrimonio: 

"Cuando quieres, puedes llevarla a tu casa 
para que te caliente el tapezco." 

y responde el joven 

"Bueno, madre, tú lo quieres •••• " l. 

Los indios huicholes tienen a un ~r de poder supernatural al que te-

men y admiran. Es el "Hículi Hualula", o más bien dicho el "tío" 

hierba medicinal, de poderes incalculables. 

Los Chinantecos, indios pequeñitos, reservados y encantadora.mente des

corteses, se rehusaron a cooperar con el laboratorio antropológico que 

se había instalado en uno de sus pueblos. Pero en el cielo, un día se 

destaca un ave impresionante de una especie desconocida: un avi6n, y 

el jefe, en un tono confidencial, pregunta al antropólogo: 

"dime a mi solito, ¿d6nde puedo conseguir huevos de esos 
pajarotes para echar a empollar". l. 

"El Dioeero", cuento sobre los indios lacandones, está primorosamente 

escrito; tiene un encanto poético propio, y al mismo tiempo, un inte

rés documental excelente. 

Kai-Lan, personaje importante, vive en un "champa", reci0e a sus hués

ped sentado en "una graciosa postura simiesca y aonri6 amistoso". 

Tiene tres mujeres o "ldkas". 

1.- Francisco Rojas G<>nzálezo- "El Diosero", paga. 23, 51. 
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"Jacinta, nifia casi y madre ya de una indiecita lactante, 
de cara redonda y cachetona; Jova, una anciana reservada, 
fea y huidiza, y Nachakin, hembra en plenitud; su perfil 
arrogante como un mascar6n etáreo de Chichén-It~a los 
ojos sensuales y coquetones, el cuerpo ondulante, apeti
toso, a pesar de la corta estatura y loe ademanes suel
tos, tanto, que llegan a descocados frente al desabr1.-
miento de las otras dos". l. 

Kai-Lan es sacerdote del templo vecino, Es la época de los huracanes. 

De pronto se declara una tormenta tremenda y, para apaciguar al "Dios 

de las Lluvias", esculpe en la tierra, con una maestría sorprendente, 

un nuevo Dios. Debe volver a hacer la obra varias veces porque 

"las manos pequefiitas de Kai-Lan toman fragmentos de 
lodo, nerviosas bolean esferas, amoldan cilindros o 
retocan planos; bailan sobre la forma incipiente, 
atareadas, ágiles, vivaces". l. 
"Modela un cuadrdpedo fabuloso: hocicos de nauyaca, 
cuerpo de tapir y cuando enorme y airosa de quetzal. 
Ahora mira en silencio el fruto de sus esfuerzos; 
ah! está, es u~a bestia magnífica, recia, prieta, 
brutal ••• " l. 

De9cribe a un bailarín Yaqui, que interpreta danzas ancestrales 

"Para Tánori no había mayor gloria que luoirse en los 
airosos saltos del "paecola" sacudiendo como joven 
bestia las pantorrillas forradas con los vibrantes 
"ténavaria", que son especie de oascabeles do rouga o 
de capullos. Era placer para todos admirar la gracia 
y la donosura con que Cenobio Tánori, con el rostro 
cubierto por horripilante másc!".ra caprina, ara.fiaba 
con los dedos 4e sus pies desnudos la pista de 
tierra suelta y reoi'n regada, cubierta en veces por 
p'talos de rosas o por verdura cimarrona, al compás 
de la melodía pentaf6nica nacida de la flauta de ca
rrizo y c&mo su torso herodleo y desnudo se cimbraba, 
se estremecía, a imitaoi&n del animal revivido en sus 
instantes más emotivos; el miedo, el celo, mientras 
la sonaja de discos en la izquierda del danzarín se 
acomodaba al ritmo punteado del redoblante instrumen
to capital en la mdsica que acompafiaba a la coreogra
fía tot,mica". 2 •• 

otro libro que es la narraci6n de un indio Che.mula, nos describe su vi-

l. Francisco Ro~as Gonzt{lez "El Diosero•, paga. 93 - 100 - 101. 
2. Juan Pozas. 
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da entera, d884e nlfto, en su pueblo; BU adolesceDcia; eu viaje a tra

v6. de la Repdblioa durante la Revolucl&n 1, finalmente, el regraBO & 

su tribu, qua encuentra muoho mi. diferente a 108 que ha oonooido en 

el rteto del país. Abora y8 88 inoapaz inoluso de hablar eu idioma. 

"Yo estaba triste¡ y8 no sabía vivir como ohamula". Plantea el autor 

el problema social de adaptac1&n. 

Un representan te del ambiente rural mexioano, en BUS cuentos 1 leyen

dae campesinas, es Gregorio L6pez PUentee. Reoi6 en 1897, en una ha

oienda en la regidn de Veraoruc. Su lnter48 por el folklore a8x1oano 

8S sinoero 1 desoribe oon exactitud a 1& gente y panorama rurales. 

Dos hombree disouten en el oampo uns cuestión de lfaites, la disou_ 

si&n se aoalora 1, en la pelee, oon maohete en mano uno hubiera podi

do "partir en dos, de un 8010 golpe, una cabeza-o Los oampesinos ha

oeD proyectos, oomo todos , sobre la coeeoha y, al igual que la vende_ 

dora de lecbe MPerrette M, de La Pontaioe, anticipan los beneficios 4e 

la coeecba, hasta qus el ninc, al 01r hablar de la yegua que comprarán, 

de los potrilloe que tendrdn, pr~gunt& si pod~ montar los potrillos, 

y recibe un bofetazo por haber emitido eete des80. Habla de la patria 

ohica tan querida del oampesino. Se enfrentan tres generaciones: El 

abuelo, que considera 8U patria la tierra y el pueblo donde naci~, na

da más. 

El Estado vecino es territorio enemigo. El hijo, m'dico, que sali6 

del EstadO, considera, oon razdn, a todo -'%ico oomo su patria¡ de8-

pude de haberae ausent ado del pueblo para estudiar en le capital, oon

sidera que el mejor t1tulo que pusde reoibir •• ciudadano del mundo. 

Loa relatce del pueblO, loa ouent08, laa leyenda8 ee cuent an por la. 

noches. 
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"en esas noches es cuando la fantasía teje la leyenda y 
borda el chisme, la sal de la vida, donde la vida es tan 
simple como la alimentacj.6n y como la historia de las 
gente e". l. 

Agustín Y!Uiez, en la :mayoría de sus obras, describe el ambiente pro

vinciano; es el autor por excelencia de la novela moderna provinciana. 

En su libro de cuentos "Archipi~lago de Mujeres", fantasía 4• temas 

antiguos y clásicos adaptados al ambiente mexicano, ha logrado hacer 

una síntesis excelente de temas universales reproducidos en la provin

cia mexicana. Las mujeres que describe son siete, salidas de los re

cuerdos literarios y de los suefios de adolescente desde los días del 

bachillerato hasta los afios de la Universidad. En Oriana o la locura 

describe en pocos trazos el ambiente provinciano. 

~Madrugadas eclesíasticas. Noches de cine. Mediodias 
dominicales en la feria de los ojos. Portales de Pala
cio y sombras de la Plaza de Armas. Confluencia nece
saria y rápida en la calle de los Conjurados, en la es
ca.lina·i;a de la Soledad". 2. 

Habla de una via~~ cuperstici6n muy antigua de la tradici6n mexicana, 

y la si tda e:c fil cuento de ''!solda o la muerte". El "Nagual", medio 

lobo, medio diablo, personaje de la mitología popular, era temido de 

laa populaciones rurales. 

"Corrían de 1118llO a mano y de boca en boca, exorcismos, 
amuletos y cortilegios, dnicos para librarse del Nagual. 
Los había en las tiendas de pueblos y ranchos, en las 
calles de viejas sei'íoras serviciales, pero sobre todo 
a la salida de las misas, los domin~os, en las plazas, 
el día de feria". 

En los pueblos tranquilos de la provincia las diversiones son pocas. 

El Cuento Meliben se desarrolla tambián en el ambiente melancdlioo 

y rutinario de la Provincia. 

l. Gregorlo L6pez Fuentes, "Cuentos Campesinos de Mtfxico", p. 200. 
2. Agust!n Yáfiez, "Archipi~lago de Mujeres", p. 126 



115 

El g4nero del ouento 8S mur antiguo, como heaoa citado al prinOipio 

de este trabajo. El ouento en prosa, d •• pule del poema 'pico, del 

oanto mágioo, del grito guerrero, toma varios aepeotos. Primero, el 

de leyenda místioa, gene r~Dt. irraoional 1 trágica; viene ensegUi

da la primera sonrisa en la literatura: 1& fábula, hu.or1eDlO pr11118rio, 

pero existentej cuando S8 aceroa -'8 a la verdad, a la exaotitud, a 1& 

ob.srvaoidn 168108, tenemos 81 acontecimiento histórioo, el estudio 

de costumbres. Durante 108 tres siglos de dominación sspaBals, el 

ouento ooup6 UD lugar .uy estreoho en la literatura. Se halló encla

vado en relatos históricos, nar rados en ensayos para ilustrar teorías 

filosóficas o científioas. Su verdadera difusidn empezd en la l1tera

~ra de ~xlco en elD8riddo de la Independencia. En nuestros días, el 

ouento ee oultiva más que nunca, oon gran variedad y 4%ito. 

Le imaginac16n reina de n~.vo en los ouentos de oienoia-ficc16n en la8 

de visiones fantaseada del más all'; la orítica 8e disfraza de hu.orl~ 

mo mords.; en algunos renglones del 8naayo literario oolooa cada idea 

an su lugar oon una 16gioa invencible. 
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-LA ALQUIMIA DEL CARACTE:i ME::::rCANO NO RmONOCE 

AINGUN APARA TO CAPAZ DE PRECI SAR SUS CO!.1PONEE. 

TES DE GRACEJO Y SOLEMNIDAD, HEROI SMO y APATIA , 

DESENFADO Y PULC RITUD, VIRTUD~S y VICIOS QUE -

TI EMBLAN IN"ERMES ANTE LA AMENA ZA E.~RANJERA--

COMO EN LOS SL~TOS LUGARES DE LA NINEZ TEMBLA

BAMOS AL PASO DEL PERRO DEL MAL" 

RemeSn L6pez Velarde. 



'" 
B 1 B L 1 O G R i , 1 i 

DXILO u!ltm OORZ.-

IO.~CIO •• JLTAIlRAJO.- '&.14,4 en l., Montañ •• , Coleco16n JO.a-'IZ. Bdito-
rlal JOTare .liteo, 1951 . 

Pat"a •• l L,,804.., Coleoci6n !coD&.loa, I41torial J~ 
oioDal, • zieo 1958. 

KARliWO AZUELA.- CieD Año. 4. JOYel, '~loan'. !dic1en •• Bota', '6%100, 
1941. 

lUDAn CALDIROI DE 

Loa d, AbaJo, Coleoo16n Popular, Pondo d, Cultura Eco
"Oílioa, x6:r:ieo, '961, 2a, Edioi6n. 

LA !ARCA.- La Vid, ea 'ilioo, Editorial 
d, 'eUpe Tah:idor, dilco, '959. 

Forru&, PróloCO-

AlfOEL DE C.tJD'O.- Co'" Vi,t .. 1 entolla., Mición 7 Pr610CQ d, Maríl del -
C.~en 1111ln. Coleoo16n d, '-aritor .. '.x1~o'. Bdl
terial Porria, 'hl00, 1958. 

AlM'OJIO CASTRO LIlL.- La_ Cien 'IJona Poe.c .. Urt0u 'a:loan .. , Editorial 
Porr&.., S.A • • xiZioo, 195], 4,a. Zdlo1An oorr~da. Co-
110c16n d, Escritor .. luio.nol. 

El Laural d, San Lor'D~ol L4tr •• '«lioana., Pondo d, _ 
Cultura 1:001l6.1oa, níLI.ro 56, 1.0.100, 1959. 

PRAJ'Cl SCO C!RVAJT!S n SALAZlR.- • .0.100 lIIl 1554, Biblioteoa dal BIItu4iant ... 
OnlTar.it.rio, Pr610iO 7 lot •• d. Julio Ji.ina. Ruada, 
2 •• P.4ie16n . 

30¡ JOAlA IIIS DB LA CBUZ.- Co •• di •• S.i~ata9 1 Pro • • , Col.ooi6n Litarari.
Colonial, Bibliotaca Aa'rioa, Pondo da Cultura lOon6.1 
ca, la. YAliolóñ '957, Libro IV. -

J(lS! 'f'OItAS DE CUBLLAR.- tl 1Iaih Coobino, Salecoión 7 Pr6lolJO 4a kauric10 _ 
"¡dalano, Biblioteoa dal letudiant. OniTarlitario, n~ 
.aro 27, ~ioional 4a la OnlTar.loSad 'aeional !ut6no.a, 
libiDo 1955. 

RAP!EL DELOADO.- Pr6lo¡o da Pranoiaco Soa., Editorial Po-
'953, Colaooi6n 4a P..orltora. lIexioana.. 

iD¡alina, Colaooi6n da "oritoraa lIaxl~, Pr61o,o _ 
y Edioi6n da Antonio eastro L .. l, Bditorlal Porrus, ~ 
doo 1947. 

II-m1AL DUZ DEL CAS1'ILLO._ Hbtoria 4. la ConQuiata 4. la '\l.a_ "palla, Co
laooión "Sa~n CUantosA, Iclitorial POITUa, 'bioo 1960. 



11& 

JUSTI'O FERJAlDIZ.- Arte .,%lcano, Editorial Porrua, S.,. léxico, '961, 2 •• 
1410160. 

don lo OARIB4T r., Bhtorh. de la L80m 'ahuatl, 1'. t, II, !ibl1oh~ p.!!. 
rrua, 1 (ILj.oo 1953 • II (Udeo 1954) 

LUIS OOJZAI.r:z OBRlDO'.- las Callee ti. lú100, '!'.dlcionea llotaa , JlhioD. Pró
logt) Oonallea Pea;, Don Rat •• l 16pn y de Den Art.io
de Valla Arispe, lúieo, D.r., 1947. 

lAJUEL aoTI!RR!Z JjJERA.- Cuento' Color d. RuaD, Prólogo de Fr&nciaCD Mon-
tarda, Editorial 8\3'10, 1Ib:1oo, 1948 . 2a. PAle16n. 

JARfIJ LUIS OUZXIJ.- El !cuila 1 l. Serpillota, Coleec16n Ida.a, Letra. 3' V1 
da, Cia., General d.a Ediciones, S.A., .éxico '961, 3a, 
Bdic16n, (Ootava d, 1, Obra). 

LUIS O. IJCL&.'.- Prlilogo da Salftdor :JOTO, Editorial Porrua, '946, 
co. ('!'raa tO.OII) . 

JULIO JllIBEZ RUIDi.- Siator!a d. 1, Literatura JlIlIlcaaa, Ediciones Botaa,
.¿noo, 1960 h •. acUci6n}. 

UlIS L!aL.- BreY' R1atorh d.1 CU8lIto .u:ica.DO, Edicionel de Andrea, .'dco 
'957, 1a. JcUci6n. 

Antología del CUento •• xioano, !dicionee de lnd.rea, _1 
doo 1957, 'a. Uioi6n. 

JOS) JOAQDIJ YlRJAND!Z DE LIZARDl.- El Periquillo Sarniento, Edici6n Porrua, 
1960. 

ORIDORIO LOPEZ T PlTElTES.- CUl!llltOI Ca.pl!ltlinOll. 

JOSE IU)l'CI5IlX)R.- ~!;f*" ~~1~'i;rr::r,i,~ColI!lOClón Atenea, ~lto-

ARJUJlX) m! IURI A r CAXPOS.- Re reaentaelone. ~eatralea .n 
(Siglol XVI al XVIII , Coleee1 n La 
Julio 1957. 

la JueVa El iía,_ 
loara, 11. Anico, 

JOSJ LUIS IURTIIEZ.- Letraa ledeanaa , For.do de 
T n, 1a. Edición '948, IIIe-

deo. 

VICEITI r . KElDOZA.- El Corrido .exioano, Letra e Mexicanas, rondo de CUltu
ra leonA.ioa, n. 15. M'xieo 1954. 

PRAICISCO IIIOJ1'BRDJ JIOCTEZUJU.- El d. l. S111a de Oro. CUltura Mlldoana, .!!= 



u .. u:c nRVO.- ruegol 

119 

pectol L1tarario., !):!1'torhl Intercontinen'tal •• hico, 
la. Mioi6n. 

patuDa 1 Pi_tIntos Dulo.', Edici6n 1 Pr610«D d. Pran--
01800 OoniZlle Ouerrero, Colecoi6n di Z.crltor •• Xex1-
oan08, Editori.l Porrl.\.ll., .érlcc, 1951. 

B!RIA.BIXJ DUZ DE IfOWTKLL,lJiO,- Ant ología d. Cuento' Xe.xloanOll, Editorial Ja
clonal, S • .l., Xh:ico, 1954. 

lAIU!L PAYlO.- Lo, Bandidos d, R!o Frío, Editorial Por~ •• Pr61oBO d. Anto
nio Cutre Leal, J[W co 1959. 2 •• Edici6n. 

llARHJlO PICOJ-SALAS.- Ouno d. Múico, ".úloo 1 lo luloano", POM"l1a y -
Obrea:6n, .bioo, 1952. 

RICU:DO POZAS A.- Juan P6rez; Jolotlt, Colecoión Popular, nÚllero 4. 4&. Edi-
016n, Mb:1 00 , 1961. 

O1J'lLL!R)[) PBII!n'O.- Keaorlu de 111, Tieapoe. 

S1KrrIL RAIOS.- El Plr!il d,l Bo.bre 1 d, la Cultura en léxico, Colecci6n -
Auetral, 2 •• !dici6n. 

ADRlA' REClIOS._ Popal VUh, Introducci6n y Jot •• , Pondo de Cultura Econó.i
CA, Coleooión Popular, 54. Edioi6n 1961. 

ALPOISO RETES.- H1etorta do un S1«10. 

SALVADOR REYES JEVAREZ.- El Aaor 1 la Ami. t a4 en el XaliOaDO, "X'xico T lo 
Xexicano" , Porrua 1 Obreg6n, X'Jieo, 1952. 

VICEllln RIVA PJ.L.lCIO.- Cuentos 4el aener"l, l:4itorial '"ci ollal , Xhico, 
195B. 

J'RAItCIS'::O ROJAS OOItZALEZ.- El Dic'ero, Colección Popular, Ito. 16, 4a. Ed.i-
oi6n, .'dco, 1960. 

VICTORIAItO SAUro ALVARE2. _ 
nre., 
rrua, Xhioo, 1953. 

Pr610go de Ana Salado Al 
Mexlc~nOQ, Editorial PE 

JUSTO SIERRA.- Cuant03 RODántleoe, Colecoión da !aoritor.a Maxlo~noat Edl-
c16n T Pr6logo de Ant oni o Ceatro Leal, Edltorl~l Porrua 
Mbloc t 1946. 

LUIS a. UR~IItA.- Cuanto. 'iv140' 1 Cr6nioa. Soñada., Pr610¡o 7 !dioi6n de -
Antoni o Caatro Leal, Colaooi6n de lBcritore •• exicanos, 
Edl tor1al PorNs, .hi co, 1946. 

ALBE!I'ro VALEI'/2DEU. ROIWITE._ HiRtorla d. la Cultura en U .1:1 cc, F..dl toria 1 __ 
JUS, S. A., ddoo 1960. 



120 

JOSE VASCONCELOS.- Breve Historia de México, Edición Contemporáneo, 1956 1 -

7a. Edición, Diciembre 1960. 

AGUSTIN YAÑEZ.- Archipiélago de Mujeres, Ediciones de la Universidad Nacio
nal, Pr6logo del autor, Ediciones de la Universidad Ja 
cional de México, 1943. -

ANUARIO DEL CUENTO MEXIC4N0 1 1224 .- Ineti t uto Nacional de Bellas Artes 1955. 
MEXICO. 

ANUARIO DBL CUENTO MEXICAN0 1 1222·- Instituto Nacional de Bellas Artes 1960. 
~IOO • 

ANUARIO DEL CUnlTC Ml«ICAN0 1 1260.- Instituto Nacional de Bellas Artes 1961. 
MEXICO. 



IlrDICJ!: 

De la Independellc1:;. haea. lü ;'evol l.l<J16n 

La Rel'o luo16n 

COllc]ual Cbes •• • •••••••••••• • ••• 

Bi 'tI1 iOSTar!.. • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 

1 - 9 

9 - 41 

41 - 90 

9 1 - 106 

101 - ,,6 

111 - 120 



1tftfl 'O:-f'· ...... '.' .. '. !.' '':' '.N Nt 
a N'¡t:"'.: ",:' . ~ .~~;~~ 

¡lA ,,; ¡ X :Jc--",,,~,¡Z~OS) 



"- ', 
, " 

~ r' ''~' ., ¡ ','''f, '}:'( ?" ., . 
-~" 

:.",..- .", l ' .::,.'\1"" 
.' /' . Y. ; .","':' , A -. 

" ~ 


	Portada
	Índice
	México Prehispánico  y la llegada de Hernán Cortés 
	Los Siglos de la Conquista
	La Independencia hasta la Revolución
	La Revolución
	Conclusiones
	Bibliografía



