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INTRODUCCION 

Al hablar de literatura novohispana, la denominación suele 

suscitar diversos equtvocos: 

-Para algunos, este concepto comprende s6lo las obras que en la 

actualidad conocemos de manera impresa a través de ediciones 

recientes. 

-Para otros, muy cercanos a este criteric·, abarca las obras que 

obtuvieron el honor, y veces la suerte, de conseguir los 

permisos necesarios en su tiempo para poder salir de las imprentas 

y circular sin dificultad. 

-Otro sector la asocia con las 1aanifestaciones poéticas 

"oficiales" len verse· o prosa), es decir, con las produce iones 

impresas o manuEcritas apegadas a las exigencias retóricas e 

ideolOgicas de su época. 

-Un grupo relativamente considerable reduce la literatura 

novohispana a lo escrito por las grandes figuras: Bernardo de 

Balbuena, Carlos de SigUenza y G6ngora, Sor Juana, José Joaquln 

Fernández de Lizardi, etc. 

-Y no falta quien piensa que la literatura novohispana proviene 

exclusivamente de lo ideado por los llamados "colonialistas" 

<Francisco Monterde, Julio Jiméne= P.ueda, Artemio de Valle-Arizpe, 

etc.) o bien de las obras que tratan algun tema relacionado con el 

periodo. 

Es evidente que la extensión del término vuelve factibles todas 



estas concepciones, excepción, quizá, de la última, segun 

criterios rigurosamer.~~ ~emporales. Puede decirse, sin embargo, 

que cabrlan también o:r=.s ;:.:isibilida·jes de entender la literatura 

novoh:!.spana conforme a ~-::-o 'tipo de cri tei-i.:is. los cuales sc·n les 

que para los fines de es:e trabajo en verdad importan. 

En términos muy gene:- a les, se po,jrl a sostener que es apenas a 

partir de la segunda mitad del presente siglo, cuando ha empe=ad~ 

a ccnocerse la cara de la li~eratura ncvohispana que permaneciO 

oculta para historiadores, cr1.ticcs y profanos. El producto de las 

in·1estigaciones de José Rojas Garcidue~as, Vicente T. Mendoza. 

Pablo Gcnzalez Casa neva, .:osé Miranda y otros pior.eros, aunadc- o.-. 

de Margarita Pe~a. Sergio López, Dolores Bravo y Jean Franc~. 

entre otros, ha puestc al descubierto una r~~a veta q•Je 

gradualmente ha incrementado su n(lrnero de expl·:iradores: la 

literatura marginal. 

Para fortuna de quienes nos interesamos en esta vertiente, el 

estudio histórico de la Nueva Espana ha sido igualmente ampli~d~ 

· con puntos de vista novedosos. La UNAM aporta una publicacion 

periódica especializada en esta é~oca El Seminario de Historia de 

las Mentalidades tia enriquecido nuestra perspectiva con d·;s 

interesantes obras colectivas. Se dan a conocer articules en 

distintas fuentes de informacion. En fin, la Nueva Espa~a esta 

dejando de ser sólo la etapa os~ura, para algunos, o idllica. para 

otros, y en cambio, a través de estos enfoques, se nos aparece 

como una realidad viva, contradictoria, 

culturales desconocid~s. en parte. 

cotidianeidad. 

por 

llena 

lo 

de mati.ces 

de su 



Por suerte, en cc·rrelación con este auge, las vias de difusión 

se han ss imismo acrecentado. se puede asistir a conferencias, 

mesas redondas, encuentros, etc .. donde se discute gran cantidad 

de temas vinculados con la Colonia. Per iodicos y revistas conceden 

mayor eSFdCio a la literatura marginal novohispana. Las propias 

aulas pee~ a poco van perdiendo la solemnidad que las caracteriza, 

tal ve=. a causa del severo compromiso que impone la catedra. Los 

temas asociados a esta clase de literatura van ganando terreno en 

los prvgranas, a veces mas como expresión entusiasta de quienes en 

ella se han visto inmersos, que cerno punto oficialmente a~eptado. 

Ciertas editoriales e instituciones, a pesar de la crisis, 

encuentran más pertinente su publicación. 

A ir.ediados de 192- me integré a un proyecto ambicioso que se 

inpuso la compleja tarea de rescatar materiales literarios 

incautados por la lnquisicion mexicana. su nombre: Catatoso el& 

textos tlterarLos novohispc.nos en et Archtvo General d& La Nacl6n 

(Héxicc). La labor fue emprendida por la Universidad Nacional 

Autónoma de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el 

Archivo General de la Nación y El Colegio de México. A fines de 

ese a~o. durante la habitual rev1si6n de un tomo en el que nada 

particularmente significativo habla encontrado, me topé con un 

cuadernillo que contenia un manuscrito, cuyo texto despertó mi 

atenci6r:. to por mejor decir. mi morbo), m.tt.s por el tema y la 

"frescura" de los versos, que por una clara conciencia de 

investigador serio, objetivo, inconmovible ante la 

frialdad del documento. 

aparente 

Oetergi~ar que este manuscrito se convir~iera en materia de 
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tesis no fue asunto facil. Tenia que abortar un pr~yecto previo. 

al cual le habia dedicado muchas semanas de esfuerzo. Pero l~ 

verdaderamente divertido y antisolemne de~ manuscrito ~e inclinó a 

dedicarme a él. Por diversas razones. la conclusión del trabaj~ 

ahora presentado tu·10 que aguardar más de cuatro af"ios. 

No es mi intencion hacer en este estudio un análisis exhaustivo 

de la obra ds Juan FernAnd.;-z {pro:;:.sunto 5utor del man•.Jscri-:~ 1 • 

Tampocc persigo un fin erudi~o. e~ que j~muestre un ·:~sto domi~i~ 

de la 11 '!eratura novohi!:pana marginal. en espe..:151. 51 pretende 

ubi-:.ar la obra en su conte:-::o, aunque sea en f:~rr.;a muy gen-:ral. La 

idea principal en torno a la cual gira el est"Jdio es la de la 

difusión del manuscrito, por lo que adopto pautas acordes a los 

principios de la edición critica. Además, sin llegar precisar 

con toda c..laridad la identidad del autor, intento demostrar la 

procedencia criolla de la obra. 

Para conseguir estos fines, divido el estudio en tres 

capi tul os . En el primero, a bordo el marco hist6rico-cu l tural, 

inquisitorial y moral en que se origina la obra. En el segundo, 

desarrollo las caracteristicas de la producción p:iética en que se 

enmarca el manuscrito, deteniéndome en la décima y, especialmente, 

en su función dentro de la po-=sla novohispana. Hientras que en el 

tercero, expongo su descripción, trato el problema del autor, 

sef'ialo algunas de las particularidades del texto y propongo dc·s 

niveles de lectura, los cuales de ningún mod•:> agotan otras 

posibles interpretaciones por parte del lector. Por úl time. af1ado 

un apéndice, acaso la sección medular del trabaj~. donde se 

incluyen la transcripción del manuscrito, sus correspondientes 
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notas y los 1ndices onomástico y d~ primeros versos. Se recomienda 

empezar por la lectura de esta sección. 

Para terminar, desee expresar mi abs:-lutc. agradecimiento a la 

maestra Margarita Pena, a cuyo seminari? de licenciatura debe no 

poco el resultado de este estud~o; al doctor Ignacio Osorio y la 

maestra Dolores Bravo -invaluable as~scra de este trabajo-, 

quienes e:r.riquecieron mi visión d<:! literatura r . .:ivvhispana 

mediante 1:. -::is:;iJsion prolongada durant.e :: 31 marg-en del proyect':' 

arrita indicado; a la doctora ~argo Glant= y al li:enciado Felipe 

Garrido, directores sucesivos del Departa~ento de Literatura del 

!NBA en los periodos que colaboré para este insti tut.o como 

investigador; a las autoridades y al persc,nal del Archivo General 

de la Nación, de quienes recibimos todas las facilidades durante 

nuestra estancia en el proyecto (1984-1997); a la UNAM, por 

permitirnos prestar nuestro servicio social dentro de uno de sus 

programas; a la Universidad Pedagógica Nacional y al Colegio de 

Ciencias y Humanidades, instituciones en las cuales desempe~o mi 

trabajo académicc, por las oportunidades proporcionadas para la 

elaboración de este trabajo; a las compa~eras que en el proyecto 

mantuvieron una actitud solidaria, cuando los tiempos se volvieron 

diflciles; a todos los que me animaron en los momentos en que el 

animo flaqueaba o se encontraba "dist.raida mi dolorosa fantas1a"; 

y, muy en especial, a Judith Orozco Abad, :in cuyo apoyo ilimitado 

e intercambio document.al este trabajo nur.--:a habrla llegado su 

fin. y a Areusa L6pez Crezco, por todo lo que representa para mi. 



l. NUEVA ESPAÑA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SfGLO XV!ll 

t 1 CONTEXTO HISTORJCO-CUL TURAL 

La prosperidad que experimentó la Nueva Espaf"ia durar.te la 

segunda mi-:.ad del siglo XVIII tuvo sus or:.genes en las Ref.:.rmar. 

Borbónicas. cuya implan tac i -~n provoco serias trar.sf ormaciones er. 

la vida colonial. Dichas reformas pretend!an volver al orden 

algunas de las instituciones que, por diversas causas, hablan 

adoptado modos de actuar un tanto alejadcs de las aspiraciones de 

la Corona. AS1, a través de estas medida!:. la metrópoli intentó 

recobrar lo que habla ido perdiendo, debidD a la explotación que 

un buen número de funcionarios, de acuerdo a sus intereses muy 

particulares, hacia de sus cargos. 

En el plano polltico-administrativo las repercusiones fueron 

severas. Se trataba de "recuperar los hilos que con independencia 

de la metrópoli movlan desde hacia más de un sjglo los mecanismos 

económicos, politices y administrativos de la colonia, colocarlos 

bajo la dirección y vigilancia de hombres adeptos a la metrópoli, 

y hacerlos servir a ésta por sobre cualquier otra consideración 

( ••• ) "
1 

La Corona hizo llegar para esto 

administradores profesionales, el cual tenla 

extirpar los irregularidades, 

novohispana ineficiente. 

producto de 

Con estas medidas la Honarqu!a intentó 

6 

un grupo de 

como consigna 

una burocracia 

centralizar la 



conduccion ~el gobierno. por lo que dirigió sus ataques la 

aut·:-ridad de funcionarios clave. Resulta•jo importante de estos 

ataq:.:es fue. la disminución considerable de la fuerza d~ los 

virreye~. mediante la adopción del sistema ~e intendencias. Este 

sistema implicaba "la división del reino en jurisdicciones 

politico-administrativas denominadas intendencias, a la cabeza de 

las cuales estarla el intendente o gobernador general, quien 

eJ-:rcerla en ellas todos los atributos del poder~ justicia, 

guerra. hacienda, f .:irnento de acti •:idades e~ :·nómicas y obras 

publicas". 2 

La autoridad de la Real Audiencia, segundd después de la del 

virrey, se vio asimismo sustancialmente reducida con la 

introducción de funcionarios profesionales traídos de Espa~a. 

Bastión fundamental de los criollos, a tal grado que en 1769 seis 

de siete oidores provenían de este sector, sufrió una 

reestructuración rigurosa que acentuó su marginación política 

frente a los peninsulares. 9 

El poder de los alcaldes mayores, funcionarios hechos a 

instancias de los Habsburgos, también fue objeto de carnbiv 

mediante las reformas administrativas introducidas por el sistema 

de intendencias. Estos eran funcionarios que compraban el cargo y 

se aprovechaban de él para enriquecerse a costa, incluso. de 

defraudar a la Corona misma. Además, eran quienes en los hechos 

permanecian en contacto con los indios, a los cuales, se supone, 

tenian la obligación de proteger, pero por las condiciones 

imperantes eran quienes en realidad m~s los explotaban. A causa de 

esta relación, para los indigenas eran los alcaldes mayores 
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quienes simbolizaban la opresión y la injusticia, mucho mas q~e 

los hacendados o los encornenderos. 4 

Otro sector que vio alterado sus privilegios fue el religioso: .. 

Antes de la Reformas, era la Iglesia quien manten!a la pa: en la 

Colonia, y no tanto el poder militar o civil de la Ccrona. Ella se 

encargaba d.¿: unir a todos los miembros de la sociedad novohispar.a 

en un solo grupo de creyentes. Su función era la de socializar 

la población, imponiendo sus valores y vigilando su cumplimiento 

"a través de la educación, la misa, la oración, e:l bautizo, 1.a 

confesión, el matrimonio, los santos óleos, las vidas edi!lcantes 

del santoral, la liturgia, la pintura, el teatro, la excomunión y 

la inquisición". !5' Sin emb3:rgo, a pesar de desempeKar su papel a la 

perfección y de lo numeroso de sus integrantes, "la gr<"!n mayor! a 

carec1a de prebendas y de foreuna personal { ... } Entre el alto 

clero, constieuido por sacerdotes que ocupaban las dignidades 

eclesi~sticas o los puestos importantes en la administración de 

fincas, capellantas y obras pias de la Iglesia, y el clero medio y 

bajo, formado por curas párrocos de ciudades o aldeas provincianas 

.Y mieabros del magisterio de las escuelas, la diferencia de rango 

social y poder económico era grande".d 

A pesar del ataque al sector religioso en general, la Monarqula 

atacó en especial al clero regular. Fueros y privilegios fueron el 

blanco hacia el que se dirigio el gobierno borbónico desde 

principios del siglo XVlII, pero acaso la representación máxima de 

esta agresión contra el poder eclesiástico fue la expulsión de la 

Compa~ia de Jes~s en 17&7. 7 

Para llevar a buen fin esta empresa, los Borbones. instituyeron 
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el ejército en la Nueva Espaf"io. Fue ésta la corporación que, a 

partir de la fidelidad mostrada en esta acción, "reemplazó a la 

Iglesia como instrumento predile=to de la Corona para lograr la 

lealtad de sus sUbcii tc.s en la colonia". 8 

Desde el punto de vista econ6mico, la recuperación de la Nueva 

Espa~a se debió al renacimiento de la mineria y al constante 

aumento de la poblaci6n.P Pero otros sectores de la economla 

también se beneficiaron con la implantación de las Reformas, o 

hasta a contaracorriente de ellas. No sólo la actividad minera se 

elevó ostensiblemente, sino que surgieron importantlsimos centros 

agricolas, aun contra el desinterés evidente de los Borbones por 

estimular su deüarrollo, como la zona del Bajlo. El argumento 

principal para motivar este desarrollo era que la Colonia 

debla producir materias primas para la metrópoli y no fomentar una 

industria local.'º Aunque a su vez, al relegar la función de la 

Colonia a proveedor de materias primas para la pen1nsula, prosperó 

un comercio interno, cuyo eje vino a a ser la ciudad de México, 

sitio en el que conflu1an eodos lo caminos de todas las regiones y 

donde se disponla del capital liquido para especular.'' 

Sostén del auge económico fueron, de igual modo, las 

actividñdes emprendidas por la Real Hacienda en 1752 y 1754 para 

centralizar todas las funciones de carActer fiscal, as! como la 

reorganización del Tribunal de Cuentas.'2 Todas estos cambios en 

la economla determinaron que hacia fines del siglo Nueva EspaNa 

fuera "la colonia m~s opulenta del imperio espaf'fol y la que 

mayores ingresos aportaba a la metrópoli". 13 

Concluyendo acerca de este punto, podria afirmarse que las 
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refcrmas impues'tas en es'te orden "por una parte, incrementaron la 

aportaci6n económica de la colonia a la metrópoli, y por otra. 

hicieron a aquélla más dependiente de ésta. Pero estas reformas v 

los ya citados cambios politices y administrativos que también 

indujeron, desencadenaron una serie de . complejos mecanismos que 

desarticularon la sociedad colonial y produjeron 

imprevisibles, o al menos no ape'tecidos". u 

resultados 

Tedas estas reformas repercutieron, eviden~emente. .;:n las 

distintas capas sociales de la Nueva Espa~a. Los espa~oles 

peninsulares siguieron manteniendo sus privilegios como clase 

dominante. Dirigian los puestos estratégicos de la Iglesia, el 

ejército y la administración publica; pose1an grandes propiedades 

en el campo y mineras, controlaban el comercio con la metrópoli; 

ejerclan todos los derechos, "gozaban de altos cargos [ ... ], 

podlan poseer armas, ser maestros y oficiales en los gremios, 

abrir obrajes e industrias para su mayor beneficio, comerciar en 

la escala que les conviniera [ ... ]" 1~ El ejercicio de este poder 

radicaba en apenas el uno por ciento de la población novohispana. 

Los criollos, impedidos para ocupar los puestos importantes del 

gobierno civil o eclesiástico, constitulan alrededor del ocho por 

ciento de la población. Marginados mAs por razones politicas que 

por prohibiciones expresas, td "bien educados. descollaban por su 

ilustración, sus altas aspiraciones y su pobreza. ··'
1 

Su 

incrustación dentro del aparato productivo se daba dentro de la 

burocracia civil o eclesiástica, a cuyos altos cargos, como se 

vio, les era cerrado el paso. Como desplazado, "el criollo vive en 

un mundo en el que ne participa, en el seno de una comunidad con 
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la que apenas le unen tenues vlnculos, despojado de su puesto en 

~l trabajo y la vida de la sociedad".'° Las Reformas Borbónicas 

subrayarlan esta condicion de relegado, con lo cual el rencor 

acumulado por el criollo contra el peninsular irla aumentando 

gradualmente hasta desembocar en el movimiento independentista hoy 

o::.~nocido. 

La situación de los indios no varió gran cosa. En apariencia 

protegidos b3jO la tutela de numerosas leyes en que se les 

concedlan ciertas exenc~ones y prerrogativas, en la realidad los 

hechos confirmaban su absoluta subordinación los blancos. 19 

Siempre permanecieron dentro de la clase explotada y las Reformas 

agudizaron su estado al destinarlos, por ejemplo. al rudo trabajo 

de las minas, donde su promedio de Vida se redujo por las 

difíciles condiciones de trabajo; razón por la cual tuvieron que 

ser sustituidos por los negros en esa extenuante ocupación. 

Con todo, no fueron pocas las ocasiones en que los indios se 

sublevaron debido a las arbitrariedades impuestas por la clase 

dominante en el trabajo del campo o en las minas. Se registran, 

durante el periodo de las Reformas, multiples insurreciones 

indígenas en YucatAn, Yautepec, GuanaJuato, Sonora, Tepic, etc., 

asi como también un número importante de motines en minas de 

Guanaj.-:Jato, Real del Monte, San Luis Potosi, Pachuca, etc. 20 

El complejo sistema de castas tampoco sufrió modificaciones 

sustanciales a causa de las Reformas. El grupo mAs abundante, el 

mestizo, siguió dedicándose '"a las pequel"ías industrias, al 

comercio en peque~o. a los servicios domésticos y como [ ... ] 

jornaleros, peones, etcétera. " 21 
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A to·:ia esta si tuaci6n de auge económico, a.! ':'2:rac1-:.nes e:n 1 aE" 

func:.cr.es politico:i-ac!llinistr.ativas y la 3:-entl!ac.:.·..:-n 

desigualdades soc!ale:. ~~rresPondió de igual manera una 

trar.sformación en la a~tividad intelectual. El cambi' en las 

condiciones materiales implico un ~ambio en la 

novohispana. 

A la- par del desarr:::.lo de la mineria, surgió, por mencionar un 

eJerr.plo. la necesida= 'Je fundar el Real Sen.inario donde se: 

estuCiarian desde un .o::-.f:i=iue más cie:nt1fic.:· los conocimioan'tos 

relai:ionod•:·s con esa ii::p-:rtante fuente de riq1...:eza. En otro orden, 

para ·:i:::-ializar leis :;,quiet:udes estéticas, so:: fund6 l=. F<e21l 

Acadea;.ia de las Nobl-=s ,:..:-:es de .San Carlos. 

Sin embargo. el eler..~:lt:.:· fundament:al sobr-e el cual se sos~:.ene 

el car:ibio en la n:.en'tal.1-:ad ;-¡,:v,:;.hispa11a es la ir,-::roduc,:!t!.in .:ie lo 

que genéricame~te es :c~~=ido corn: la modernidad. Sig~ie~do un 

eminente estudioso de ~ste periodo de !.a C.:•lc.:-.ia. s.:: pi.Jeae afi:-:nar 

que, e grandes rasgos. "la modernidad y la ilustrdcL)n en Espaf'ia y 

en México tienen f •.. J la propia caract¿rist:~a ae no negar. ni 

rechazar, ni destrui:- su religión y lo es~:-icial de su filosof1a. 

Podrla deducirse corno consecuencia de esto, que la modernidad, en 

cuant:o género, tendr1a estas tres especies o cla3es: el 

racionalismo del XVII, la Ilustración propiar..~nte dicha y el 

eclecticismo de base cristiana". 22 

Como se notará, la ~resencia de la modernidad en la Nueva 

Espa~a exigió que se mantuviera la fe en las estructuras 

religiosas que hasta el momento hablan sido pilares de la 

sociedad. Con la introducción del racionalis~o, se trataba de 
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afianzar a la doctrina católica como la única vAlida en tojos los 

territorios dominados. por los espai'l·:iles y, al mism..:i tiempo, 

dotarla de nuevos elementos que sustituyeran a la ya para entonces 

anquilosada escoláEtica. 

Producto de esta apertura a las ideas nuevas fue la aparic{ón 

-- ¡::....::nsador.;:~ que adoptaron o·:titudes m.;,~ -:r!ti:as con 2·2s;:-ecto al 

::iun..:::. que le-~ rodeaba. Homt.:·-:s cvmo Juan Senit.;. Olaz -.:!e Gamarra, 

en el camp~ de la filosof!a, y José Antor.io Al~ate y Ram1rez, en 

el de la :iencia. vinieron a oxigenar el aire impregnado de un 

fuerte lastre dogmat.ico. La actividad de estos crl tices. y de 

otros r.:i men-:1-:·r,a·..:lC•S en -=st:e lugar, provocó que la renovacion 

~omenzada en los ámbitos arriba ~~Nal3dcs se extendiera otros 

5spectos de la cultl.!ra, -:.orno la producc1on literaria, el ar·te, la 

historia, y hasta la teol o:igi a. 23 

Digna es de asentar, a pes3r de lo discutido del ~ero.a, la 

aportación de los Jesuitas a todo este movimiento de 

transformación ideologica. No solo contribuyeron en la acción 

directa a través de sus obras, sino mediante su tarea pedagógica. 

Fueron ellos quienes se encargaron de in~roducir reformas en los 

sistemas de ense~anza y, en particular, de educar al $C~tor social 

que al paso de los al"íos se convertirla en motor fundamental del 

movimiento libertario. Su expulsión en 1767 representó, se 

3cepte como determinante o no su influencia, un hecho importante 

para la cultura mexicana. En este sentido, cabe aclarar que quiz~ 

los Jesuitas se caracterizaron más por sembrar que por cosechar, o 

por mejor decir, fueron ellos quienes abrieron nuevos caminos que 

mA.s tarde serian ampliados por algunos de sus discipulos. 
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Si bien parece obvia la penetración de la modernidad e la Nueva 

Espa~a. no obstante'no toda se dio con facilidad. En el periodo en 

que. goberno Carlos III, Espa~a estaba muy !~jos aún de conocer el 

racio~alismo independiente, por lo que se impuso la intervenci6n 

severa en todas las instituciones rectoras del pensamiento a lo 

largo del imperio.z• Asi 1 el ingreso de la Ilustración a tierras 

novohispanas encontró férreos obstáculos, fincados tal vez más en 

la fuerza de la costumbre que en un rechazo surgido de una 

convicción sólidamente afianzada. Al empezar a arribar los 

primeros embates de las nuevas concepciones ilustradas. "el 

ambiente intelectual mexicano presentaba los stntomas acabados, 

máximos, de la ímpenetrabilidad cultural, por su fuerza y por su 

desviación( ... ] Pero a pesar de ser decadente era fuerte, y sobre 

todo tenla una base de siglos y por eso m~s que nada presentaba 

graves resistencias a las novedades". 2
.,. 

Algunas ocasiones se muestra la introducción de la modernidad 

como un rasgo inevitable. cuya aceptación. sin más, por el mundo 

intelectual mexicano era una cuestión meramente convencinnal. Se 

cree con mucha ingenuidad que todo pensador, por serlo, se hallaba 

dispuesto a cambiar su visión del mundo. haciendo a un lado la 

formación recibida bajo la tutela de una ense~anza plagada de 

principios religiosos. En la realidad, eran más los espiritus que 

preferían mantener inalterables sus creencias y convicciones. que 

quienes deseaban ver las cosas a trav~s de un cristal distinto al 

acoatumbrado. 

Lo cierto es que la Corona, al margen de las instituciones 

defensoras del orden, encontr6 un número considerable de aliados 
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ideológicos relativamente involuntarios, cuyas manifestaciones 

~legaron, incluso, a expresar sentires a veces mas radicales que 

les sostenidos por aquélla. Tal era la postura adoptada por los 

~isone1stas, para quienes la defensa del dogma se erig1a como el 

imperativo sobre el cual debla girar el grueso de los esfuer~os de 

su actividad intelectual. 

De cualquier forma, podria concluirse sobre este punto 

afirmando que "sin la modernidad pues, y sin sus reformas y 

reacciones, sin sus inquietudes y novedades, la cultura de la 

~~eva Espa~a habr1a seguido los senderos tradicionales de la 

Colonia y caido en una postración más espantosa que la existente 

en la primera mitad de ese siglo XVIII". 26 Parte de esa postración 

emanaba, sin duda, de una de las trincheras más sólidas del orden 

imperial, sin cuyo respaldo dif1c1lmente se habria podido sostener 

d~rante tantos siglos y el cual funcionó como baluarte por 

excelencia del misoneismo novohispano: el Tribunal del Santo 

Oficio. 

15 



' 1.g EL SANTO OFICIO DE LA INOU!SICION EN MEXICO 

Se puede comenzar por decir, en términos muy generales, que la 

labor inquisitorial se implar.to desde los inicios mismos jel 

cristianismo. Al trabajo propio de adoctrinamiento, siguio el de 

vigilar su observa~cia en las comunidades evangelizadas; para lo 

cual se hizo necesario establecer mecanismos de vigilancia que 

con~rolaran la prác~ica correcta del dogma. Aunque instituido 

oficialmente como tribunal hacia el siglo XIII ~on los dominicos 

al frente por orden pon""Cificia, los obis¡::.ii:-s ejercieron la f1.:nci6n 

de inquisidores desde que fueron inve~tidos con es~ alto rango 

derl'tro del aparato religioso. Y ne• de o:ra modo pudo haber sido. 

si se pret:endla 1..mifi.::.ar ')ccidcnte bajo un solo principio de fe y 

exterminar toda secta ~ue se desvi~ra je las reglas impuestas por 

las máxima: autoridades eclesias~icas cristianas, 

Apenas concluida la Conquista y 1..1na vez instalado el aparato 

religicso que vendr1a a sustituir al prehispáni~o. también en la 

Nueva EspaNa los obispos desemr:-efíaron el pap~l de inquisid,::Jres. Se 

tiene noticias, incluso, de que este poder Ce •.rigi lancia de la fe 

fue ejercido por los primeros religiosos que llegaron con Cortes, 

es decir, aun antes del arribo de los prlm~ros frailes dominicos, 

en 1526, quienes se encargarlan del trabajo inquisitorial en 

sentido estricto. 27 Pero no es sino hasta que Fray Juan de 

Zumárraga asume esta tarea. cuando se perfila con un carácter de 

actividad rigurosamente formal. 

Como es sabido, la Inquisición novohispana estaba supeditada de 

manera directa a la espa~ol~. A imagen y semejanza de ~lla fue 
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instaurada en estas tierras, siguiendo los lineamientos marcados 

por ilustres antecesores. Distinguidos por la eficacia ;on que 

!:e-.raron a cabo su arduo quehacer en l.:t ~en1nsula, puede citarse a 

N!.~·"Jl.s.u Eymer1:, Fra·_; Tomd.s dE: Torqu-::mc.d:. f-:rna:-idc· ¿'; \'aldé.:., 

Arzc·bispo de Sevilla. y Pablo Carel a, Sec.ret;irio del Consejo de la 

Santa Inquisición, cuyas obras, en especial las de los últimos 

~res, sirvieron de textos legales sobre los cuales se instituyeron 

los procedimientos inquisitoriales en la N·..:e·1a Espai"ia. 28 

P~r cédula real del 25 de enero de 156~. Felipe 11 creó los 

tribunales de la fe en Perú y México, para "mantener la unidad de 

religión", pues no se hablan respetado las disposiciones que 

liaitaban el ingreso a América de "cristianos vieJoa" y de fe 

:ntachable, y, por otro lado, dado que el Santo Oficio habla 

=ostrado ser un instrumento eficiente en la pe~secución contra los 

h~rejes y a favor de la propagación de la doctrina cristiana; pero 

hasta 1571 el primer inquisidor y tercer Arzobispo de México, 

Pedro Hoya de Contreras, tomó cargo de su puesto. 2~ 

~Cómo estaba conformado el Tribunal del Santo Oficio, cómo 

operaba y qué delitos pcrsegula? Para err.pezar, hay que aclarar que 

la jurisdicción del tribunal novohispano era muy vasta, comprendla 

''las audiencias de México, Guatemala y Nueva Galicia con sus 

distritos y jurisdicciones, en los que caian el arzobispado de 

México y obispados de Tlaxcala, Michoacán, Oaxaca, Nueva Galicia, 

YucatAn, Guatemala, Vera Paz, Chiapas, Honduras, Nicaragua y sus 

cercanlas, adem~s la población de espa~oles que habla en las 

Filipinas". ' 0 

En sus orlgenes, la cantidad de funcionarios no fue realmente 
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numerosa. conforme avanz6 el tiempo, sobre t.odo durante el sigl.:• 

XVIII, la burocracia inquisitorial se complicó, al grado de que 

cuando menos t.rabajo tenla el Tribunal, mas empl-:ados depend1an je 

el. Al frent.e de los funcionarios se hall3ban los inquisidores. 

qui~nes se les exig1a un minimo de treinta a~os, ser dcctos -:n 

teologia o derecho y, a partir je 1632, estar ordenados. Sus 

poderes eran amplios, pero limitados a la pol!.tica centralizadora 

del Consejo de la Suprema General Inquisición. 31 

El puesto de fiscal o acusador revestla singular :mportanc:a en 

la jerarquia del Tribunal. Subordinado inmediato del inquisidor. 

su relevancia fue "tal, que poco falt·~ para que gozara de la misma 

consideración que su superior. Al igual que éste, el fiscal debla 

ser docto en teolog1a o derecho, aunque preferentemente en esta 

última disciplina. En algunas ocasiones, los inquisidores fueron 

nombrados para ocuparse de la fiscalla. 32 

Elementos imprescindibles dentro de la rr.ecanica inquisitorial 

fueron los escribanos o secretarios. A. ellos estaba destinado el 

laborioso oficio de tomar noto de todo cuanto sucediera en los 

interrogatorios y dem:ts actos relacionad·:>S con los procesos, a.:-1 

como de organizar y conservar los a.rchivos del Tribunal. 93 A su 

trabajo amanuense y organizador, deben no poco to'dos los acervos 

preservados hoy dia en la mayQria de los archivos históricos. 

De importancia también fundamental fueron los calificadores, 

cuyo cargo no era remunerado. Deblan s-=r e:.:per-:os en teologla, 

incluso, si se podia, mas que los inquisidores mismos. A ellos se 

recurria "para que hiciesen un examen preliminar de la prueba 

documental contra el acusado o para que inspeccionasen las 
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publicaciones cuando se tra't.aba de un escritor. { ... ] de ellos 

dependl? .1~ d~cisiÓn de si un caso era prima facte que j~stifica~e 

una acciOn· pósterior. 

sign.ifi_~ati'V'ó' en los 

Oesempei"iaron un papel especialmente 

juicios contrs personas sospechosas de 

luteranismo y en los de los estudiosos, 
-- . . . de cuya ortodoxia se 

dudaba."~ 3" 

Con una categor1a mucho menor, existian otros funcionarios: el 

alguacil, quien se encargaba de detener a lo acusados; el alcaide 

o ca~celero; el portero, empleado p~ra entregar ci~3Ci~nes y 

avisos: el medico, quien examinaba a los presos y cuyo dict3men 

resultaba determinante en casos de locura aparente; el capellan, 

que oficiaba misa a los inquisidores, no a los presos, <a quienes 

el sacramento les estaba negadol; el barbero; el tesorero o 

receptor de confiscaciones; los familiares, individuos a quienes 

no se asignaba una tarea precisa, pero que adquirlan particular 

importancia como espias del Tribunal (el nombramiento de familiar 

otorgaba quien lo recibia cierto rango social que 

privilegiaba por encima del común de los 30 cristianos) . 

lo 

En condiciones muy adversas y, en rigor, sin formar par~e de la 

burocracia inquisitorial, quizA mAs por cumplir con el formulismo 

legal que por esperar una resolucion favorable al reo, se 

encontraba el defensor. Este, obligado a abogar por el acusado 

solo si no constaba su culpabilidad, pues era deber de todos 

atacar la herejla, tenia que ser pagado por el propio reo; "si no 

posela ninguno los inquisidores debian pagar las costas de la 

defensa de los fondos del Tribunal. Por lo general, aunque los 

reos no pidieran abogado. los inquisidores les nombraban uno o 
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dos". Bd 

Los procesos se abrlan a causa de las denuncias presentadas al 

Tribunal. Estas sol1an provenir de personas obedientes a los 

edictos de fe publicados por el Santo Oficio, en los cuales se 

decretaba pena de excomunión mayor a quienes, conociendo un delito 

en materia de fe, se negaran a delatarlo; pero también sol1an 

provenir de los mismos reos, que acud1an a este recurso con el 

afAn de no padecer penas mayores. Dichas denuncias no deb1an ser 

anónimas. Por el contrario, se demandaba que fueran sostenidas por 

los denunciantes, a fin de evitar que se prestaran para vengan=as 

personales. 
97 

Despu~s de presentada la der.uncia, se hacta comparecer ~l 

denunciante. para constatar que efectivamente hab1a actuado "no 

por odio ni mala voluntad, sino por descargo de su conciencia". En 

caso de que no quedara clara la herejla del acusado, se enviaba 

los calificadores .especialistas el expediente, para que lo 

examinaran y emitieran un dictamen. Si éste era desfavorable al 

acusado, se procedla a su detención. Habla tres tipos de 

detenciones: la prisión preventiva, la secreta y la perpe<;u:-.:i.. 
38 

A la semana de haber sido efe=tuada la a~rehensicn, se 

realizaba la primera audiencia En ella, a con~inuación de los 

juramentos obligados de decir la verdad, se solicitaba la 

información sobre los origenes y actividades del acusado. Los 

interrogatorios resultaban complicados, ya que éste apelaba 

todos los subterfugios evasivos a su alcance. Era común que la 

primera aundiencia terminara con la primera monición, en la cual 

se incitaba al reo a que examinara su conciencia y a~adiera algo a 
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lo declarado. ap 

Avanzadas las audiencias, se hacia saber al reo la petición del 

fiscal, quien acostumbraba aumentar la gravedad de los cargos con 

el objeto de atemorizarlo y provocar su mas sincera confesión. La 

defensa, como se vio atrAs, no era descuidada por el Santo Oficio. 

En los hechos. empero, eran los testigos de abono los que mAs 

podian ayudar directamente al acusado.'º 

Aunque la utilización del tormento corporal en los procesos 

inquisitoriales ha sido exagerada por gran número de escritores, 

no puede negarse que en efecto lo hubo: "En el Tribunal de la fe 

era empleado [ ... ] sólo en la última parte del proceso, y 

únicamente cuando la prueba y la defe~sa habian sido insuficientes 

para demostar la inocencia del acusado y se pod1a sostener con 

certeza la culpabilidad del mismo. Nunca lo usaron antes de la 

acusación con el fin de arrancar confesiones; en los casos en que 

la culpa o inocencia del reo quedaban bien probadas nunca le 

somet1 an a tormento". ·U 

El proceso concluía con la sentencia impuesta por el Tribunal. 

AdemAs de la confiscacién de bienes, las penas más frecuen~es 

eran: la reconciliaci6n, la cual implicaba un arrepentimiento del 

reo y lo salvaba de castigos más severos; el uso del sambenito, 

h~bito penitencial de pa~o amarillo con una cruz por delante y 

otra por detrás, que marcaba al condenado como violador notorio 

del dogma: la abjuración. de levi para los casos de sospecha no 

muy ~rave y de veheln9nti para aquéllos sobre los que recaía una 

sospecha de hereJ1a muy fuerte; la cArcel perpetua, cuya 

denominación no significaba que el reo deberla pasar toda su vida 
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en prisión; las galeras, qui=A una de las penas mAs dur~s 

aplicadas por el Tribunal; el destierro. sobre todc· para quie~e; 

habian hecho labor de proselitismo religioso en contra de la fe 

católica: y la mAs cruel de todas, puesto que reprasen~aba 

condenación a muer'te del inculpado, la relaja·:ión al brazc 

secular, imputada a los herejes obstinados y practicada según las 

leyes civiles .. u 

La ejecución de la sentencia constituia el momento culminante 

de todo el proceso. Se efectuaba mediante lo~ a'...l!OS de fe, 

ceremonias solemnemente dispuestas para afirmar la fe de :3 

población en la religión católica. En tales autos desfilaban !os 

funcionarios del Santo Oficio en orden de impcrtancia y : :-s 

condenados de acuerde a la gravedad do: su delito. Se hacia pUbli.:3 

cada sentencia y se procedia su eJec•.ición. Sin embargo, no 

siempre el Tribunal se valió de autos ~~ fe sol~mnes: muchas 

ocasiones la ejecución de las sentencias se realizó en ~ere~onias 

menos ostentosas, conocidas como autillos, los cuales a menudo se 

llevaban a cabo a puerta cerrada. 

El Tribunal del Sant:o Oficio persigu!a todas los delitos 

relacionados con la fe. Su Jurisdicción, por lo tanto, quedaba 

restringida al orden religioso. Pero en una sociedad donde 

religión y vida civil eran de hecho inseparables, con frecuencia 

se presentaban dificultades con respecto a quién le correspond!a 

juzgar determinado delito. No obstante, se trató de establecer una 

distinción clara entre los terrenos en que habr!a de moverse cada 

tribunal, aunque las fronteras no se mantuvieron invariablemente 

fijas. 
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A pesar de todo ello, el Tribunal del Santo Oficio se encarg6 

de ·1igilar la cabal observancia del dogma católico. De ah1 que se 

lan::ara a la caza de lo que genéricamente nombraba "la herética 

pravedad ¡· a pos tasi a": amancebados, blasfe:::.c.s, bigamos, magos, 

hechiceros, nigromantes, adoradores del jemonio, idólatras, 

supersticiosos, solicitantes, sodomitas, alumbrados, judaizantes, 

luteranos, seguidores de la secta de Mahoma, poseedores de libros 

pr:hibidos, "algunas personas [que] no cumpliendo lo que son 

cbligados, han dexado de decir, y manifestar al Santo Officio lo 

1u~ saben, ó han oido dec!r, 6 dicho, y persuadido á otras 

personas que no lo manifiesten. O que han sobornado testigos para 

tachar falsam~nte los que han depuestQ en el Santo Officic. O que 

algunas personas ayan depuesto falsamente contra otras por les 

hazer mal, ;· daf'i:o, y macular su honra. O que ayan receptado. y 

favc:-ecido algun:is Hereges, dando les fa·1or, 'J a'Juda; ocul tandc, '/ 

encubriendo sus personas, 6 sus bienes. O que ayan puesto 

impedimento por si, 6 por otros al libre; y recto exercicio del 

Santo Officio, y Officiales; y Ministros dél'".' 3 

Mucho se ha escrito acerca de la crueldad del Tribunal y sus 

métodos ~xcesivamente ~epresivos. Se ha extremado el ecpleo del 

tormento como mecanismo pcr antonomasia del Santo Oficio, a tal 

grado que la imaginación de la gente no puede concebir la 

a~tividad de la Inquisición al margen de los sofisticados aparatos 

d~ tortura. Todo esto pertenece mAs al ámbito de una cierta 

"lli'tologla colonial", producto de escritores para quienes 

Inquisición y tormento fisico son dos caras de una misma moneda. 

q~e a una correspondencia veridica con los acontecimientos reales 
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Sin negar que el suplicio existió, conviene precisar que GUi=a 

el mayor tormento a que estaba sometido el habi~ante de la Nueva 

Espana era de tipo 1deol6gico, psicolOgico o moral. La represi~n a 

este nivel funcionaba en el í~ndo de manera mas efectiva que 

cualquier aparato de ~ortura. El Santo Oficio no solo vigilaba los 

actos, para lo cual en caso de desacato habla también tribunales 

civiles, sino que su verdadera fuerza radic3ba en ~u capacidad de 

vigilar las conciencias de los hombres. La represi~n más viol~n~a 

es, sin duda, la q...:e se eje!"ce sobre el pensamiento. 

Como conclusion, ~odri~ afirmarse que, a muy gran~es rasgos. la 

Inquisición novohis~·an.= i?n con.::ordancia con la es.paríola. enfiló 

sus ataques hacia ~res delito~ impor~antes de acuerdo tre: 

diferentes periodoss: contra los judaizantes durante el siglo XVI. 

los protestantes durante el XVll y los seguidoreE" de las ideas 

ilustradas provenientes de Francia d1 .. JranT.e el XVIII.,., En e5:te 

sentido, parece evidente la finalidad poll tic a que encubria la 

labor desarrollada por ~l S3nto Ofic~o como pilar Cel ord~n 

rnonárquí~o hispano. 

De sir.gular 4rascer.-::enci.! para el presente trabajo resulta lo 

referE!nte a la actitué ::i=~ptada por la !nq_uisicit-n ~nte los libros 

prohibidos, y muy part!:.·Jlarmente lo que en ellos se cont.en1a, es 

decir, su ''literatura··. 
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1.2.1 LA LITERATURA PROHIBIDA 

Una primera aclaración: literatura prohibid3 y literatura 

perseguida serán utilizados como sinónimos a lo largo del presente 

apartado. Una segunda ataNe al término literatura. 

Como podrA notarse. se da un tratam~ento muy amplio al término. 

Se asocia, en primer lugar, con el texto con~enido en cualquier 

obra (manuscrita o impresa): ~oda palabra escrita =s literatura. 

En segundv, se le relaci·:.ina de preferencia con las textos editados 

en estable·:.imientos encargados de contribuir a su difusión pública 

a través de la impresion, esto es, con las obras impresas. En 

':.ercero, se le vincula más de cerca con lo que podr1. a denoriinarse 

propiamente el discurso poético (en prosa o en verso). 

La prohibicion inquisitorial se extendia, en efecto, a estos 

tres modos de concebir la literatura. Se persegu1a toda obra 

manuscrita o impresa, tratara de teolog1a, historia, politica, 

derecho, astronomia, ficción, poes1a, etc. 

lnterE:sa especialmente, para los prop6si tos de este trabajo. la 

tercera consid~ración arriba indicada, pues "la literatur.; 

perseguida [ ... ] se distingue de los actos e ideas heréticos 

simple~. porque los lleva a un terreno distinto, el del arte y el 

estilo. Esta transposición de las expresiones heréticas en 

-=.;.q:·resiones art1.sticas, es la clave de la herejia literaria, aun 

:uando ésta revista las formas mas primitivas y grotescas, los 

estilos mAs chabacanos y pedestres''.'~ 

La Inquisición intentó evitar desde sus orlgenes la propagación 

de ideas contrarias a la fe cristiana y, mAs tarde, a la católica. 

25 



una vez implantada la reforma protestante en diversas regiones 

europeas; para lo cual V1g116 la producción y ctivulgaci6n de todo 

teKto que pudiera extender el contagio de la herejla. La invención 

de la imprenta vino a facilitar la expansion de ideas falsas. por 

lo que se volv16 imperativo reglamentar la publicación de 

cualquier libro. 

En 1515, el Concilio de Letrán instituyó la necesidad de que 

las autoridades eclesiAsticas examinaran toda obra impresa que 

pretendiera salir a la luz pública. Previo al Concilio, en 1502, 

los Reyes Católicos hablan impuesto come obligatoria una licencia 

para todo lo que tuviera que ver con la producción, importación y 

venta de libros. Pero estas dos determinaciones no implicaban la 

participación directa de la Inquisición, a pesar de que en 1490 

Torquemada habla ordenado la quema pública de 600 volúmenes 

plagados de ideas judaizantes y heréticas en general. No fue sino 

hasta 1521 cuando se aprob6 la entrega de libros prohibidos a los 

inquisidores, para que los incineraran ante la concurrencia. 

Posteriormente, para contrarrestar los embates del p;otestuntismo, 

el Santo Oficio se adj•Jdic6 el pode:- de ..:-tcrgar licenci3S. ma~ en 

1550 rectifico su acti:uj y se ~nnform6 con la condenación ae los 

libros nociv~s. debido a lo cual dejó la aprobación de los demas 

libros a otras autoridades. 46 

Este sistema de vigilancia demando la ela~oración de listas de 

libros prohibidos. Por iniciativa de Carlos V. la Universidad de 

Lovaina, en 1546, compiló las primeras listas. Cinco a~os después, 

la Inquisición espa~ola reeditó esas listas con importantes 

adiciones por ella formuladas; no obstante, la formación del lndex 
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Librorurm Prohibitorwn. para uso especifico se concluyó hasta 1559. 

Con el tiempo. el Index tuvo que ser actualizado y dos volúmenes 

fueron publicados en 1583 y 1584, respectivamente. Estos conten1an 

una lista de libros prohibidos y una colección de expurgaciones 

que deblan hacerse a libros no juzgados del todo nocivos. Fueron 

conocidos como los Indices de Ov.iro5a. Otros Indtces fueron 

publicados en 1612, 1632, 1640, 1707, 1747 y 1790¡ en este último 

desaparecieron las instrucciones relativas a las expurgaciones.'7 

A la Nueva EspaNa las primeras ordenanzas llegaron en una 

cédula real del ú de abril de 1531. Se condenaba la introducción y 

circulación de "libros de romances. de historias vanas o de 

prof&nidad, como son de Am.ad.1.s e otros de esta calidad 1 porque 

éste es mal ejercicio para los indios, e cosa en que no es bien se 

ocupen ni lean".•• El fragmento anterior, numerosas ocasiones 

citado, ha desatado gran cantidad de hipótesis en torno a la 

inexistencia de la novela. Pero también es muy sabido, por las 

extensas listas de libros de bibliotecas particulares y libreros. 

que muchos de los ahora conocidos como clásicos circulaban con 

relativa facilidad en la Colonia. No es éste el lugar más oportuno 

para retomar esa compleja discusión. Baste rescatar, p~r el 

momento, la relevancia del mandato por referirse concretamente al 

concepto de literatura que interesa en este trabajo. 

En un estudio reciente, se asevera que de 264 edictos 

promulgados entre 1576 y 1819, 160 comprenden 2018 prohibiciones 

de libros. La mayoria, el 95 por ciento, se remite a la segunda 

mitad del siglo XVIII y a principios del XIX. A todas las obras 

se les asignan los más variados atributos: falsas, blasfemas, 
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supersticiosas, heréticas 1 lascivas, sedicivsas, escandalosas: 

contra la castidad religiosa, las buenas ccstumbres, la Santa 

Sede, la familia, la Monarqula, los confesores, la paz Y la 

quietud pública. etc.'9 

Sin embargo, Justo es puntualizar que estas disposiciones 

aluden a obras editadas en Europa. Considérese, si no, los 

t:érminos expresados por el Santo Oficio en uno de sus edictos: "[A 

los habitantes comprendidos dentro de su jurisdicción se pide que 

denuncien] si sabeis, 6 aveis oido decir, que algunas personas 

ayan tenido, 6 tengan algunos Libros de la Secta, y opiniones del 

dicho Martin Lutero, ú o~ros Hereges, 6 el Alcoran, ú otros ae la 

sec~a de Manoma, o Biblias en Rom~nce, ~ ~tros qu3lesquiera de los 

reprobados, y prohibidos por las Censuras. y Catalogas del San~·:> 

Officio de la Inquisicion••. 50 

Lo cierto es que en la Nueva Espa~a se ejerció un eficiente 

control editorial. Raras veces llegó a prohibirse la edición de 

una obra en su totalidad. Por lo regular, quedaba sujeta, cuando 

se requerla, a la corrección de errores en la impresión o a la 

eliminación de proposiciones heterodoxas. o ambiguas, que pudieran 

prestarse a malas interpretaciones.~1 

Respondiendo a una critica, en su opinión e>:agerada, de que en 

los dominios de Espana para que una obra fuera impresa se 

examinaba hasta seis veces, José Mariano Beristáin de Souza 

precisa: "Mas la verdad es que cm la América es¡:-ai"iola. lo mismo 

que en la metrópoli, se requieren d~s licencias para la imprenta, 

la del ordinario eclesi~stico, y la del gobierno polltico: y los 

regulares necesitan además la de sus prelados superiores. ~Qué 
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trabas son éstas? Las indispensables para que nadie se atreva a 

escribir contra la religión. contra el estado, ni contra la 

decencia y buenas costumbres. o ~ontra el honor y decoro de sus 

mismas corporaciones". ~2 A esto llamaba el ilustre bibliógrafo "la 

m.:..s amplia y generosa libertad de imprenta". 

Justo, asimismo, es detallar que circulaban textos manuscritos 

en cuadernillos, principalmente, como el de Juan FernAndez, que 

elud1an las formalidades editoriales y casi siempre se convertlan 

en prohibidos. Es obvio que sus caracteristicas los marginaban de 

la imprenta oficial novohispana; por algo sus autores se mantenian 

en un relativo anonimato. Cuando alguno de ellos cala en manos de 

la Inquisición, y se determinaba su desviación de la norma, se 

elaboraba un edicto para proceder a su incautacion. 

Después de ser incautada una obra, impresa o manuscrita, se 

enviaba a los calificadores para que la examinaran. El dictamen de 

estos funcionarios revestla particular importancia, dada su 

erudición . .!>Dónde reclutaba el Santo Oficio a este sector cla'.'e 

para su eficaz funcionamiento y cual era la naturaleza de sus 

dictámenes? "Los calificadores '9ran franciscanos, agustinos, 

jesuitas; hablan estudiado en la Real y Pontificia Universijad o 

en algon otro recinto de religión y teolog1a; llevaban hábito, 

tenian fervor, o a lo menos viva fe, tenian una educación útil 

para el Dios que veneraban. No eran testigos en el Nuevo Mundo de 

un ritmo cultural acelerado, sino de lentas enojosas y más 

estériles que fértiles disputas teológicas, pero menos danosas 

[ ... ]Que su calificación fuera menudo impresión sentimental 

(religiosa o pol!tica); que los términos fueran literarios y no 
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filosóficos. su impresión era general y no sólo a ellos 

comprend1a, sino a la inmensa mayorla de los intelectuales 

hispanoamericanos [ ... ) No se piense hallar en sus censuras, ni 

tesis filosóficas, ni análisis de la filosofla europea en el siglo 

XVIII, ni tampoco criticas a todas o a la mayor parte de las 

obras de la Ilustración [ ... ] Su labor correspondía a sus 

int:ereses". 53 

Cabi:: destacar que ~l espl ri tu de est.-:-s dictám·=:ies. conii::,rme 

avanzo el si~lo, se !ue modificando. A~l. por ejemplo, pueden 

notarse casos de franca contraposición entre los Juicios 

externados por dos calificadores en torno a un mismo hecho, o bien 

apreciaciones apegadas a criterios de tipo cientlfico mas que 

estricta~ente teológico. En una calificación de 1787, Fray Juan 

Guadalupe de León y Fray José Francisco Valdés argumentan su 

extenso parecer basándose no en autoridades eclesiásticas, sine· 

médicas: "Después de haber leido con la mas seria aten:.ión la 

proliJa y circunstanciada delación que Vuestra Se~or1a Ilust.rlsima 

nos manda reconocer, juzgamos que todos los hechos y dichos ·~n 

ella contenidos mas bien deben calificarse de producciones nacidas 

de un cerebro da"ado :~n algún afecto hip~condria:o, que ~e un 

corazón viciado con 5:gun sentimiento ~ontrario a la fe; y que el 

sujeto denunciado ¡:ad-:::ce mas alguna especie de man1 ei, que de algiJn 

error contra la cat6lica religión''. 54 

Aunque otras ve:es, si bien ccn argumentos vin=ulados mAs a la 

razón que a la fe, la aparente contradicción expresada en una 

blasfemia servia para reafirmar las verdades teológicas. En su 

sentir acerca de l~ proferido pcr un tal Carlos Lopez, Fray 
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Francisco Larrea y Fray Joseph de Sossa arguyen que "la 

p~oposición [ ... J ~ si Dios D..Q 12. guitaba ~ Jugador ~ -ª.NQ§. 

~ ~ morir D.Q ~ servir!ª- fil! precioslsima sangre Qg_ n.a_!:l~·~'

porgue muriendo §U semeJante eJercicio. ~ constitul'ª- precito 

[condenado a las penas del infierno]. no contiene blasfemia o 

error alguno, sino una verdad solidlsima, pues el ejercicio de 

j~gador, con el exceso y circunstancias que ello ha practicado, no 

habrd. .:¡uien dude que es r:e·:ado grav1simo; luego, siendo de fe que 

el que muere en pecado mcrtal se condena. es infaliblemente cier~o 

que, muriendo el expresadc soldado en el ejercicio de jugador, se 

constituye precito, y como igualmente sea cierto que no hay 

redención en el infierno, de nada le sirviera la precioslsima 

sangre de Cristo. muriendo en ese estado [ ... ] ,,:s-5 

Cuando a pesar de todos estos mecanismos de vigilancia, 

consegu!a infiltrarse algún texto, impreso o manuscrito. en una 

biblioteca particular, ~quién tenla la capacidad para leerlo? 

Indudablemente que el pueblo no, ya que la sociedad novohispana 

era en su gran mayor!a analfabeta. Quienes le!an esa obras eran 

casi con absoluta seguridad individuos pertenecientes a la élite 

intelectual de la Colonia.~º cuya situación social dominante 

dentro del aparato productivo leE conced1a esos privilegios: 

espa~oles peninsulares y criollos. 

Pero hablando de la literatura en sentido estricto, ~sobre 

~uáles obras re~aia la m~xima fuerza persecut~ria? A grandes 

rasgos, puede decirse que la persecución se enfiló hacia dos 

corrientes: ideol6gicas. las correspondientes a las herej1as 

tradicionales y las provenient.es de las ideas modernas o 
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llust.radas: "Entre las primeras estAn las· oraciones y poesias 

oagica~. supersticiosas. diabólicas, mlst:icas, y en general los 

eser 1 v::-s heterodoxos tradicionales de alg•Jna ~rnbici~n literaria. 

Entre las segundas. l3s poes1 as. las narraciones las nov-alas, les 

ensavos. las obras de t~atro. qu~ se hallan ligadas directa o 

indirectament.e al esptritu ilustrado". 57 

No obstante, el Santo Oficio no solamen~e persiguió obras en 

términos genéricos. Los -=:s.t:ilos, la lengua y la forrna literarios 

fueron vlctimas de esa Fersecución. Los t.~ólogos se iban .jandc1 

cuen<t.a de que en los temas religiosos se advert!.an in,:luG~ 

detall~s ajenos al cristianisr.io y que los hombres desplazaban su 

gusto hacia las lenguas vulgares, las im.\genes y elocuencia 

profanas y la teólogla rescatada de la sole~nid31 expresiva del 

discurso of:.cial. se De esta forrr.a, "ld novedad no solo aparece en 

la literatura, p~rque los ter.tas sean heré~i:c·s :: coni::-:ir-ios a la 

or-codc.xia cristiana, sino porque hay distraccicn de !a religion y 

gusto ~or una retór:.ca y un estilo que n,: cumplen el destino 

religioso de la vieja elocuencia ~t de l!l antigua re't6ric3. sino 

que s~n por el con~r~rio el ~ejor camino para asegurar el triunfo 

de la nueva filosofla". 59 Como se observa, si la disociacion se 

permite, una obra podia abordar contenidos ori:odoxos y plantearlos 

a través de recursos o formas heterodoxas. En este sentido, fue la 

sátira ~al vez el género que marcó la paut.a y se erig16 como 

literatura perseguida por excelencia. 

Lo interesante de este fenómeno de la prohibici6n fue la 

reaccion inversa que produjo en la relación censor-autor 

~~rseguido. Este se vclvio acusador e impuse gradualmente su razón 
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por encima de la de aquél: "La literat•Jra perseguida refleja la 

pérd!da de sen~id~ de los dominantes. y la adquisición d~ ~n nuevo 

Y contrario entre los rebeldes [ ... ] La frecuente pobreza 

literaria ~e las alm~s no corresponde, ~ues, al rico contenido 

s:icial e ideológico que -=ncierra la li:-:r.at.ura ... ,;o 

El siglo XVIII novohispano, y esp~~ificamente la segunda mitad, 

marcó la decadencia del barroco, el cual fue sustituido por una 

v~rtiente culta de raigamDre neoclásica, y vio llegar un auge de 

la lit:era.t'....i:ra vulgar . .::.Signifi'.:a ello que esta clase de literatura 

no habla existido en la Nueva Espa~a? Es evidente que no. Una 

ojea·=!a al rici:i a·~erv·:> resguardadci er. el Archivo General de la 

NaciQn, para cuya tarea la revisión de la Serie Inquisición 

resulta basica, desmiente de inmediato tal sugerencia. 

Además, como un cierto ~eflejo de la re3lidad. la litera~ura va 

a mostrar que las cosas no son corno aparentan ser. Si bien la 

Nueva EspaNa no era un por'tento de caos, hereJ1a o subversión, 

~ampoco era, ni por mucho, la sociedad cerrada, r1gida, celosa de 

su fe católica, QU~ algunos autores, sobre todo del siglo XX, se 

han empe~ado en difundir. 
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t3 LA MORAL EN LA NUEVA ESPAÑA A FINES DEL SIGLO XVIII 

Concebida la moral como "un siste:na de normas, principi·:-s y 

valores, de acuerdo con el cual se regulan las relaciones mutuas 

ent.re los individuos, entre ellos '.! la comunidad, de tal manera 

que dichas normas, que tienen un carácter históricc y social, se 

acaten libre y conscientemente. por una convicción intima, y no ce 

un rnod:i mec.'.:i.nicc•, ex:.erior o l-::lpe:rsonal'', di conviene a:::larar que 

ese sistema eman~oa en su maycr· parte de la instancia encargada de 

regir las conciencias en la Nueva Espa"a: la Iglesia católica. 

La ~efinición propuesta enfatiza el carácter histórico y social 

de dichas r.ortr.as. No -jeOe e;.:traríar que ser libre fuera, en 

consecuencia, actuar conforme a los preceptos cristianos 

sostenidos por la religión oficial. Dentro de este marco, la 

"convicción intima" depend1a, en última instancia, de un elemento 

externo que guiaba todos los actos a los cauces de la ortodoxia y 

para el que toda conducta desviada de ella era considerada 

inmoral. 

Este modelo ético proviene, por supuesto, de las fuentes en que 

se basa la solida tradición Judea-cristiana: el Antiguo y el Nuevo 

Testamentos. Del primero, retoma especialmente lo~ ~!andamientos; 

en tanto que del segundo, la palabra de Cristo recogida por sus 

seguidores en los Evangelios. Queda complementado con la obra de 

los Padres de la Jgesia y muy en particular con la de Sant~ Tomás 

de Aquino. 

El Doctor aneéL Leo sostiene que "el hombre esta sujeto a un 

orden, es decir, est~ obligado a someter sus actos, libre y 
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voluntariamente, al orden'impueSto por Dios y alcanzar as! su fin 

último o bien su;:.·remo. Este orden es la ley eterna que, en cuanto 

conocida por la razón del hombre recibe el nombre de 'ley 

natural'. De acuerdo con este principio, la norma fundamental de 

la moralidad es que el hombre ajuste sus actos al dictado de su 

•recta razón', pues: por medio de ella conoce la ley natural". dZ 

Per~ para que la razón acc~da al conocimiento de la ley natural, 

Dios reveló algunos de: sus preceptcs fundamentales en el De:..t.l·:.go 

y el Evangelio. 

Toda esta doctrina fue trasplantada al Nuevo Mundo con la 

llegada de les espa~o!es. La justificacion es bien conocida: 

evangelizar a quienes carecian de un dios justo, omnipctente, 

omnisapiente y todo bondad. Se trataba, por lo tanto, de suprimir 

los códigos morales len algunos casos mucho más severos que el 

cristiano), que hablan servido para mantener el orden de pueblos 

"ignorantes" y "bArbaros .. , a quienes el demonio habla enga~ado con 

sus terribles argucias. 

A la par que la sujeción bélica, la labor evangeli~adora 

requirió de armas contundentes para su adecuado desempe~o. Los 

primeros religiosos venidos a América se toparon con una realidad 

que rebasaba los presupuestos de su trabajo misional. No sólo los 

códigos locales hablan funcionado con eficiencia, sino que se 

hal~aban tan arraigados, que su destierro no iba a ser tarea de 

unos cuantos a~os. Se imponia, pues, un inflexible trabajo de 

ti t:anes. 

No hubo conversión automática. A pesar de que la doctrina 

cristiana fue difundida por todos los recursos al alcance de los 
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misioneros. su aceptación se solla producir mas por motivos 

estratégicos que por un convencimiento fiel a sus preceptos. 

Muchos indl genas prefer1an volverse cristianos y gozar p,:ir ello de 

ciertas prerrogativas, a seguir en su verdadera fe y ser 

perseguidos (y hasta aniquiladosi, por idólatras. 

No obstante, lo mismo puede decirse de los europeos luteranos Y 

judaizantes que se introdujeron al Nuevo Mundo. Decir que se era 

cristiano. de ningún m~do garantizaba la observancia de sus 

dogmas. como con mücho acierto lo advirtieron los indigenas desde 

la llegada de los primeros espaficles. quienes, C'.'.>ffiO es 

notoriamente conocido, eran los primeros en violar punto por pun~o 

los mandatos de la ley divina plasmados en el Decálogo. A la 

larga, según lo demuestra la actividad del Santo Ofic.io, se hizo 

más necesario cristianizar a los europeos que a los americanos. 

La reticencia a la aceptacion de la nueva doctrina derivaba, en 

buena medida, del principio m&s elemental de ~ongruencia: la 

predicación con el ejemplo. Si un cristiano no actuab~ siguiendo 

los lineamientos de su propio código, ~cómo era posible exigir a 

un ind1gena igual proceder? El pr~blema no era tanto persuadir 

verbalmente de que se adoptaran otras normas, sino de sost¿nerlo 

en los actos. Se sabe en la actualidad que no fuerc•n muchos los 

que lo hicieron 1 y algunos, cuya congruencia tal vez sobrepasó los 

limites de su apostolado, se vieron obligados a abandonar las 

~ierras americanas en 1767. 

Como quiera, ante la dificultad de trasponer esquemas morales a 

contextos con patrones de conducta diametralmente opuestos, el 

Es'tado y la Iglesia se percatan de que "no pueden, sin embargo, 
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renunciar a controlar y hacer prevalecer las normas, pues la 

multiplicación de las desviaciones llevarla, a plazos, a la 

desintegración del sistema colonial y d~ la sociedad cristiana. 

Hay necesidad de reintroducir el orden y la racionalidad dentro 

del desorden". d 3 

Es importante resaltar que, para lograrlo. se desarrolla una 

fuerte operación normativa. Consejo de Indias, Rey, Virrey, 

Audiencia, Arzobispos, Obispos, Inquisición y cuantas autoridades 

detentan el peder, reúnen leyes sobre todo en dos periodos 

cardinales: durante el siglo XVI, al sentar las raices del 

sistema, y durante el XVIII, "cuando la sociedad novohispana se 

vuelve más compleja (desmoronamiento de las estructuras 

tradicionales, desarrollo de las castas, trastornos económicos, 

efectos del liberalismo y de la Ilustración ... ), mientras el 

Estado ilustrado pretende recuperar su derecho normar . .,cu El 

afán normativo de la Corona se manifiesta, como se vio al 

principio de este trabajo, en la obligación de que las reformas 

emprendidas por los Barbones se apliquen con todo rigor. 

Pero en los hechos, como podrá observarse, la realidad result6 

ser muy distinta. La normatividad moral, constituida por leyes de 

tipo juridico, provocó reacciones inversas. La insuficiencia del 

Tribunal del Santo Oficio para entablar causa a quienes cometlan 

delitos contra la fe se ccnfirm6, en especial al darse cuenta de 

que un gran númerc de infractores pertenecla a su propio gremio. 

Los múltiples procesos contra mlembros del clero evidenciaban aún 

más el auténtico estado de las cosas. 

En la segunda mitad del siglo XVIII, se agudizaron los 
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conflictos entre ser y deber ser. Los que genéricaoente pode~os 

llamar "dominados" adoptaron actitudes mas terrenales ante la 

·1ida. Ha.bl an sido durante los siglos precedent..¿:s "mucho m~s c;ue 

los consumidores inertes de dis::ursos que no siempre captaban. y 

q•.Je a veces no les llegaban. tlo fueron las v!ctimas pasivas de una 

ideologla dominante [ .. ,} "ó'!i Al sentir que el orden empezaba 

trastornarse, se mostraron como "individuos deseosos de ser el!cs 

mismos, de desenvolverse con mAs libertad en un mundo en que la 

transeresión pareció a muchos la única salida ante una norma 

rigida, sin alte~nativa y desadaptada, respecto a la realidad que 

pretendia regir". 6GI 

En general, tocante a los violadores de los preceptos 

cristianos en la Nueva Espaf"ia, pued-::: concluirse con lo que se 

afirma en un estudio reciente acerca del tema: "Nuestros pecadores 

coloniales dejan de ser criaturas de perfiles inquietantes y 

resultan tan sólo humildes pero eficientes artesanos de diminutas 

revoluciones a escala individual, intima. La mayorla se conformaba 

con sacudir el yugo molesto de las normas, torciéndolas; unos 

cuantos se plegaban al juego social, pervirtiendo su espiritu 

mismo". rS? 

Y no de otra forma pueden explicarse, por eJe~plo, los consejos 

inhonestos dados en confesión por el jesuita Domingo Ouiroga, 

calificador del Santo Oficio, .a la monja Maria de la O en 17~4. 

quien declara: "[ ... ] me sucedió decirle que me combatia mucho el 

demonio de la tentación de la torpeza y que deseaba yo :io 

disgustar a nuestro SeKor; me preguntó que si tenia inquietud en 

la naturaleza, dije que sl, que mucha; entonces me dijo que me 
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metiera el dedo y que con eso me saldr1a de una vez aquella 

rr.at:eria, que no era otra cosa lo que hac1a la guerra [ ... ] ,,<58 

O la conducta de Juan Nabarijo, clérigo presb1tero, al cual en 

1748 se le culpa de solicitar favores sexuales los hombres: 

"( ... ] en donde teniéndole hincado de rodillas, abr16 las dos 

hojas de la sotana y lo introdujo en sus piernas. e intimAndose 

con él, juntó su cara con la del peni~ente, mandándole que con el 

sombrero le cubriese él un lado del ros'tro, tapandc·se el otro lado 

con la falda de su manteo, que cog1a con la mano siniestra, y 

quedAndole la diestra libre, se la introdujo asimismo el confesor 

en las partes ocultas. repitiéndole por dos veces que se 

aproximase mds; en esta forma y modo prosiguió su confesión, la 

que, concluida sin reprehensión alguna, le impuso una leve 

penitencia [ ... ) y en la puerta de la iglesia le comenzó a hablar, 

diciéndole: ·~Pues qué dices, te determinas a mudarte conmigo?' A 

lo que respondió: 'Ai veremos'. Inst6le, a~adiéndole: '5erás mi 

marido', y otras palabras obscenas y claramente provocativas 

[ ... ]""" 

Y qué de~ir de las declaraciones de Fray Gonzalo de Cárcamo, 

acusado también de solicitación, aunque él si heterosexual. En 

ellas, rechaza los cargos, argumentando "que de doce af'ios a esta 

parte padece un accidente, el cual le ha causado tanta frialdad e 

insensibilidad de espiritus carnales, que en todo el tiempo no ha 

sentido conmoción alguna ni excitación venérea, a que Ee llega ser 

ya sexagenario". 
70 

o de las de Fray Juan de San Cirilo. quien en 

1778 11 pregunt6 [a la solicitada] dónde era la casa en que vivla, 

Porque tenla deseo de ir a ella con Animo de chacotear", 71 y 
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echarle "un par de vainas". 

No menos significativas de esta actitud desafiante ante los 

principios cristianos son las acciones de Ignacio Lazcano, crioll~ 

originario de Tulancingo. Digno representante de la más pura 

escatologla novohispana, si bien de principios del siglo XIX, se 

predican de él hechos que hartan enrojecer de ~nvidia los 

pr~ductos de las mas exquisitas fantaslas eróticas del Marqués de 

SaCe. El denunciante, sastre de profesión, apunta "que ha poco 

tiempo, estando de parte de noche en la ermita G'-''= está. en el 

cementerio de esta parroquia [ ... ], no solamente hizo que le 

pisara los pies la Lazcano], sino también la cara y espaldas; y 

que en otra vez. en casa del que declara, se lo ech6 a cuestas, 

paseándolo por el derredor de la pieza sin que faltaran las 

humillaciones de pies y manos besadas, lo que sucedió como unas 

ocho ocasiones, las que a más de lo referido pretend1a que el que 

declara le ensuciara la boca, y no consiguiéndolo. le encargó le 

guardara su natural excremento, y creyendo que esto sólo serla 

para burla, se lo llev6 y delante de él se lo corn:.o; y q'.Je pasando 

a cosas más impuras y deshonestas, le obligó en una ocasi6n que . 

.. 72 
manoseandole el miembro viril, se derramase en su boca . 

Y para cerrar este breve muestrario, .5>Q'Jé pensar de lo 

expresado por un tal Juan Delgado, el cual en 1768 valoraba la 

figura divina en términos completamente distintos a los usuales? 

Un testigo revela "que hablando con Don Juan Delgado sobre 

doscientos pesos que le hablan quitado, se irritó de manera [ ... ] 

que dijo que el dinero val1a mas que Dios". 
73 

La moral novohispana durante el siglo XVIII distaba mucho d~l 
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modelo ideal preconizado por las autoridades eclesiAsticas. Las 

determinaciones de los actos morales empezaron a depender cada dia 

menos de instancias ajenas al mismo individuo. Se pecaba por el 

placer de pecar, y este modo de proceder se fue conviertiendo poco 

a poco en el verdadero ejercicio de la libertad. Para los 

gobiernos civil y religioso todo rebelde, como violador de las 

;,-:.rmas sobre las cuales EE: sosten~a el s!stema, era un traidor; 

pe.:- consiguiente:, hab:.3 que ex-:ermina1~1c,, rr,:::-=l 

cualquier precio. 

:1sicame;-.t*'-.:, a 

Dentro de todo este contexto, de muy particular consideración 

gozó un tipo de pecador, cuya función paradójica permitió a la 

sociedad novohispana evitar males mayores: ia prostituta. 
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1.3.1 EL PROBLEMA DE LA PROSTITUCION 

La prostitución suele ser entendida según criterios variados, 

pero en la maycria de las definiciones cor.fluye un par de rasgos 

comunes: el intercambio sexual y la retribución material obtenida 

por la persona que vende sus servicies. Ambos rasgos comprenden de 

manera muy general un concepto que. por su carácter histórico y 

cultural, dif~cilmente puede ser globalizado en un descripci6n 

t:.miea. 

Sin embargo, los estudiosos del tema han convenido que, a· lo 

largo de la historia, la prostitución, como fenómeno social, ha 

comprendido tres fases: 

1) Hospitalaria: Se ejer~e en el patriarcado, donde los 

hombres ofrecen sus mujeres a miembrcs de otras comunidades. 

2) Sagrada: Forma parte =e un rito en el templo, previo al 

matrimonio. 

3) Civil: Se admite como un hecho público y se reglamenta rn.:.ral 

o juridicamente su ejercicio. 

Incluso no faltan historiadores que hablan de una prostitucion 

militar, la cual se daba después de las grandes batallas. 74 

Para el cristianismo la prostitución, a pesar de ser un pecado 

vinculado con el sexto mandamiento (No /ornicar?.s) y con el 

tercer:. Ce los Pecados Capitales e l.ü. Li.tJurLo.,1, s.: erige cc·mo un 

"mal necesario". De acuerdo con Santo Tomas, cuya formulacion de 

la .:loe trir.a cristiana fue asumida come verdad absoluta e 

indiscutible para la conservación del dogma, la prc.sti tuci6n no 

queda incluida en la lista de las categorias de lujuria por él 
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enunciades en la Suma tectóeica: la fornicación simple, el 

est:upr-o, el :-apto, el adulterio, el incesto, el sacrilegio y los 

pec.::sdos con:.ra n.atura::ir_ tmasturbaci6n, bestialismo, sodomia). 75 

Per·:·. aun sosteniendo dict-.a actividad como un comportamien't.o 

alejado de la norrr.a, el Doc ter cor:-.ún afirma "que es propio del 

legislador pn;::lente ::olerar ciertas desviaciones con objeto de 

prevenir males mayores o para ne· impedir mayores bienes''. ?ó De lo 

cual se s::gue la tc•lerancia hacia la prostitución come. ur.a 

necesidad para mantener el orden moral. Los males que se 

intentar! a c-:>mbatir, en todo caso, serian justamente los 

ennumerad.:-s en el párr.:ifo ante-ric,r. 

Bajo -=s:ta ':.l!alidad se mantuvo en la Edad Media y pasó, 

con el rógime~ jur!jic~ hispano, a: Nuevo Mundo. Mas antes de la 

llegada de l::·s espaf"íc.les, la pros ti tu:ión hab1 a sido práctica 

corrier.-:e -e:r. la SQciedad azteca. Aqu1. la "3legrad:.:-a" n,::. fue 

marginada com:: en las comunidades cristianas, por lo contrario, su 

función f~~ altamente estimada: 

La alegradora: mujer ya perdida, 

con su cuerpo da plac~r. vende su cuerpo, 

siempre anda ofreciendo su cuerpo( ... J 

Vanidosa. vana, 

con desvarlo se entrega para acostarse con alguien. 

Flor que coha~ita, 

las~iva, de nalg3S con com~=on ! ... ] 

serie, hace burlas. 

siempre anda sonriendo, 

sin rumbo camina [ ... ] 
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Con la mano hace se~as, 

con los ojos llama, 

hace ojos, hace gui~~s. 

se ha~e deseable, se hace apetecer, 

se anda -:ofreciendo, se ofrece. 77 

Consumada la Conquista, el "mal necesari'o" ~uvo que ser 

reglamentado. Aunque precedida por cédulas reales expedidas en 

1527, que autorizaban la fundación de "casas públicas" en la ¡sla 

Espa~ola, Santo Domingo y Puerto Rico, la aprobación de este tipo 

de establecimientos en la Nueva Ee:parla se remonta a una ley 

publicada en 1538. Bajo la sanción de las jurisdiccion~s laica y 

religiosa, las penas impuestas por la :et;isla•:ión de aquella epoca 

sólo se reservaban a lenones y alcahuetes que impulsaban a las 

mujeres a vender sus servicios, o bien a las prostitutas cuya 

activ!aad rayaba en el escándalo. 78 

Con el fin de que pudieran ejer=e~ ~n sitios des~inados a 

propósito para su trabajo, se les otorgaron solares en una calle 

es'trecha, que fue nombrada de las Gallas { ":nujeres locas de su 

cuerpo"), la cual es conocida actualmente (:Orno Hesones. N-: 

obstante, an'tes ocasionaron no pocos dolores de cabeza a las 

autoridades novohispanas, a tal grado que el Virri:;:y Gaspar de 

Z~~iga y Acevedo debió emitir un b3ndo, donde se decretaban 

castigos severos de veinte pesos de oro, diez d1az de cárcel (a 

los espa~oles, peninsulares o americanos), la exposición al 

escarnio público y ia recepción de cien azotes la negros, mulatos 

y mestizos): "Por cuanto que en las casas de Xococalco y Lecheras 

(atras del Palacio Nacional] se Juntan m'JChos hombres y mugeres 
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que so color de holgar, comer ciruelas y comer leche [s~c) hacen 

excesos y ofensas a Dios Nuestro SeNor y causan escándalo · e mal 

ejemplo, dando ocasión a que se sigan delitos y otros 

inconvenierlt:es; prohl bo ir a dichas casas a dicho efecto { ... J "'""' 

P~ro en ~érminos generales. ~cuAl era la condición de la mujer 

en la Nueva Espai'"ía·? Salvo los reducidos ejemplos de mujeres que, 

peninsul,ares o criollas mas que nada, dispon! an del conocimiento y 

el tiempo para leerªº y que por lo regular eran esposas o 

familiares cercanas de un integrante de la clase alt:a, el grueso 

de las mujeres. pertenecientes a estratos sociales inferiores, se 

r:aanten1a en un plano muy secundario. Su posi~ión equival1a a l;i de 

los nif'ios .;¡ los débiles mentales. Si bien. por o"tro lado, es 

necesario consignar que la vida conacal se convir'ti6 quiza en la 

única opción viable para 'tratar de ganarse un cierto 

reconocimiento dentro de la sociedad novohis?ana. Fueron 

religiosas quienes, en todo caso, se ganarvn la estimaci6n de la 

gente por destinar su vida al sacrificio y gozaron de merecida 

fama debido a sus acciones piadosas. 

Los fuertes cambios originados por las Reformas Borbónicas, 

aunados a un notable crecimiento demografico, provocaron el 

surgimiento de serias contradicciones. Para fines del siglo XVIII, 

la ciudad de México, con alrededor de 100,000 habit:antes, padeció 

graves problemas de insalubridad y desempleo: lo cual acarreó la 

pro!iieración de una cantidad elevada de vagos y léperos, y por lo 

ta~to. de delincuentes. Aunque los Sor bones pretendieron 

incorporar a las mujeres a ciertas actividades productivas, sobre 

todo en el ramo manufacturero, se puede reiterar que la gran 
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mayoría permaneció al margen de una participación más directa en 

la sociedad novoh:spana_ Para muchas, el refugio r.atur&l de esta 

marginaci6n no fu~ otro que la prostitución. 91 

La aplicación de las Reformas, la mala reputación de que 

gozaban algunos de los trabajos en que eran empleadas las mujeres 

(las del estanco de tabaco. por ejemplo), su papel accesorio en la 

sociedad, las escasas oportunidades de trabajo para un amplio 

sector femenino y otros factores externos e internos produjeron 

que la prostitución se extendiera ampliamente durante el siglo 

XVIII. 

No era necesario que la prostitución se erigiera en institución 

pública, como llego a proponer un célebre conocedor de la 

materia, 
82 

mas si que se le otorgaran mlnimas consideraciones en 

virtud del bien que cumplian dentro de la sociedad novohispana.
83 

Tal vez el mAximo socorro a que podia acudir una prostituta, en 

caso de retiro por decadencia o verdadero deseo de redención, fue 

la .. Casa de Reccg1miento de las Magdalenas" o "Casa de las 

Recogidas••. Pero tan incierta prestación sólo pod! a alcanzar para 

un grupo reducido, por lo que el oficio de prostituta, a pesar de 

las buenas intenciones de las autoridades coloniales. continuo 

siendo (como en la actualidad) un oprobio para las buenas 

conciencias. 

se ha visto que ni el orden civil ni el religioso considero la 

prostitución como un delito digno de ser penado y que, al 

contrario, la tomaron como un mal menor capaz de evitar males de 

mayor envergadura, a causa de lo cual no constituyó un delito a 

perseguir por parte del Santo Oficio a lo largo de su historia. En 
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1765 el Tribunal de la Inquisición de México abrió proceso contra 

Maria Bernarda. "ramera pública de esta Corte, por tener un 

pajarito que llaman chupamirto y valerse de él para mantener a un 

mismo tiempo tres y cuatro galanes". e• El delito perseguido aqu1 

fue la superstición, no la prostitución, como podria pensarse. 

Asimismo, se ha dicho que la persecución recaY6 en quienes, como 

in~ermediarios, se aprovechaban de las circunstancias para 

beneficio personal.ª~ se impone, pues, precisar que, si la cacer1a 

no se ejerció sobre los actos derivados de dicha actividad 

<peccata mLnuta, a fin de cuentas}, si se practicó sobre los 

discursos elaborados en torno a ella. 

Quiere esto decir que para el Santo Oficio fue mAs importante 

reprimir las producciones escritas que trataran acerca de la 

prostitución, que los resultados de su acción. Lo peligroso no 

era, en consecuencia, fornicar, sino hablar de la fornicación y no 

aceptarla como pecado. Si ello fue prohibido, m~s lo fue hacer de 

la prostitución, y por ende la fornicaci6n, una apologia. La 

herejla radicaba en concebir la prostitución, y el crudo lenguaje 

a ella asociado, como un objeto que merecia el favor de ser 

expresado mediante un discurso poético. 
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derecho a gozar las garantlas laborales, de las cuales la ley 

imperante las mantenla alejadas: "Hoy una francesa: una ing!':!sa; 

una espaf"iola, 'mujeres pút·licas', s-:·n ~ntes p~rdidos, m:~s:truos 

quienes la tierra det~r1a engullir [_ .. ] Tal es la 'Prcstitucion' 

en l3s naciones modernas. Es un estado vil, contrario la 

población, a la que hubiera debido favvrecer, dada sv inst1tuci~n. 

Es un est3dO destructor de las buenas costumbres". Ci tádo por 

Fe::lro Dufour y Amancio Pera:ones er, Htstorla d@ la. p~osttt• ... ::Lón en 

todos los p•.J.91,.,los dfr~ m.•,.¡n-:f.o, ::!esd-:;. la ".l'" .. !L5li~dac! 'Ttás :-e'TlC:::z hasta 

!'luestros dla..s. Barceloná. Estable~irnientc. Tipvg!"afL:.o Editorial de 

•• Pons, [1876), p. 67 . 

.. 
CornpArese con el estricto control que. 

necesariamente, tenlar. que ser sometidas quienes eJer~lan el 

oficio un sigl~ después. Si~ que tenga una 

trasposicion mecánic3 de lo detec:ado en el siglo XIX al XV!I!. 

baste una cjeada "1 unos cua:1tos fragrnent".:IS del in:4 -:.rrne p.3ra 

advertir el alcance de la situación. De enero a junio de 1891 se 

practi·:.aron 7170 reconocim1~ntos: "Se ins'=ribi.;:::-or. vc,ll!r.:tar:ar.ient·.:: 

76; de oficio B; -Tomados los antecedentes de ~As y Qtras dijeron 

ser solteraE. 76; casadas 3; viudas 2; de menos de 15 anoE l¡ que 

(sLc) quince a veinte 51; de veinte a tr~inta 27; y de treinta a 

cuarenta l; -Son de buer;a figura 11; de figura :-egular !.5: y mu'.' 

feas 56; -Tienen buena educación solamente :. ; saben .!.eer y 

escribir !4: solo leer impresos 12; no tienen ~ingun5 educ3cion 

51. -El ofi::: e modo d~ v1v1r que ten1an an:es de e~tregarse a l~ 

pros ti t.uciór:. era: domést.ii:as 20; cc:::;tur·~r.;,s l.:.; empuntadc.ras $; 

lavanderas ~9; estanqueras 5; modistas l; sedera l; f~s~orera l; 

-Casi todas son hijas de individuos que p~rtenecen a la ~lase ~~ja 

de la soci~=~~. principalmente jornaleros, artesan:s, soldados; 

solo tres han dicho ser hijas a.: militares d.,: alta graduación 

1Coron~lJ y ur.a de escribiente. -Li:is lugares que han sur.,:..ni.Et:radc 

algün conting-2nte a la prostitución son: Distrito Federal .?4; Edo. 

de M~xicc 9: Puebla 6; Guanaju3to 4; Morelos 4; GuadalaJara ~~ 

Oaxaca 3; Ouerétaro 3; San Luis 2; Zacatecas ."!; Tepic l; -•.:·-:htJ son 

extranjeras. todas de Espaf"ía". Más adelante, el representan'te del 
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consejo Superior de Salubridad sugiere a la secretarla de 

Gobernación las siguientes reformas: .. la.: la Inspección de 

Sanidai:J .jebe trasladarse a :trc· lccal mas amplio. situaa·: m.1s 

·:.:invenienter.iente y en m~:. :r-::~ condiciones higiérii•:.as q~e el 

actual, y de que puede dispon-=r en el mismo estal;-¡lecimiento. -~a. 

Es conveniente volver a la antigua práctica de reconocer a tóaas 

las mujeres notoriamente sospechosas de ejercer la p2·0st i t. 1_~t::ién. 

-3a. Es de 'todo punto indis;:·ensa.ble la pena d'2 prisión en ·~'"°:<: de 

la de multa, que ahora se acos~unbra. para las prosti~~~a~ ~L~ 

!altan a las visita~ semanarias. -~a. Es i~aispesable pe~segui1 

n:er.s activamente la prosti':ucion ~landest:ina, fQc.-:o princíp:;l -:le 

dcn~e ema~an las enferrrej3des ~!fillticas y vené~eas y que ~s~1~ 

siendo una plaga para la .s:·-:.:iedad. -Sa. Es urgenterne;:.o;e necesar1:.. 

fundar un asilo de ~rr~~entidaE de me:iores no ent.erar.iente 

prostituidas, entretant0 se c:·~sigue fornetar la educa:i~n a~ la 

mujer y proporcionarle medies honestG~ de vivir c~r1 ob5e~~ de 

moderar les progresos que ~~n cesar ~ace !a prostitucion." To~~~do 

como base es~os datos y otros rnás que complementan el reporte. el 

informante concluye: ''Se puede asegurar que dos terceras parteE 1e 

las mujeres que se prostituyen l? hacen obligadas por la miseri3 y 

por la imposibilidad en que se encue~tran por su ignorancia, de 

proporcionarse los recursos necesarios alegando algunas la 

necesidad en que se encuentr.:i.n de mantener algun m1embrc ~~ la 

familia, ya la madre. herman:s peque"os o hi!~s. -Ne pasan =e b 

las que ingenuamente han confesado que su poca af iciór. al tra:.a;Jo 

o la !nclinacion a esa :a:·rera l3s h3n impulsajo lan::arse 31 

vicie"'. "!nformesvbrep; . .::·.it1~. __ ,,:.;,i:nMex1cQ, D. F". 18b1··, -:.;-. 

The!:itE. Nue-ua P.e>•.Jtsla d.e F<'-:·sc.fia y L~tra.s. Af"ío 1, N·:.. 4. México, 

UNAM. enero da 1990, p. ~·-·. ~l y A~ 

AGN. SerL6' Jn.qutst.6· lOt-...: .. f. 82 r. 

85 Véase el trat·aJo de Ar·.3. Maria Atondo. '"Un caso de leni:ic:.:u-:· 

en la ciudad de México", en Seminario de Historia de las 

Mentalidades. Op. cit., p. 80 -101. 
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ll. LA PRODUCCION POETICA NOVOH!SPANA DURANTE LA SEGUNDA MITAD 

DEL SIGLO XVIIl 

2.1 POESIA OFICIAL 

Entendernos por poesi a oficial novohispana, toda prod_ucci~r. 

esencialmente en verso que: 

-Fue impresa. Lo cual indica que logró salvar los permisos 

civiles y e:le~iá~":icos obligat.orics para p·oder ser ·editada en su 

momento .
1 

Much3S de las obras que ::::nten1 an :ste tipo de te:.n.cs 

quedaron asentadas en los cc•mpend:.:-!2 t-ibliogr:...iicos de Eguiara 

Eguren y de Berist~ir. de Souza. 

-Aun superar.do los perr.:isos ante:-i-:ires, no se vio f3vorec1da 

por la imprenta, pcr lo que su condición ae manus~rita limito una 

más amplia difusión. La mayoria de estos escritos, segurame~te, 

emanaba de instancias de ca~á~t~r rel:gioso 

reafirmar la fe católica de los le=tores. 

servl an par2 

-Cumplla al menc.z c.on los ,:.¿._nor.-::s formales de: discl..irs.:- poét.i:c 

de su tiempo: retóricos. lingtils~ic~s. de versifica~io~. respeto a 

las est.ruc:uras poéticas establecidas come las ::i.:..s pert!.nentes 

r soneto, s! l va. romance. lira, déc.ir;-,;.. e-:c .. ·. etcétera. 

-En gr3n parte se escrioió en la:1n y alcanzó las v1as ae 

difusión arriva se~aladas. El rr.on~p:lio de est~ pces1a se nallaba 

también, mayormente, en ~3nos ~e i~stancias r~ligiosas, o bien ~~ 

seglares :uya educación hat1a sid~ realizada bajo la t~tela de 
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ellas. 

Si p·-;ir cultura enter.demos: sclc- aquella part.e de la scciedad 

encargada de generar mod~s je pensamiento y normas de acción que 

"el-:•.r3n el esp1 ri t•J r.umonc-". res u! ta mas que e:vidente qi.,;..;:. como 

podr.ts adv-:rt:irs:.::. el manej0 de to·j,~s estos elementos exig1 a la 

r:.:::-:esi ::,;1;d d-= ha ter sic::. educad-:· den-::-o de una !ormacit!ln culta. EG 

lgu:~mente obvie que este conce~to de c~~~ura procede de la~ 

esferas sociales n-:ge~.:nic.as, pc•r lo cual és:t:a, asl representada, 

_viene a ser prop!.eda:: -exclusiva de l:·s sectores sociales más 

privil'E!:gia-jos en la 1\:.:-=v= E~pai'ia: el peninsular y el cric1llc1 • Esto 

no quiere decir t;¡1.!e t-:·~C ¡:eninsular o todo :.ri0ll0 tuviera que ser 

por fuerza poeta u !-.ombre c:Jlto, sine que las prerrog:=.itivas de que 

go=aban les facilitat=~ la dedicación a esta a=tividad. 

Es en es:e sent.ia::·. que deben :.or.;prer:derse las palabras de 

Carlos GonzAle= ~e~~. gui~~ de ma~era un :anto radical lleg~ 

declarar: ''L~ poesla f~e. desde sus principi~s. erudita. Nac!a y 

se al!men~aba en ~as a~las; la cultivaban, en sus ocios, personas 

de prosapia universit:ir:.a y de buen·:> -:o median:- acomodo civil o 

eclesiaseico·•. 2 

Generali::ando. s~ ;:·..:e:!e c-:·ncluir que !:::r:l'o poeta ofici3l, 

peni;isular o crie>ll·:. era culto; aunqu-=: no todo:. poeta culto era en 

rigor oficial, i:.-.:.mc :e demuestra el gran nomero de textos, 

manuscritos sotre tv~c. que se produjeron a l~ largo del siglo 

XVIII y que se L:~=~:a~ en el l:i~~ ~~ues:~ d~ esa pretendida 

oficialidad. 

~Pero cuAl era ~a naturaleza de esta poes!a oficial asl 

entendida'? Para est·..:11osos como trving A. Leonard, el término 
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poetas le queda grande a la mayorla de los versificadore$ 

novohispanos. Interesados éstos mas en inqui.;.tudes formales e 

imitativas, que pros:-iam-=:nte creativas, nv perd13n la oportur.ijad 

de concurrir a cuanto certamen poético se anun·:iara: "All! { ... J 

el esfuerzo de los poetastros por remedar los hAbitos literarios 

de la madre patria excedió sus modeles en las fantaslas 

ridiculas, en la pomposidad, en la pedanter1a y en otras formas de: 

flatulencia retorica··.• 

De estos concursos e¡.¡anaba una ~antidad fec•Jnda de productos de 

la mas irregular invención poética. Los "poetastros", en!;reg-ados a 

practicar ''los recursos más intrincados 1e la calistenia y la 

prestidigi taci6n verbales", cultivaron los artilugios poéticcs mds 

caprichosos, desde los menos deplorables, como la glosa, hasta 

aquéllos en que la "degradación del impulso creador" se hizo 

notoria, come ~l Juego consistente en escribir versos terminados 

con letras, las cuales, conforme sus nombres alfabéticos, 

semejaban palabras. Entre estos des extrem:s, se practi·:aron los 

acrósticos. los ecos. los doble~ e'=o:i.5:, las ~-:..esi as retrógrajas. 

las adivinanzas rimadas y las paranomasias.• Tampcco formas cultas 

de origen clásico se escaparon. A la par de ellas, surgió "una 

rn~ltitud de invenciones grotescas: el cent.ón, el laterinto, el 

anagrama ( ... J. el panera.:;it:J.ton y el metroT'.teleón, c-:>nsistente.:::, 

respectivamer.t.e, en hacer caber en un verso teda$ las letras -:. 

todas las partes de la oración''.~ 

Como se habrá advertido, la poesla oficial, ademas de s&r 

impresa -aunque no necesariamente-, haber superado los permisos 

requeridos para su publicación, cumplir ccn los cAnones poéticos 
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de su momento o, en buena medida, haber sido escrita en latin, 

encontraba en los cer.t~m:nes su máxima expr~sión. De sste modo, se 

comprueba él carácter cfic~al de esta clase de poeslc; esto es. 

todo poema presentado en un concurso poetic..:• organizado por la 

Corona se convertla automáticamente en oficial, por el solo hecho 

de ser aceptado. o por mejor decir, este tipo de poes1a avalaba o 

ratificaba los valores de la cultura hegernonica. Por consiguiente, 

todo versificador que participaba en un certamen pasaba ser 

oficial, pues era sanciona~~ por las instanci~s rectoras de la 

actividad intelectual novot".1spana. 

Sin embargo, a pesar de to~o ello, cab1a la positilidad de que 

hubiera poetas que, aun después de haber sido acreditados 

socialmente como tales por la Corona, ejercitaran su ingenio en 

actividades poéticas no del todo ortodoxas. Muchas producciones 

poéticas nacieron, sin duda, je estas plumas. Acaso hastiados por 

la monoton!a convencional, a~arreados por un impulso de abordar lo 

no abordable, impelidos por un deseo de ser distin~os, en franca 

rebeldl a r:ontra el sistema q 1Je los sancionó o por otras oscuras 

razones que están toda\•! a por esclarecerse. alg•.Jnos poetas 

llega~on a ubicarse al margen de la oficialidad; desde donde, si 

no vu!neraron el orden vigente, si al rnen~s dieron muestras de una 

relativa inconformidad. 

~Mas a qué •:ondujo la pr.actica de esta poesia oficial? Los 

est.udi:>sos suelen =oncor=iar en este punto: fuer.:. de cioe.rtos 

ejemplos ilustres, si bien no tanto de la segunda mitad ael siglo 

XVI!!, la creatividad fue casi nula. Algo se ha mencionado 

anteriormente en torno a denominar poetastros o versificadores, 
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más que poetas, a quienes se dedicaban a esta actividad en la 

Nueva Espa~a. 6 Se ha se~aladD, asimismo, el ~arácter imitativo 

apegado a modelos literarios peninsulares. De la ~isma manera, se 

ha hablado de pectanterla, pomposidad, excesos retóricos, 

prestidigitación verbal, "invenciones grotescas" y "degradación 

del impulso creador". Como conclusión, y a modo de recapitulación, 

podemos citar el comentario de Carlos González Pei1'a: 

"Invet.eradamente c1rcuns1:.ancial, y reducida a celebrar 

exaltaciones o fallecimientos de monarcas, entrajas de virreyes, 

dedicaciones de templos o canonizaciones de sar.tcs, en certámenes 

convocados al efecto, {la poesia novohispana} carecia de 

espontaneidad y sinceridad; era forzada y de encargo, y antes que 

el libre vuelo del estro representaba la aplicación paciente del 

ingenio a meros ejercicios retóricc•s''. 7 

Nos encontramos, por lo tanto, durante la segunda mitad del 

siglo XVIII ante una poesta oficial pr~dominantemente servil, de 

escasa o nula creatividad, que subordina los criterios estéticos a 

los morales v que desemboca en dos vertientes contrapuestas: la 

ne~clasica y la pros al sta. 

~!Juién en la actualidad, fuera de los erud::.t.os, rec:Jerda a los 

insignes vat.es del "1 nfimo Parnaso" C para retomar la frase de Luis 

G. Urbina, aunque aplicada a otro contexto) Bruno y José Rafael 

L.arranaga, J~sé Agustin de Castro, Luis González ZArate, Casandro 

de Rueda y Berai"íejos, Carlos y t-!;:nuel Caljercn de la Barca, 

Francisco Ortega, Francisco Rojas y Rocha, su hermana Elvira. o a 

Clementa Vicenta Gutiérrez del Mazo y Velarde? 

Finalmente, no está por demás asentar que es la poesia oficial 

60 



la que hasta hace poco tiempo era objeto de estudio exclusivo de 

los historiadores de la literatura y la que, en el mejor de los 

casos, se estudia en los programas escolares. 
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2.2 POESIA MARGINAL 

Para comenzar, conviene precisar que no hablaremos de p~es1a 

popular, como en el titulo del presente trabajo se propone. El 

término popular ha adquirido connotaciones tan variadas ~ 

imprecisas, que poco ayuda a nuestros propósitos. Afirmar que la 

poes1a popular se contrapone a la poes1a oficial, nada deja en 

claro. De la misma forma, igual de vaga resulta la aseveración de 

que la poesla popular es anónima, en tanto que la oficial, no. 

As!, con el fin de evitar discusiones bizantinas, preferimos 

utilizar el término marginal o clandestino para nombrar ese otro 

tipo de poesla opuesto al oficial. La oposición común en los 

libros de literatura se establece entre poesla culta y popular; 

nosotros hallamos más pertinente la oposición entre poes1a oficial 

y marginal. 

Entendemos por poesía marginal o clandestina lo que al pie de 

la letra sugieren los términos, es decir, la poes!a que se ubica 

al margen u oculta de los mecanismos de control oficial. Esta 

poesía. en consecuencia, se er.cuentra en la parte contraria lo 

se~alado como caracterlstico de la poesia oficial: no es impresa 

(o por lo menos no lo es en los imprentas novohispanas); no s6lo 

no logró salvar los correspondientes permisos civiles y 

religiosos, sino que probablemente ni siquiera fue sometida, en 

general, a la ccnsideraci6n de 1 :.s fun~ionarios en-:3rgados de 

ello; aun cuand~ respeta las convenciones retóricas de su momento, 

se desvla de los códigos morales vigentes (ya dijimos que en la 

poes1a novohispana los criterios estéticos se subordinan los 



éticos): y, con mucha seguridad, no se escribla en lat1n, a no ser 

quizá alguna rara producción poética con tintes pol!ticos. 

Los mecanismos de control civiles y eclesiásticos vigilaban 

para evitar tanto la producción como la difusión de esta clase de 

poes1a. No obstante, ~quier~ esto decir que la vigilancia 

garantizaba el exterminio o el destierro de esta expresión poética 

alternativa? Con toda probabilidad, no. A lo m~s que podlan 

pretender era al control de lo que se podla o no publicar, pero de 

ningún modo a regir o regular la actividad poética, en su esencia 

creativa, como tal. 

~Cómo se manifestaba, entonces, esta poes!a marginal o 

clandestina, cuya prohibici6n legal dificultaba su difusi6n? 

Debido a su propia naturaleza, estaba destinada a permanecer en 

forma manuscrita, por lo cual su circulación era muy reducida, 

aunque se elaboraran abundantes copias de una obra. Por otro lado. 

esta pees! a se caracterizaba por ser fundamentalmente oral,. y en 

esto compartia rasgos afines con algunos de los géneros oficiales 

de su tiempo.• Esta cualidad determinaba el público al cual iba 

dirigida: no en rigor al erudito, si bien no se descartaba como 

receptor posible, sino al hombre común. 

~De dónde proced!a esta poes1a marginal? González Casanova 

puntualiza: "Como autores, los mexicanos produjeron una li terat.ura 

contraria al mundo antiguo, que tiene todas las gamas de la 

-:.on-:ier.-:ia. Esta literatura surg1 a de entre lc.s criados, los 

clérigos, los médicos, los soldados y gente del pueblo. Unas obras 

eran de los poetas de los gremios, que de a~os atrás compon1an los 

villancicos y loas para que los 'echaran' en las ceremoniaE 
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religiosas o politicas los agremiados, otras eran de los 'poetas 

de baratillo', de esos que llevaban en una cesta las pancicnes 

para ponerlas a la venta en los mercados, otras mas eran de 

poetas, cuentistas, y ensayistas, de alguna cultura académica. La 

Inquisición los perseguia, los asechaba, veces inútilmente, 

pues, en su mayor parte, los autores ten1an conciencia de sus 

delitos y o~ultatan cuidadosamente su nombre y el origen de su 

obra. Su obra se v~lv1a anonima. se integraba a los placeres j:: 

vulgo y del pueblo, y la Inquisición no podía condenar al autor".~ 

Cita extensa, pero indispensable, ya que en ella se n~s aclara 

la procedencia tan diversa de este tipo de poesta y la instancia 

encargada de su proscripción. Es evidente· que la poesla marginal 

estaba prohibida por el Santo Oficio, de ahi la necesidad de 

originarse y circular en la clandestinidad. En todo caso, sin 

embargo, la Inquisic!On lograba solamente incautar una m1nima 

parte de esa poesia marginal, como cons~a en los ar~nivos del 

Tribunal; o dicho en otras palabras: .. La red de una hist:..:"ia 

literaria, por fina que sea, no puede pescar el cardumen de coplas 

y poesla populares, festivas, satlricas, repentistas, b1..1rlescas, 

que por ser 'tan pequei"ias se escapan por los ag•..1 jero~ de la 

malla". 10 

~a temática abordada por los poetas marginales era amplia. 

Podía abar~ar desde la teologla hasta los aspectos más escabrosos 

de la real11~:: :-ot.idiana -~:·m:-- los rela::ionados cc,n el sexo-, 

pasando por la política, la crítica a las instit 1Jciones, .a las 

Ordenes religiosas, a fun,:ionarios de la Corona. las mod3s 

a1•:mas al =undo hispán::; procedentes -:e Franci3, ~~... El 
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anonimato representaba la ~rinchera desde donde se lanzaban esas 

invectivas poéticas. 

Hab1a, pues. un apego a los moldes retoricos de la época. corno 

se ha enfatizado, pero el contenido se proyectaba a esferas 

distintas al orden de que derivaban dichos moldes. Los poetas 

marginales intentaban subvertir. en la medida de sus 

pcsibilidades, los valores morales. y por consiguiente estéticos. 

de su tiempo. r~o todos se conforr.oaban con el rol que se les habla 

asignaba en la sociedad novohispana. La poesia cumplio, as1, la 

función social de denunciar la inconformidad con el estado de 

cosas. Si no se podtan cambiar los hechos, mediante la palabra, 

por lo menos, se lleg6 a expresar que algo podia hacerse. 

A través de la poesla marginal se nos revela ahora la cara 

oculta de esa sociedad aparentemente imperturbable. De particular 

interés resulta acaso el tema clandestino por excelencia: el 

sexual. Como discurso fue de los más reprim!dos; no obstante, 

cabr1a retomar el cuestionamiento que se hace Iris M. Zavala -si 

bien referido en especial a la situación de la literatura en 

Es pafia-: "La pregunta se repite .:>debemos definir este discurso 

ausente como ausen~ia, o como presencia que la moral rigorista 

desvanece?" u 

Para finalizar, retomamos igualmente la precisión que, sin duda 

extrapclable a nuestra propia poesia marginal o clandesi:ina, más 

a1elante introduce la misma 1nvestigadora: ''[ también se ha 

silenc1=do la risa -el elemento lúdico- que trasciende algunos 

text:~. L3 sana &legria como manifestaci~n de !a lib~rtad humana 

se r.:is escapa, frente a la irremedi::ible gra.vo:::~3d de los 't.e:-:tos; el 
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regocijo del cuerpo o la risa carnavalesca. el juego come.. 

expresión do: distanciamieni:o, no sólo en sus f..::-n;:s m.l.: direct.;s

de sá.tira. burla v caricatura ( ... ], est.:..:-. ausen-ces. Se h:.. 

silencia~' la risa como disidencia, para diso:ver valores''.' 2 

Es innegable, .:.:i:no se habr¿._ advo:rtido, q1Je el rnanuscrit·: de 

nuestro poeta. Juan Ferr:on·::le:::. se incluye en eS":.3 11 nea de poe:s1 a 

marginal e clando:stina. '' 1 paradójica:n~nte, n,:.s vemos en la 

obliga~i6n de guardar un er:~rm-: agradec:~ientc a la lnquisi~ión 

novi:í.!.spana, por naber in·:autadc· y conser•:ad: E:s":e document•:'I. E::1 

lugar je destruirlo. Sin esa valiosa cclabors=i6n involuntaria, la 

rna'l:ir p.:.rte de es:<:e ti~·: de poesla con seguridad se hatr1a 

perdido. 
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2.3 LA DECIMA: ORIGEN Y ESTRUCTURA 

Detenernos en la dec:..rr.::. como instrument.o poético. nos ho 

~arecido una necesidad, en la medida que nuestro mancscrit.o est~ 

compuesto en su rr.i;i·..-:-r ¡:.arte i:-recis:ame:-1te por esta clase· de 

comr:isir; i6n. 

El origen de la décima se remonta a l.•:.s Siglos de Oro. Se 

atrit~ye su inven;ion a Vicente Espinel, quien la uti:!=o en su 

cbra .:it.•.1ersa.s r;.11'.os, de 159!.. De est:oe a'.!tor deriva el •:·tro nor.ibre 

con que es conocida. el ·~e esptnti'La, aunque él la den:-minó 

~~ nabta si~~ e~~l~ada a~~er!~r~ent~ 

por Juan de Mal Lara e~ ·=~· 

pt.;..SiOTl.ar La.
14 

en una poes1a t!t.ula<ja 1'!1.:!t:;a 

La de:irr.a €:S u:-1a es~rc·fa ce.tos.:.. !a~a formada por "dos 

~e~cndillas je ~!~~ atta e~:a=aaas por ~~s: ~ers~s !nter~edi~s que 

repiten la u!tima rima de la re~ondilla !ni:ial v la ~r¡~era de la 

ir,1·:.!a!. at·ca-ac-cddc ( Lin.::e~n de espe;oJ. De c-rdi::aric1 el terna de 

la estrofa se presen~a en la primera redondilla; la s~gunda 

completa el pensamientc·; la t.ransici~·n entre ambas c1Jrr:sponde a 

los versos de enlace".'~ Perc no siempre se rnar:':ienc en ella esa 

:orrelaci~n. Por i:.trci lado, su mayor prop:irci·:)nalidad sin:é~ricei 

:~acili-:.3 q•Je se le pueda usar ya sea ce~.-:· .:::strc·fa .:::n s.:::rie - ci:im·:i 

·.:r.:da1J independie~te, f"l.:tl'.·''=' ~or el cua.:. s-e nultiplic .. :: :.i:r. rapic!e= 

t.endio a descencer -:r. l:·s siglos :·:VI! y XVIII. durante: el 

Ne:oclasicismo, pc·r la prepon·jerancia de l:>s metr:is :ortos 
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2.3.1 LA DECIHA EN MEXICO 

En primer lugar, ~e.orno llega la décima" a Ar.iérica·r •:.uienes se 

han preocupado p:tr el tema, suelen coincidir "en la afirmación :le 

que el v~stago previene de una rat= popular clavada en algun= 

provincia de la Pen1nsula; que viajó con la chusma antes que con 

la gente de toga; que arribo a cualquier puerto, se in<:ub..:i -en 

cantinaE y galpones y salió de alll para correr su gran aventura 

por las tierras dilatadas ..:e su continente". 18 Otros sostienen la 

hipótesis de su origen cortesano, del cual se derivaron dos ramas: 

una culta y otra popular. De cualqui~r manera que naya sido. ne se 

dl.!da del predominio en América de la décim3 popr.1lar, al contrari.: 

de EsyaN~, donde casi desaparece. 19 

Se tiene información de que en la Nue•;a Espaf'ia. at.!n antes :le 

adquirir su forma clásica, se compusieron décim&s. En un c~lcq~i: 

poético. en el cual participaron Fe!"'n.!i.n ·.:;-:-nzále:: cre Eslava. 

Francisco de Terrazas y Pedro de Ledesma, se presentan al 

inquisid-:ir Pedro Moya de Cor.t:-eras ::s décirr..;.s. aur,;¡u; no llamada.E 

as! por sus autores. sino coplas. Las es~rofa~ cta:an de 1571 ó 

1572: su rima responde, en general, al esquema abbabccddc. 20 

Lo cierto es que la décima no tuvo problemas para 3climatarse e 

incorporarse a la vida cotidiana novohispana desde su arri~o 

estas tierras; rasgo que se comprueba ~~r su profu~ión en cuanto 

certamen poético se convocaba y por la ·;onsidcrable cant:i::lad ':le 

com~osiciones de est:e género que nuestra histcr~a de la literat:ur) 

r,a rescatado . 

..)Cub.l era la fur.ci6n q•.Je des-=:mpe::at·a la decim::i en la Nueva 
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Espaf"i,;,? Siguiendo al maximc· investiga.jor de la décima en América, 

Vicente T. Hendoza, pocten:os decir que ·.;:;as vec.-:s servia como 

.. palestra erudita''; otras cc·wc.. "entretenimiento y agudeza"; en 

ti:>rneos li ':erarios donde. ade:m~s de -=x¡::·resar erudición en 

historia. religión, geografl a, et.e. , leos ing-=ni-·s "se esfor:aron 

en pulir el verso }" la forma e:.s:trófica, er.sayando comt:-inaciones de 

su invención"¡ como pasquines satl ric-:is centra el gobierno: como 

''noticias escalofriantes en que se dat~ ~uenta de :alamidades 

p•.Jblicas haciéndolas apare:..s:r com..:i cas-:!50 del cielo y comv 

ejemplos de moral"; también con frecuencia se utilizaba "para dar 

mayor an!macion a las pas:orelas v repr43se:-.ta-;i;:-nes de coloquios"; 

etcete~a. 21 

De fundamental relevancia para nuestro estudie, resulta el 

seNalamient~ jel mismo inves~igadcr acer~a del !uer~~ impulso que 

enriquecida ~?r ~na vena llrica, declam~:oria y musical: ''En 1765 

el Rey Carlc·s 111 env:.o a México, adem:...s de armamento, numerosa 

oficialidad. un Mariscal y un Ter.ien~e General, dos mil soldados 

valones y su:.::cs. En l 7?e. arribaron no..:est:ras costas nuevos 

refuerzos consistentes en dos regimi~nt~s de !nfanterla de Saboya, 

Flandes y Ult~nia. Es dable suponer que el contacto que nuestro 

pueblo tuvo con estos individuos le permitió asimilar, entre las 

canciones que entonaban, las glosas en déci~as, las que desde 

entonces recibieron el nombre de '-'ªL,.:ir.:..1.$'
0 

La populari-:iad de la décima, a esas al turas, era mas que 

evidente. Segun se fue acercando el fin del siglo :-:VIII, la décima 

¡::asó a ser patrimonio de 1-:is ilet:radc·::. "q 1..!ier.es sent.1. or. una 
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especial satisfacción en conservar en la memoria y repetir de viva 

voz las composiciones que los criollos vertian en público sin 

emt>ozc-". 
29 

Los modelos formales tendieron a preservarse, en -:ambio 

el contenido poético fue alterado significativamente, "perdió 

rigidez y austeridad, se hizo mas simple, tuvo menos requisitos 

con la retórica. El lenguaje degener6 y se hizo llano, se apoyó en 

expresiones vulgares y en refranes, aparecieron modismos t1picos 

en el lenguaje de los mestizos, aun en palabras tomadas al náhuatl 

o a cualquiera otra lengua indigena ( ... ] , hicieron su aparición 

neologismos completamente desconocidos en la Peninsula y 

naturalmente la gramatica se resintió y entre verso y verso, por 

fuer;:.a de la rima, o pcr simple palabreria. los solecismos y los 
.. 24 

barbarismos hicieron su aparición . 

Si en este momento tuvi~raroos que caracterizar a nuestro poeta, 

Juan Fernandez, no encon~rariamos palabras más acordes que las 

anotados en el párrafo anterior. 

l.3 décima se convirti~. por lo tanto, en patrimonio de poetas 

menores, semiletrados, aficionados y trovadores. 25 Dependió par3 

su difusión no de la palabra escrita, sino de la hablada; pase 

ser. en consecuencia. pces!a oral, dirigida a un público dispuest~ 

a escuchar, preferentemente analfabeta. 

Es posible, asimismo. que haya habido individuos dedicados al 

oficio de improvisar este ~ipo de composiciones. Ello se demuestra 

en un manuscrito hallado en los archivos de la InquiEi~6n 

novohispana, donde se da cuenta de una décima escrita por un reo, 

en la cual el poeta, al margen de la perfección académica y tal 

vez feliz por haberse librado de los procedimientos 
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inquisitoriales. plantea un enigma a quienes se empe~an en el 

ardu: ~rabajo de la imprcvisacion: 2
d 

Decidme los decimeros 

cuAntas letras en s1 encierra 

una décima cualquiera, 

sin andarme con enre1os; 

esta ~uenta est~ en los dedos 

y pues esta tan a mano 

sAq~enla por canto llano 

quitando a la música una 

y veran como ninguna 

les falta de mano a mano. 27 
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NOTAS 

Cfr. Josó Mariano Beristáin de Souza. Biblioteca 

l'u'.spanoamericana septentrional. Héxico. Instituto de Estudios y 

Documentos Hist6ricos/UNAM, 1980, p. xiii-xiv. 

2 Carlos González Pena. Historia de La Literatura mexicana. 

Desde- los or18enes hasta nuestros d.ias. México, Porrúa, 1981, p. 

80. 

lrving A. Leonard. La época barroca en et Héxico cotonLat. 

Héxico, FCE, 1974, p. 214. 

Cfr. lbtd., p. 215-227. 

Carlos González PeNa. Loe. cit. 

d No hay que olvidar que ser poeta en la Nueva Espana pareció 

ser una norma. Pero al alto número de poetas correspondió una 

calidad inversamente proporcional. Tal es el significado de la 

famosa expresión de Fernán González de Eslava en el sentido de que 

habla más poetas que estiércol, o la comparación de Luis G. 

Urbina, donde indica que en una población de ciento cincuenta reil 

habitantes ("de los cuales más de la mitad se cornponia de turbas 

de analfabetos, de inculto y grosero pueblo") se presentaron en 

cinco dias a un certamen doscientos poetas. Cfr. Luis G. Urbina, 

en Antoloeia det Cent9narLo. EstudLo documentado de ta titeratw-a 

mexicana dta'ante et prtmsr siBLO de Independencia Ct800-t82t). 

Primera parte I. México, UNAM, 1985, p. xxi. 

7 Carlos GonzAlez Pe~a. Loe. cit. 

En un comentario acerca de la función social de la literatura 

en la Nueva EspaNa de principios del siglo XIX, pero que podemos 
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trasladar a la se~unda mitad del siglo anterior, Jean Franco 

precisa que no habla diferencia entre los géneros propios de la 

prosa y la poes1a, "puesto que la homilla, el diálogo y la sátira 

se escriblan en verso y prosa. [Igualmente) los géneros preferidos 

se modelaban en la formas ya institucionalizadas de la 

comunicación hablada". Há.s adelante concluye: "La relación 

estrecha entre los géneros y la comunicación hablada no es de 

extraNar, puesto que la voz se consideraba el instrumento directo 

del conocimiento de los sentimientos. Además cada cuerpo y cada 

vida era un ejemplo directo, un sermén vivo que se consideraba 

mucho má.s elocuente que la escritura. En la escala de la 

efectividad el ejemplo vivo y el sermón hablado tentan más fuer=a 

que la escritura. De aqul la preferencia de la época por los 

géneros que imitaran las for:nas ya institucionalizadas de la 

ccmunicaci6n hablada". Jean Franco. "Escritura y control social 

II. L.a palabra hablada: voz y cuerpo", en Gula de forasteros. 

Estanquillo tit9rario para et al"'io 1807. Ai"ío I, No. 14. México, 

IUBA, 15 de agosto de 1984, p. 11. 

0 Pablo GonzAlez Casanova. La titeratura perss6uida La 

crisis de ta CotonLa. Héxico, El Coleg~c de México, 1958, p. 144. 

to Enrique Anderson Imbert. Historia de la ti teratura 

hispanoamericana/. La Cotonia. Cien a.i"íos de República. México, 

FCE, 1977, p. 111. 

Iris M. zavala. "Viaje a la cara oculta del Setecientos", en 

Nueva RevLsta de FLLoLoeia Hispánica. T. XXXIII, No. 1. México, El 

Colegio de México, 1984, p. 10. 

u Ibt.d., p. 11. 

•
9 De ninguna manera pensamos que el texto Juan Fernández pueda 

incluirse en la vertiente prosaista de la segunda mitad del siglo 

XVIII. Los principales representant~s de esta tendencia, tan 

deplorable como estéril para la mayorla de los crlticos, 
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provenlan, al igual que los Arcades neoclásicos, de las filas 

oficiales, no de las marginales. La poesia prosalsta era, por 

consiguiente, oficial; aunque pudo darse que poetas oficiales 

produjeran obras marginales, en cuyo caso lo hactan mediante 

seudónimos o bien guardando un riguroso anonimato. 

1
' Cfr. Tomas Navarro TomAs. Hétrica espa~oLa. Rese~a hLstórica 

y descriptiva. Madrid. Guadarrama. 1972, p. 268. 

15 i'd. 

16 
Cfr. Ib,d., p. 269. 

17 Cfr. Yvette de Lourdes Cabrera F. La déclm.a. popv.l.ar e~ 
Puerto RLco. Htstorta, versL/tcación, terr..A.tLca. (Tesis DoctoralJ. 

México, 1960, p. 18. 

18 Manuel F. ZArate y Dora Pérez de ZArate. La décima y ta 

copl.a 9n Paru::un.A.. PanamA, Opto. de 9ellas Artes del Ministerio de 

Educación, 1952, p. 22-23. 

1
P Cfr. Yvette de Lourdes Cabrera F. Op. ctt., p. 273. 

zo Cfr. Edmundo O'Gorman. "Dos documentos de nuestra historia 

literaria (siglo XVI)", en Sotetln del Archtt.io Gen.eral de l.;:;. 

Nación. T. XII, No. 4. México, AGN. oct.-no·1.-dic. :te 1940. p. 

591-616. 

21 
Cfr. Vicente T. Mendoza. Glosas y déc lma.s en. NéxLco. México, 

FCE, 1979, p. 10-11. 

22 
Ilnd .. p. 15-16. 

23 
lbLd., p. 28. 

/bid .. p. 28-29. 
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25 Cfr. Vicente T. Mendoza. La déc(ma en Héxico. Gtasas y 

vatona.s. Buenos Aires. Ministerio de Justicia e Instrucción 

Pública de la Nación Argentina, 1947, p. 55. 

26 
Cfr. !bid., p. 29. 

27 Citado por Vicente T. Mendoza en lbLd., p. 96. 
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III. EL MANUSCRITO DE JUAN FERNANDEZ 

3.1 DESCRIPCION 

Dentro del rico acervo que guarda la Galería 4 del Archiv: 

General de la NaciOn se en-:uentra la Serie Inquisición, a la cual 

pertenece el tcm~ 548, en el que s~ ubica nuestro jocument~. El 

manuscrito de Juan Fernández se halla insert~ dentro d"'l 

expediente 6, dN1·je el Santo Oficio da caus5 durante el ario ".:le 

170' a la denuncia de cie:-tos papeles escri "tos por un tal J.:iseph 

de Valdes, escribano r8al y vecino de México, en que denigra la 

persona del Ar=obispo de esta misma ciudad. 

Nuestro manuscrito aparece en un cuadernillo de aproximadamente 

30 x 10 cms. Abarca los folios 542 r. al 555 r. del tomo arriba 

mencionado. Sin embargo, a pesar de encontrarse dentro del 

expediente 6, no guarda con é1 relación alguna. El texto de Juan 

Fernández data de 1782, en tanto que la causa seguida contra 

Joseph de Valdés data de 1707. Lo qu~ los hace distantes no es 

tanto las fechas, sino el uso de ciertas grafía~. expresiones, 

regularidades ortográficas, etc. Nos hallamos, pues, ante un 

documento aislado, de los qt.:e ha:/ no pocos en 

Inquisición, y al que no se le sigue causa alguna. 

la Serie 

La Única otra referencia acerca de nuestro texto es la que 

se presenta en los folios 52 r. al 53 v. del tomo 1373. En dichos 

folios se manifiesta el intento, probablemente realizado por 
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!"uncionarios d-:l Sant.o Oficio, por hacer una copia del origin-::il. 

T~!. :::opia nun . .::i lleg.?< a ~-=rlo; en e:.la. entr-e ~tra.:;: ·:;)sa~. s-= 

alteran palabras, verses, la nuneraci;n y, l~ m~s import3n~s. s~ 

transcribe s~lo un poco menos de la cuarta par~e del ~riginal. 

Los catorce folios del cuadernillo cor.iprenden el siguiente 

numero de composiciones: 

-D:>~ décimas iniciales: la ·:arte. de-l autoi· a -un annei-o qt.c. te 

pfdt~ ~stc ob~a y e! Proe~t~. 

-Una quintilla: AL le•;:c-i·. 

-92 decimas integras {numeradas progresivamente del al 10~ 

p~r el autor}: De la numero 1 a la 20 y de la 29 a la 100; de la 

21 solo se conservan los tres primeros versos. El folio que 

contenía siete de ellas. las correspondientes a los numeres 22 a 

la 28, fue mutilado en fecha anterior la foliación del 

documento. Adem~s. las déci~as 43 y 46 son irregulares: le falta 

un verso a cada una. 

-Un soneto {14 verso~J. 

-Un romance ( 96 versos J • 

Hay en el manuscrito de Juan Fernandez un total de 1056 versos: 

1042 octosílabos y 14 endecasilab~s. 

El documento está escrito en dos tipos de letra, ambos muy 

legibles, caracteristicos de finales del siglo XVIII. 
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3.2 LA C\JESTION DEL AUTOR 

Nuestro punto de partida, y de llegada, para la elaboración de 

este apartado es la aécima inicial. 1a Carta del auto:- a ur~ c.sn.ldO 

que le pldiÓ esta ~ora. Por la presunta firma del ~ltimo verso, se 

establece que el autor se llama Juan Fernández. No obstante, fuera 

de ese escueto dato, nada más podemos saber a ciencia cierta de 

nuestro poeta. 

Pero ~qui~n es este Juan Fernández, que en un texto de tan 

espinosa naturaleza se atreve a asentar su nombre? 

Ya se~alamos que se trata de un documento aislado, por lo tanto 

en el tomo nada encontramos aparte del texto mismo. Además, se 

impone como necesario dar crédito a la firma del autor, es decir, 

partir de que efectivamente fue él quien, ya por su propia canc o 

por la de algÚn otro, se acreditó la autoría de la obra. Ne hay 

que olvidar que, bajo esta s•..1p•:.siciÓn, Juan Fernández es algo mas 

que una exigencia de la consonancia: el apellido rima con srand99 

y mandes. 

Desde esta perspectiva, ~que podemos decir del autor del 

manuscrito? f'·:ir principio, todo lo que expongamos ter.d.rá un 

carácter hipotético. 

Podemos empezar por indicar que los manuales de literatura 

hispanoamericana y mexicana (de Raimundo Lazo, Enrique Anderson 

Imbert, carlo~ Gon=alez Pe~a. Haria del carmen Millan, etc.) 

ningún dato arrojan acerca de nuestro autor. 

En la bibliografia mas especializada la bÚsqueda resulta 

también infructuosa. La recopilación de poetas novohispanos hecha 

78 



en tres tomos por Alfonso Héndez Plancarte no incluye a nuestro 

poeta. Por lo de~ás, las razones parecen ser obvias: el erudito 

integra su obra con autores represent?t.ivos de lo que 

caracterizamos en el capi~ulo anterior como poesía oficial. 

El Di.cct.onarlo dE- a1...1tores l"le:i.~icanos tampoco asienta a nuestro 

autor. La bÚsqueda e~ les catálogo~ dond~ se confirman los grados 

académicos concedidos por la R'Z'al y Pontificia Universidad de 

México también resulta inutil. 

Nuestra carta fuerte la representa la obra de José Mariano 

Beristáin de Souza. El famoso bibliÓgrafc•, en su Blblioteca 

hispanoamericana se?tentTionai. incluye a seis autores de apellido 

Fernández: Andrés, espa~ol, del siglo XVII; fray Benito, 

dominico espaftol, del siglo XVI; Ildefonso, padre jesuita 

espa~ol, del siglo XVII; fray José, franciscano espa~ol, de 

principios del siglo XVIII; Martin, padre je~uita mexicano, quien 

fue uno de los primeros que enseNaron pÚblicamente en San Pedro y 

Ssn Pablo; y fray Pedro Alcántara, franciscano de origen mexicano, 

de la primera mitad del siglo XVIII. 1 Como vemos, no se registra 

el nombre de nuestro poeta, a pesar de que el catálogo de 

Beristáin de souza abarca no menos de "cuatro mil literatos, que 

han escrito en la Nueva Espa~a. y publicado sus ideaS, sobre todas 

' z materias, con la mas amplia y generosa libertad de imprenta". Los 

motivos son claros: ninguno de los autores, atendiendo a la fecha, 

podría ser el nuestro; su particular formaciOn religiosa 

virtualmente los excluye como autores del documento; y, la causa 

mas evidente, Beristáin de Souza introduce sÓlo a quienes 

publicaron alguna obra impresa. ~ueatro texto, debido su 
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carácter marginal, estaba condenado por co~pleto a permanecer, y 

en ~odo caso a ser difundido. en forma rnanus:rita. 

De Eerist..áin d~ Sou~a lo Úni:::-:> que pode:r..:-s .:-btener, apart:e de 

la interesance informací~n en torno a las conjiciones en que se 

ejercía "la más amplia y generosa libertad. de il':lprent:a", es la 

segur-idad de que nuestro texto n.:• sOlo n•.:. fue difundido de maner.3. 

impresa, sino que nl~g~n Juan Fern¿nje= di:- a lu~ oora alguna en 

las im~~encas de Hexi:c. 

Agot3da esta impcrtante i~stancia. nos que:a dirigir la mi~3~a 

otra publicación oficial. Después de ~na bÚsque=ta nada 

exhaustiva. en la Gazeta de H~xico hallamos :os si~uien~es Oatcs: 

el nombramiento de Ca pi tS.n de granaderos para li:l ciud.a·:! ce Hexico. 

hecho por el Virrey a favor ae Don Juan Fern6ncte2 Peredo; 9 para 

ocupar la vacante del Cura~~ del Partido de Tingarobat:o, 

pertenecien~e al Obispado de Valladolid, ~~ presenta Don Juan 

Manuel Fernár.dez AgUQdo.~ par~ los de !x~:?~!apan 

pert.enec1entes al Arzobi~tadc· de México. :.-::-~ Jt.:an Fernánd:-:::! Pinta 

y Dore Juan Fernández Somera r~spec.tivarnent.~. ~ el cual obtendrá un 

resultado favorable t.res af"í:-s Qespués:;d :l por Último, se notifica 

el retiro del Te:nient..: Veto::!ran:-. del Provincial de Me>:i~o. L1on Juan 

Ignacio Fernández Beitia. 7 

Todos estC·S nombres co:-respcnden p•;rs :·nas que vi vie:-on a 

finole:;;; -jel ~:!.gl-:· :--;v¡¡¡. Fer.: >S::st.a e::: ,:¡¡:-enas ur,a mt.:es'tra 

muy recu:.id~ j~ .:.e gran cEin~!ja:i ~-== ho:-:-:::ü:r:5 qt-:·~ ·jet·iÓ hater 

existido en l.:i: Nueva EspaRa. Lo únicc Z·~gur :- es cp_¡i:: cqrec-=mos je 

datos confiat'·les para FC•der afirmar que algur.·:o :!'2: 1..:.•s men:ioriados 

-:n la redrJci;.cs nOmina antari:·r sea el 3utor tu.s.:.adr..·. 
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Ante la impasibilidad de resolver la incógnita por el momento, 

lo mas que podemos hacer es aventurar las siguientes conjeturas: 

-Es muy poco probable que el autor haya sido un indÍgena, 

puesto que, como es sabido, este sec'tor ocupaba un lugar in fimo 

dentro 1e la e~cala social novohispana, y en c-:insecuencia 

permanecía al margen t:1e lo que hoy podemos -:c-nsiderar ::ir.:.o una 

educacibn formal que le ;erm!~!era aprender a ~~e~ y escribir: ··~1 

!-::= in:!!.C·S n·:vohispa:--.cs- ni el puet·l:: blLlni:~ 

protagonistas naturales de lo qu~ hOY conoce~~s corno lit.era~ura 

colonial. SÓlo por acci':1en't~ o excepción aparecen en los te>:tos 

escasos que realmente se interesan por ellos: lo habicual es que 

se les ignore o se les use como elementos ornamentales e• 

incidentales. No se escribía literatura sobre ellos ni para 

ellos". 8 

-El autor del nanuscrito no es un poeta ~eninsular, lo cual 

se FUede constatar. entre otros elementos, r~r la utilizacion 

peculiar oel léxico, cierti:s giros dialecta:~s. la orto&rafla, :a 

rima, el manejo minu=ios~ Ce la realidad cot:~iana local, e~c. 

-Ouiz.3 lo mas q1.:e s-e podria afirmar c·:in mayor grado de 

seguridad es la posibilid.ad de que el a•.Jtor sea un crioll-:i. Es";a 

suposiciOn se fundamenta en el modJ par~i~~lar j~ emple3~ el 

lenguaje fintegra=ion nat·..!~al de palabras de orig.:;n amer:..:ano, 

náhuatl en especial, us: de '.'ariante~ l.;,.::.~a.s 'J e>:preeiones 

lo~ales. et~. J. en el ccn:::.miento l~:a:l~1: de la r~~::.:3j 

-:.o":.i·jiana novoh1spana, hasta de la más ':!'!:·:abrosa, en un manejo 

aceptable de la doctrina :risti3na caunque este rasgo n~ ~ra 

e:-::lus1'.•·: ae lc·s: crio:·llc5 · y del quehace1· ~:oe:ic:i. El crioll:·, 
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lo menos, podía tener acceso a la lectura y la escritura, 

pcderosas herramientas en una sociedad casi por complete· 

analfabeta: "La sociedad novonispana era muy mayoritariamente 

analfabeta y sólo una exigua rr.inoria hc:i.blaba castellano".P 

Por Último, hagamos algunas observaciones finales sobre el 

autor: 

-No se puede descartar la posibilidad de que Juan Fernández sea 

el seudónimo, dado el tipo de t.exto, que esconda a un autor 

irreverente de pretensiones francamente liberales o bien un 

misoneista radical (o tal vez, por qué no, a uno de esos raros 

ingenios en quienes confluyen ambas condiciones, tan en apariencia 

distantes). 

-En vista de que los Juan Fernández son frecuentes en la Nueva 

Espa~a. podría ser que el autor usara este nombre como una forma 

mas o menos indefinida de conservar el anonimato. Esto es, que la 

firma equivaldría a algo parecido a Fulano de Tal. 

-Incluso podriamos proponer, a fuerza de caer en la paradoja, 

que el autor de nuestra obra es un poeta anónimo llamado Juan 

Fernández, decimero de oficio. 

Estas Últimas observaciones se corroboran de alguna forma con 

una de las conclusiones a que llega Vicente T. Mendoza acerca de 

la suerte que corrió la décima en M~xico: "Muchos ingenios 

mexicanos contribuyeron con su talento, esfue;zo y perseverancia a 

la conservación de la décima ( ... ]y al mismo tiempo ellos mismos 

dejaron que su producción apareciese sin su firma", 1° con lo que 

la paternidad se va perdiendo hasta alcanzar el anonimato. 
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3.3. PARTICULARIDADES ORTOORAF"ICAS 

A nivel ortc·gráfico. nuestro text.o p:-esenta las siguientes 

cara~teristicas: 

-En primer término, podemos decir que hay en general u~ intento 

por parte del poeta, asumiendo como un hecho que fue él quien 

escribió la obra por su propia man~. de respetar un cierto 

~riterio de regularidad ortográfica. 

-Hay una tendencia a seguir el criterio de adaptación fonética 

en la es~ritura, más que el etimológico. 

-Uso de consonantes dobles: Anna, Rossa, perssona, cossa, 

c:z.ssa, po.sso, pa..ssa, vanno, esso, escassa, Lncommoda, 

tn.commodidod, assi, priessa, caussa (y causa), pa.ssLones, 

asslste. 

-Uso de vocales dobles: vee, veer, fee. 

-Irregularidad en la acentuación. 

cas.s6, 

-Acentuación de formas verbales monosilábicas: dA, dá., sé. 

-Acentuación de la preposicion a y de las conjunciones o y e. 

-No empleo de la contracci6n al, pero si de la contracción del, 

aunque este último caso se da de manera irreg;~lar. 

-Uso deben lugar de u: ba,Yvenes, bentajas, buelos, ebL.dente, 

Cal~a (y Calva}, maléa, llbLan.os, 

probocasión., huebos, Jóbenes. joben.citos. trabLe-$0, .-lt·ci·(cia, 

alibLos, diberso, nebada, pa.bor, brebe, lact:bia, a~abios, 

olbLdado, vibido, llebadas, ba,Ynas, emb~L~.ada, em.baLn.ar, ba, 

proboco, proboca, probocan, motibo, motiba., mottbe, prebino, vibe, 

cabcir, vebe, be, priba, prebiene, ben irse, muebe, abentaja, 
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llebar, Lttbo, mantubo, debora., rebenta.r 1 volbed, sírba, _comb~can •. 

combiene, combenienc:ia, Yr.bidia. e~.buetta.u. 

-Use. de en lugar de 

dic:tm.ulo, ::z.nc:las, cca.ct6n, 

s: p:'iciones, celta. i·mm8ncidQd, 
.:: ~·. :::.-'>:-·< 

deceo,,~- ~cor.ce;~.·.·· ·ce'i"iO.ta, be 1.•oc l dad , 

encei"ía., "Tl.Cnocea.:. 1.2. 

-Uso de s en lugar de j: mutJer, mtitJ~res~,--: -~ij~~r.-~(·i ic~·. rr.a3c>:za, 
'..'.\;. 

," -

-Eliminacion de la h inicial: emb~d~--:.-'.-é~;.-~· ~-º--e,ñt>ri i~·. del verbC· 

haber las formas ai y ay, a~a. aya, abrA, a.ver~ .e; at, alaer·:.:.. 

aiasos, ala$Ue~a. o~ror, elada, asta {preposición). 

-Eliminación de la h intermedia: aora, alaJas, pero aparece 

anh&Los. 

-Uso de h inicial en algunas palabras en las cuales actualmente 

no se emplea: henero, hecha.do Cde echar), hay {int~rjeccioni. 

-Us? muy frecuente de t en lugar de y ~on valor nexual. 

-Use :!e t. en lugar de y en diptongos: oi. d·.:·t, est.;)l, at, hat, 

muí, aunque de estas tres últimas formas se utilizan también !as 

que empleamos en la actualidad. 

-Uso de 1. en lugar de y en algunos ca~~s de consonantización: 

cuia., tute, m.a.tor. 

-l_lso de lL en lugar de y: pLeb~lLo, euaUaOa, <E-nsatla, hullo!i-n. 

-Uso poco frecuente de q inicial en lugar de e antes de u: 

quadro., qucdre, quando, quá l . 

-Uso r-==gular de rr interv·:icalica. En cas·:s desp'.lés de n, se 

mantiene la rr: onrredar, snrredc, en.rrlqueser. 

-Uso des en lugar de e: nesio, pres(o, Sl~8o, con.sLencLa, 

assrca, buLLisiosa, presi.sa, pres isas, p1·t.:Jslso, sor..si.ta, 
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probccáSl6n, sínc:ho. asicate. sen.silla, enrríqueser. piesestta, 

sentrc, r.n.sasiabl&, pasten.e La, e:.:e:-sr.cio, ha.ser, hase, h.o.seT\, 

r~s!Jrse, hi.st.eron., quehaseres, pare-se, 

presi.t:i.l:a. 

-Uso ae s ~n lugar de z: q~is1, bisca, alean.so, lienso, 

za.rsa, sor~sita, 

desv&r8t.Jens~. epa.sote, lvs, Ce!tesa, enterese, cal sones lY 

calz~nes1, Am.osoq~e~a (y Arnozoque~Q} 1 empesó, empesar, aLcansa, 

brosa (y broza:). u 

-Uso de \J eri lugar de O: ha.v(L'i.do.d, bever, tioca..rriba <y 

boca..rrr.ba}, Barvara, bárva.ros, reclvi.r, uaitando, Sobe-rula, 

bavocidc::td, aver, entivi~. 

-Uso de 2 en lugar de e antes de e, í: mozitos, Lorenzita, 

haze, vtJ<ze-s, azero, a.lm.o(!:n•.zerla, j'U(Zlo, 

-Uso de zen lugar de s: inter~2a, ti.za, Cortez, Lizon1as, vez 

<de ver~. 

-Uso de y en lugar en diptongos: ba)lvenes, Ja.rri.a.yca {y 

Jamo.Lc!l.5), bc.;¡La., bayl6, Oaylando (y '1.•C:.l tan.do>, Oa:ytar, bayna, 

en.vayn.a, e-.'i.t.aynar t y embo. \ TLa.r) , cuydo.ndc. , days, p~rm.i táys, 

p<']rdon.éys. 

-Uso de y en lugar de l en (.as-es de hiato: veyan, oyr, oydc (y 

o!do}. 

-Use de y en lugar de '- .inicial de palabra: J..m.di:os, Ysabel., 

Yztucc.~c~ . .. ~~. )'trbr.di.o., yn./(c;.rno, ~nten.la; ':I un caso de y 

intermedia: ~.artyrLos. 

-Use ca:i exclusivo de signos de admiración C!J ~interrogación 

{~) al fir.31 de los enunciados. Pero hay tres casos en que 
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aparecen en los ex'tremos de los enunci2:dos dei si~uiente rr.c·:::1
: 

y {!_ •• 2 

-l'so de una cantidad no mu:; g!r:mde de abrevia1:. 1.Jras, e!Gple3das 

a!g;.;r,as 1r,·:lus~ para sustituir i.lna .E"e<la grafta: 5 n qt:, pc~q-. 

o.u~ • .:¡e, p:r~~\.C"15 , !';.S:.f''.&l~º. distínt:;, 111.0t:I5, 5.-:5
, dho, nr:.::. tpo, 
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3.4 PARTICULARIDADES LEXICAS 

::iesd-= .i;:l ¡:iur.t.:· oe vista ls-xico. habría que retcmar de·. hecho 

muchas de .!.3s car3ct~r1 :::ticas ·expues~as. en'· é1 .'··pu~·~o>~-.~·~~-ri-~·r. Sin· 

sef'lala:nie:r.tos: ,;'.--· - ··"·¡·,, __ ·~-,- ·¿'<.~:-~:-~,..-~~"'~·-· :·-~ <: 

-Asimilac!::n del si:. nido c~n;_c;;,j.'r~ic~· ri~!;iif ·;(~~ ' i~~bl~~. nasal 

~.: ~-~G.er~c: i :1~a. ttr~~u~.~~>~.-~~~~~ {~~i-~¿~~:ti1i'~~i:~a :9¡-uii~~aa.:c 
-;;.._. __ ;, ~ ' --~;S · :-:-'~- -_; .-"'..'.:'";.·:,:_ :-. ;-;_-~- ' -.. ' - -

-AlgunC:S_;c~·a~O::S'. d~' ~1)1c~p-a~- ~n 0 -c·:in~':l_na.rites f _'mes_tr .. ·~~. , -~·i:1~~~Í'-1..~ t._61:'"· 

satt:sf0:ctori9S. 

-Algunos c.asos · cte s'1:n.:::ipa en vocales: t!:)ren tpor i:.oreenJ, 

cr9W..e (por cr-:edmeJ, crer (por creer:, crer~.: <por ·:·reerlol. 

-us~· de f~rmas verbales acordes ~~n la norma culta: diste, 

:·:institul.an par":e t.:i.mt>ier. de la norma americana: 

adorn.A.ls, sotL::LU.ls, ~:;.11¡::-onéls, espor.éLS, su/r!s, :.:u:.\.1~rt1s, 

9uedcréLs, tt:or~dréLs, esct.SéLS, oivLdéts, p-9Tmitáys, ¡;-!t>i:doné>1S, 

de;ad, 

cree-dr.i.e, huid; los imperativos andar, dejarla. 

-IJso de formas proncminalo:s del espariol de Es:~af'ia, también 

etr.pleada~ er. la ncrrr.a americana: vosotraiF. vuestro, uuestru, 

-Uso nctcrio de diminutivos terminados er. tto, tta, tLos, itas: 
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Ca.stil.l.ito, criol.l.ito; Hochtto, Conlj':Jito, rncdt: to. estiltto, 

Tor:.c.~. ~rrito. librito, &"t..:stttc, pt:otattt..c, ruidi!-', oC:--;.t..::. 

·- , .. ~e: =·.' -': 

Lo;"er.z(.ta, cornpafierita, embri ta, Campa1\?. ta, ,Ton.cl').i. tc:z.; /inl ta.,-

.Juant:.ta, ffariquita, pi.pi lita, piesest.ti:f;.'' (~~rf·i-t~.. P.Ut'tt.a, 

Pcbtar\.i.ta, pobrecLta, bl.andit.a, sobrirq.t0:·;;~:~.f.z_~t~-~ •. ~l.l.~t __ itc-s!_ 
- , .. •_-, ---

eS-t ;..:diant i tos, mozalbi tos, Huest. tos, C::lri:-rf(ié>s-.:.-·- jOb-en-c~.ti:is, 

empleo muy local tanto de los adverbi·:>s pcq•.:.1.to, ta.nt(to, como de 

la frase adverbial en ci.ier L tos. Nótese:, ademas, el emplee, del 

diminutivo tLernecit~. 

-Uso menos frecuente de diminuti•1oe t.err;,inados en i l L::., L ! l::.s: 

CLprtan1LLa, putil.l.a, estopil.l.a, san6ant.l.l.a, cosil.l.a, coronillc:t, 

Tem.pr::mi L La, rn'U8erc i L La, Pepill.a, Lvisi l.la, Ursu.Lilla, 

mozalbillos, hembrilla. 

-Incorporación de mexicanismos: chacha:c.ca., xicote, t.011.pic:ite. 

p!pLLa, ch.de, e . .::-cso,e-, CClll'.c!e-s. pe-tatt.!:=>, ir.ecos; los lc-cat:ivos 

Cht.l...::.po.; los gen'tilicios TtascaL t~ca. 

Que:-etcma, .~'iiOZ?qu-:l"ia, Tapati?. 
1 ~ 

-!ncorpcraci6n de termines de origer: ;::.!'":!::ablemente a:;'":.illano 

afri-:.ano: Cona·~ito, .Jw .• ayc·:i, útJ.artandC·, ::· ... aLl.aba. 

-Asimis:;;i.:.. es ~onveniente dar cue::i':.3 =e algc- que en rigor qt.!iza 

ni:· podrla considerarse c·:1mv l~:-:ico, per: -:;·Je de 2.lguna manera -:s 

ne:esario cor:signar: un importante núme:~ je subray&dos, hecho~ 

pcr el poeta muy probablemente con la intención manifiesta de 

llamar la atención del lector en torno a esas especi3les 

indicacion~s. Se trata, por consiguiente, de términos y 
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'-:,'- ·; . :,, 

expresiones sobT8 ~loS·:cUales· i-ecaer.la. desde la perspectiva 1el 
- . : ·. ~· .. ··· -<:'. ·: -: ·.: : 

s.ut.~r. una ca·r·ga··sign"ifiC-at.iva· más fuerte <lleg·a a darse el case· 

de décimas. 6~~-,:t~~~ ''~~~<~~ª:~~ª cuatrc• sübrayados. com.:i puede verse en 
-.::·-:: 

la tr~fis¿~{p~T~~~·,·;~~"- L{'Obra)·: pepita., piez.a, poquLto, la.rea. su 

desnuda, vest 1.da., 
' - .... _ 

se.~o~·:;·:~-:i~~'.'.~~~·~''-~rrastrada, 8allo, socudi::ic: 1 pluma, ptpiti ta. 1 

_,-.: '·.·.¿<;--- . 

é~rte·; célL.~e'~i·e, piesest.ta, baynas, bcan.a, silla, cositla., Sie::-pe 

P_~~ad.or_a.,··~~t._erpe, t.•ectno, estrena, t. arde. 60.l le, Jama.yco. ¡;cssc., 

/crtuna. chile, epa.sote, •.1.l traiándc ~a. r.\a.les, bien.es, trabaje, 

Jv.iest.tos, leona, camct.;:.s, .'".:unana, e .... c•.1.e~·os, pepl t..:., mecos, mazo, 

-Finalmente, también se impone consignar, aunque tal vez no sea 

el lugar adecuado, la presencia de 21 apostillas en 20 décimas 

distintas ten una de ellas aparecen dos). Mediante el uso je estas 

precisiones, el poeta explica, aclara o 3raplia informacion 

relacionada con l3s protagonistas: nombres, sobrenombres, defect.os 

f1sicos o morales, si':.ios de 'trabajo, prefer-encias se:-cuales, sus 

expresiones usuales, acciones que las: cara: :er i=an. condiciones 

que padecen al moment~ de ~~r escrit= le obra, etc. 
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3.5 RECURSOS POETICOS 

Ya hemos visto que nuestro autor con toda probabilidad fue 

criollo. Esto lo derivamos de las particularidades de ~ip0 

ortogr~fico <en esp~cial por la tendencia la adaptaci<!in 

fonética: uso de b por v. de s por e o z, etc,) • donde observamos 

algunas cuestiones acerca de la ri~a. y del léxic~ (uso notorio ~e 

diminutivos, de te y ta. según 13 norrn.l ami:.:!ricana, de mexicanismos. 

etc.). Perc también hablamos, siempre aceptando la obra ~omo 

producto del pu~o y la le~ra del autor, acerca del acceso 13 

lectura y la escritura en una socied3d "n:.ayc~it.ariamente 

analfabeta". as1 como de un manejo aceptable del qu~hacer poético. 

Toca, pues, detenernos en este último punto. 

Podemos comenzar por decir que la obra de Juan Fernández se 

inserta dentro de lo que en el capitulo anterior carácterizamos 

como poes1a marginal. No es~amos, por lo ~an~o. an~e un poeta 

oficial en se~tido estricto, si bien su empleo de muchos de los 

recursos propios de la poes1a culta parezca des~en~~r tal 

afirr.iac1cn. 

No nay :{ue olvidar _qu-:': traba]3r.lOS con un t·.:::~to rnar, 1..1scri1.:.o, e!. 

cual con t.c::!a seguridad nunca llegó a ser imp~eso. De ahl que. 

desde un pcnt.o de vista, nuestro autor pueda ser incluido en la 

linea marginal. No obstante, no sólo esta cualidad lo marca CQmO 

pertens:ien~e a un orden distin~~. Ein~ adecls Ec ~eroática y su 

modo de abordarla. Deteng~rnonos ahora en esta última y re~omemoe 

algo de lo ya descrito en el capitulo precedenta. 

Vicente T. Mendoza afirma que las décimas provenientes de la 

90 



tradición oral, que seria en buena medida nuestro caso, pudieron 

"perder la perfección de la forma, vulnerando las reglas de la 

retórica y la grama tica", 
16 

y mas adelante af'l'.ade a este rasgo el 

de "sus numerosos errores gramaticales y defect :.s de 

versificación, [ ... ) sus imperfeccicnes en la forma estrófica, sus 

modismos, refleJo del habla popular, su sencillez en la expresión, 

( ... ) pero en cambio una de sus cualidades salientes fue la 

frescura, la espontaneidad ( ... ]"17 Al contrari".) de las décimas 

cultas, las populares carecen de latinismos, citas en latin 

clAsico, una marcada influencia del clasicismo espa~ol y un 

"lenguaje metafórico y figurado que emplean =on suma frecuencia 

los poetas; pero que el pueblo de Ml)xico usa tradicionalmente". "
1 

En Juan Fern~ndez encontramos un cierto apego a la búsqueda de 

la perfeccionen la forma; escasos o más bien inexistentes errores 

gramaticales; más que defectos en la versificación {si acaso se 

registra :.in verso anómalo de nueve silabas}, st: hallan descuid:•s 

en el paso de la expresión oral a la escrita: en cuanto a la forma 

estrófica. tenemos dos décimas anómalas de nueve versos; en 

relación a les modismos, el habla popular, la sencillez en la 

expresión, la fres:cura y ... .::i espontaneidad (y agregarl amos: hasta 

en el descaro¡, con no po~as dificutades podr~amos toparnos en la 

Nueva Espa~a de finales del siglo XVIII un poeta que ya no digamos 

superara, sino que igualara al nuestro en es~as cualidades. Del 

latin y el clasicismo espa~ol no parece haber mucho en nuestro 

autor, pero tal vez serla demasiado dar por un hecho que Juan 

Fernández vulnera las reglas de la retórica. En este sentido, 

seria m.ls conveniente hablar de una "cotidian1zaci6n de la 
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retórica", es decir, de su expresión en términos de la lengu.a 

ordinaria o coloquial, lo cual veremos enseguida. 

Para empe=ar, ya hemos aclarado que el grueso de la obra est.a 

compuesto por mA.s de 90 décimas. Todas ellas invariablemente 

respetan la forma clásica de la décima, la correspondiente a 13. 

espinela: abt>aaccddc. La disposición rl tmica .je los ac-entc:;: 

:encuerda con la re~opilada por Vice~~e T. Mendoza. la c~al a s~ 

·1ez ..:oinc!..:le con 13. de U!:c· más frecuente cm los .:·.;,rrioos: 1-3-:--7. 

2-5-7, 2-4-7 y 1-~-7. 10 

La quintilla AL Lector también respeta la rim~ tradicional: 

ababa.
20 

El soneto es quiz~ la composición poética más rigida en cuanto 

a la forma. El de Juan Fernández se apega a uno de lvs modelos mas 

comunes: ABBAABBACDCDCD.
21 

Los 9& versos del Romance tacase la forma más clásica ae la 

p·:oesia pcpular) sos":.ienen la rima asonante en la :c-:.nci :iencia :-: 

las vocales -ia. 

La ot.ra inicia con un recurso 't.1.pic:i: la Cir·tc. :en dé-:.ií'la 1 

enviada a ur. amigo, q'...:ien supuestamente .i=;e la encargé pe:· 

ir.struccion expresa y quien se convierte, en primera instar.cia. en 

el destinatario virtual del autor. 

A continuacion, con la quintilla, el poeta <:.Jmplementa la 

invitación a su texto, por lo q'Je da pi~ a und am¡:·lia-:i6n en el 

numero de lec~:-res posit-l~s. mediante :::u ac·.•-:=:-ten.::..:: .j·~l prirn-:::r 

verso: A quien esta obrita vea. El destinatorio ya no ser~ solo el 

amigo de la décima inicial. sino cualqu:~r ~ qu€: dispcn;.3 jel 

tiempo y el :~nccimien~o suficientes p3ra !c~rl~. 



Después de esta puntualización. uno de los procedimientos m~s 

peculiares de la ret6rica22 psr.3 comenzar una obra es utilizado. 

De es~a manera. el ProemLo
23 (también en decimal y la quintilla 

redondean la apelación de Juan FernAndez a sus lectores. 

Pasemos ahora a ver algunas de las figuras retóricas, 24 de 

cor.strucción, dicción y pensamien:.o, que n•Jestro poeta empl~3 con 

mayor frecuenci3 a 1: 13rgo de s1J r:.::ira. Indicaremos entre 

parantesis la ccmposi:ion 

extraemos los versos. 

el numero de la décima de d~nde 

-Hipérbaton: El Fuete, la ardLente fraeu.O/dh S\.t. l-u)'uria tal es 

(71}; La Paloma y Ana, que es/su her1tt0.na.., en toda oca.sL6n/con s~ 

sobrinL ta. son/del Alma en.err~i60S tres l85). 

-Elipsis: siempre un tonto es el del Basto/y tos léperos, deL 

tfU..9to (2); cebolla es, pues su cabezc:t/"es blanca y el rabo, verde 

(99!. 

-Sile¡:.sis:: y '!?n cualesquiera /estin (9); en cualG-:iqut'.era 

C:00.6al t 60) , 

-Alit.eracicn: TC21T"blén Olat!a hace valla. (13); La Escatan~e no 

:9 espa.n!.9 {14). 

-Encabalgamio:nto: pu~-s :Jura muy paco cuanto/todos comen [ .. ,) 

(641;.:.:. todo horr-.bre ri~e • .-..o-"~rque con :.:·trc. pecó {91). 

-Sinonimia: Suena, bulle. bate, atraca (40); 9Lla (nsaciable lo 

a.pura, /lo destruye, le; devora (89). 

-Deri•;a-:iCn· 25 :;on t~l t-4rt·.:ira serl·.'.!··ta mayor t·::.:-bcrLdad 291: 

-P.e•J.'.Jplicac16n: f0f1..as, jOJT"IAs se des-vi a t 18 l ; yo prop\.o he d.;. 

s~r. ye pi'opio lP.omanc-:-). 
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-AnAfora:Zd Estas. ¡ay. in/et ices!. que he menl~i:,./éstas. qu• 

sin temor se han prostituido (Soneto); v~estra entonces_ a~ La. 

culpa./v~estra también La malicLa (Romance}. 

-Paronomasia : 27 cierto es que- en el. ocho pica. /tr.a.S tOmbién: ·con 

vt.ejo peca (5); A la Call.la le haran. salva (55), 

-Perlfrasi~: E:stas, ¡ay, in.felices.'. 

sin temor se han prostituido len lugar 

que he men.t'ado·:~.;.¿;,,"'i~~\'.. que 

de pulas).::- t·~~'.~;~//01 ·~-:} fa 

re¿fi6n del horror ~ del espan.to,/do~e_ j~s ha-bi·~ ~ni~~-ü~~~¿~-~~--~~J~--
·"-··.----- '"'-- -- -- --•-

ten lugar de infierno} (Son~~o). 

-Paragoge: 28 La Pontedurera no era./síno un.a·, pobre ·in/el.ice 

l 57). 

-Juego de palabras: yo te aconse;o q•.i.e ya/arrepen.t im.t.ento 

quepa.: /St. te-supo, no te-sepa./ que atd'(Jn dia te am.a.r8ará (34J; 

de-::ep-:?'!""i.te es mala. -'peor he. de ser de-pensado !39}. 

-Ret~uécano: a el.La La tLenta la carne,/~ro el.La La ccr~e 

ti&nta {97). 

-Paralelismo: Lú-Le-s des e! rnotívo. pt.Les/Lú-lt"'S das laml:.tén 

aquello (4}; mira el hombre para abaJ0,/el.ta 17\LYO. pa..-a arr-Lta 

(36). 

-Anti t.esis: La Hontaf'ío es p~.i~a buena, /a\J:r_qt.1~ una "'.ujer mti:j.' rr.c.l-:z 

(54); Una hermasura inhcnesta./aunq•_¡e m.ueue y p1'ect¡:.:ta,/un brc~.6-

rato comp!ace-")I Luedo al ¡;u•.to fastidta {R..:-mar.~e). 

que de fierro no,/sl de acero coronitl<l (50); que he de decir es~a 

hombres ta indtos t-.l.rbar-: :~ 

murleron,/cuando conquístó Cortés (59). 
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-Si.mil: y una semefanza /iel/det jicote. 'Yª me explico: ..-ei 

aeuLJ'ón en el pt.co,/aunque en el culo la. n:.t:el t30); lo prcpt.o es 

que una la8una, /como qulen nad~ en Chapa.ta (67), 

-Sinécdoque: de v(ento ha tenido llenos,/y esto es muy cierto. 

_!o~. cc::Scos .lB6r; a.s1 a t.•osotra.s ya es t i.e.-i.pc."que m( pl\llTla: se 

dirt..fa .(Rotnance). 

-Metoni:nia: La. Hedi.o Cue1~po. a rn.i ver ./esta n.if'"ia es m.i 

serdi:--- {95J. 

-HetAíora: Aqu1 cabe mencionar la gran cantidad de términos 

-asociados en su significación con los órganos sexuales, tanto 

masculinos como ferr.eninos: pept. ta, e.os t. ta, reata, t.ns trwn.ento, 

pt.eza, 60.llo, Q4que, pico, sterpe pecadora, sierpe nuestra, 

vs-Gtl"'.O, bandert.lla, huevos. Jama.lea, acicate, cala.brote, chite, 

e~ot=-. Barra, ::c.m.otes, cos1.lta, mozo, po-::-:::, porct6n, aquél. 

aquello, 6~cyaba, chucha. Asimismo, o~rcs ter~1nos y expresiones 

relac!.::-nadcis de algún modo con lb act:!•Ji:iad sexual de las 

prot:agc:nis"':as: que el m:uch.o frecuento: rie30/a esta nl.Í'ia fertiliza 

IS); C\.lalquier lnstt'um.ento a6arra: /toca poc~ la t}Ulto.rra./que más 

le cuadra el violin (9J; cc-n desv-:;.r6tierl.Zc. ~alana/se dejan cavar Lo 

mina tlll: aunque es lien:zo ton del.eado,/abriea ~uy bien e todos 

(12~; La CCU!ipanita Tonchi ta [ ... )/ha stdo rnuy repi..c.ada 

{ ... )/prectso es que e! q"Je ta toca,/dé una. erand!.? campan.a.da (19;; 

perc 95 uno Oue:·na zorr::= [ ... ]/no se de:a de pie.ar (20); steri.do 

buer.o- el :=t.t.r::ito,/n4nca. -:sU:o. ~ lE_ silla. "A mas de esto es 

zan~antlLa [.,.],..aunque en el culo la miel •.30); pueg 1.1emos a toda 

espa.da. ,.c,Jn ta q4e está ~s /i Losa../sin en"l...::lln.a.r mfl.s dichoso. y 

ésta Lo es ~s envaina.da(32); Los hombres que ta cabal~cn (38); 
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T!)rto:::.: L!fncra/e':'", e~!~ J.e zar.e:::.~.·:..:la. t"43l: t.;;,d::- $~·· .:..;;.d::.":-r~c .;,.,; ta 

pluma./;¡ r.o es "'t.:;..L; e!cili't.al--:: qi...e a m.u).. poc,:;; d1.lt.;:-..~:-nct.C··r:.~~~6ur. 

ti.ro sale van.:::- ;-5l; ¡:~rq•.i.e ~.;;. ~a.t.la e-~H.:t hd':nbr-tt'-:: . ..-'tan. .!5.::lo 

tc~ee,..., ·cunque sea::. :"'U?c.>.o ::i.pcte l-49'.': s(Ll;;o::-a. su ajt.ct::: h:.. 

st:dc .. /see""Un las vaina:: ·:¡'..i.e M echad~ [ •.• ]/bien. q•.i.e !a.nt¿ ~.á 

trabaJa.dC,/ya cor .. ~ ::: ya c.::.-n :U.la (49); .::. -f'='-~='s· q!J.ier-: 

l 53 >; ',• t cdo; tos di as S!i" ~ [ ... } •'porque c.ur:.::¡-.1.~ -=-l f\=r.-.~:-e- s~ 

h:;m abatido t!)s ·~1.,.;etcs 56:; r;crque de nuevos~,.· leche/cree que .l'.7 

.1-iace el c._er.mes.zbe { 6 ... ): 

ha..cer lE-5 per:: ::orr..? es ~:....-: .. -cat.attc. '.:;;tbaltc· e:= de Lcd:.l.5 stUl.'.JS 

f66l; ( .... no te ::ala./r-.l • ... :r..4=' f~·-:ind5' fortuna !O::..,,'; y q<-& 

2.9.!1§. >'da. ta costtla,,·corn.o c·...:.a.lq•.iiera. es.ptnc..:.c-;:¿ i.e.:•): ab1.er!=· 

quiere el ta.te¿:o./pues ;a . .:6 elta no est.!I. carrada té'll; pue-:; SE-

a.dvier Le. c.t..mq 1 .. e la vt Lra;an, /qut? c· .. :::.1"'l.do lo5 ~..f·:->S Oa_1arco "LC•::i 

recibe cor" . .:nLbidos (E"~)¡ ::¡P..ct.•:n su/re a ta f'lG- dt? G:::..!lo,/n.ecest.!.::t 

ser bu:-n pollo t831: !..a Po.loma. y Ana. { ... ]/ci;•\ su scbrino..ta 



[ •.. ] (87) ;, q'.Je esta moza es el :e:-ce:-o/de Los Slete Ca.pt'.tales 

(88): Et .Qut'.nto es ~a. $t.:la [ ..• }/ta Guar!an8o e-s ést'::. !90); que La 

propLa !'nV-Ldta he. sLdo/l.::i Gamboa tocante et sex!"' ,(91); El séptt.m...: 

es le Pe.:--:-za. /Este: es Hr.:::n.ue!a. La C~;a (92 ¡; _1acint-:: se ~ntresc: 

toda.,/pero más que aque-t gustito (94)¡ 

dis15usto,/'dice que esto de envatnQ.!" t961; :t el ta l~ tLen.tc la 

carne (97); es tal su babcst.dad,.·'.:;it.1.e La mas rab'USta edad. ·e-n 

viéndola. queda hc;,n.esta {98); ya no es ¡Sl..r.a:,tab-:: esta pie2a:.· cebolla. 

es. pu-!!s st.1 cabeza..-·~s btanca. :,.1 t0-: rcbo, l..'e:-de (99); de et!·.:: ".'\J:ye 

toda contento (100J; y et fue~c ca.rn~l ( Rc.m.an.c e- l . 

Igualmente, es necesario in:.luir er. este pur:to, al marger. de 

rigurosas asociao:.:..one:s de: tipo sexual, otr-as metáf:ras: '"Ctelo 

brei·e'". los poetas han. L larnad-:>/a !a. .<1:."1..J.)e:r [ ••• ) ($or.etoJ; se:-e. 

1..n.fe!t.ces m.uJeres,/et blanco de vuestras iras ~Romane&): La 

h.onesti:.d:::z.d, el p-u..dor,/prer.dc -=-=que c;i:-act~.:-t.zc:/a La. ~\!)e:' [ ..• j 

r Rcrr..a.n.ce) : [ ... ) p•.1.es ya se ~L ran...-'con otros a fos las qut:-

antes/cerno vosotras se i•elan. (.~crr.=~ce). 

-Apóstr·:i:-e: 2'° Hczos, ::on ::tt~;'\ta :-~zOn/J.!c.. e La. e··~·~tL!!'r~dc: os 

provcco; mt:-c.d. mi.red en. le. Hoc-::-'ctara vuestr-:.:. perdt.ct:óa {1 l; EL 

cuarto, lra.. Ae"U.a.rdc:, espera,/1.7n. la Carr.ic~:-.:::. ta Ira.,....._..corr.o &n su 

centro se m.Lro (89). 

-Optación: 30 
¡Ea. pues, t..•oLved por t.•csotrCl.S.', ...-que aon. es t t'.e111po 

qt.1e os st.rv:::i:n./estcs avisos sin.ceras (Romance): 0-.J.e !odas Lo h(?6Ais 

deseo,/jOJa.lA que Lo consi:.11a.! <Romance). 

-Obstentación: 31 
( ••. J Protesto, /pcr lo que ten6c sa.bt.do •. qtJ.e 

la propia. Envidie.: ha st.do/la. Ga:nboa. tocante .zL sexto l911; Yo 

protesto que Sl al.et.tn.a./de vaso tras m.uda. vLda, ··;..o propt.o he de ser, 
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yo propto./su m.ayor pa.n.eBirista lRama.nce). 

-Conminación: 
32 

Con una m."W.J~:- qtJ.e es meona [ •.. ] /los hombres 

que la cabal6an./cuando más puerccs n.o sal6an./prec~so es que 

sal6an tneados {38); huld de sus halasos. pero tanto./que no 

olvidóis, am.l5os, ni 

espanto,/donde Jam1J.s habrá nLn&ún contento (Soneto), 

-Exclamación: ¡y que hombres haya para ésta.'./¡ se dará mayor 

fY't.O.l.dad 1 t99); ¡es posl.ble, Cielo Santo//és m.ufer fea, p9ro ~anto 

( 100). 

-lnterrogac16n retórica: La úuLs~co: ~qué dírá/de mu;er de 

quien m.e espanto? (59): La ChLlapa no se escapa.,/~n~ ~r qué se ha 

de escapar ( 71) . 

-Dubitación:., y C01'710 no •e sacia.,/cuá..t será má.s ta d:uda. es:/si 

lo que l• ba..fa al mes/o to que le bafa al dla (88); .!>Serll de creer 

el que a otra ame. aquél que as! no se estima~./no he de creerlo 

yo, a lo menos (Romance). 

-Depre·:ac16n:s4 A qulen esta obrlla v&a,/h'Llll~ilde el poeta te 

enca..rg-a./que el fin a lo meno= !ea (Al. tec tor). 

-Uso de otras lic8ncias poéticas: Ciprianitta. aquesa chata 

{9}; en aqueste tuear cupo l34.l; pero sintiendo ª~ {66); 

er~ vi.éndola QU6da. Mnesta (98); des ta La ma.lLcia ta""tta {68l; 

precisas de p-1J.terla./y COm.ú no ~e sacia 1&8); ne incomodidad, ni 

priesa,/quLe~e que te entre ta pieza t9~l. 

Finalmente, se~alemos algunos recursos mAs utilizados por 

nuestro poet:a. 

-La alusión a las prostitutas suele darse unas veces por su 

nombre propio: A&ustina, Blasita, Ciprianilla, Juanita, etc. 
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Otras, por el nombre y el apellido: Anita la Sedano, Haria ta 

BaltesteJ·os, Pepa SAnchez, Pepitta Ft8tteroa, etc. Por su apellido: 

Escalante, Gamboa, Hontafio, Tamayo, etc. Por su lugar de 

procedencia: Am.ozoque~a. Anita la Tta.xcatteca, la Queretana Rosa, 

la Poblanita Tutes, etc. Por nombre y sobrenombre: La Espada Ana, 

Anita ta Corte, ta Pipita Hariquita, Pepa ta Cotorra, etc, Por 

sobrenombre, donde encontramos una gran variedad: Calva, Cambray, 

Dorada, Ltmasna, Bocabajo, De-rrepente, Hedto Cuerpo, Hira Cielos, 

Pte de Gatto, Pescado Blanc~. SAOado de Gloria, etc. Incluso se 

llega a aludir a una tal sobrLnLta de la Paloma y Ana. 

-Uso de ciertas expresiones figuradas: mascar sabe a dos 

carrLttos (7); OuizA no derrama 60ta (17); nunca ssta ~ la 

l!!.!l!! (30); ~rrHo es d8 todtu bodas (49); L•s pugd8 dar ancas 

Vtu>t tas (49). 

-A lo largo de la mayor parte de la obra destaca la voz de la 

primera persona: mis contentos ssrán 9rand6s (Carta.>; He adm.~ro. 

asombro y espanto (100); pero llega ademAs a darse el empleo del 

discurso directo: porque en cueritos su madre/le di.ca: ''Hija, ¡qué 

6USLilos!" (40); et contento si&nifica/que te causa, as1 se 

expl.t:ca:/"¡ Ye. ya vtene ta ateerla.' .. , en que la apostilla (Al 

tiempo de venlrse lo dice) enfatiza el car~cter directo de la 

referencia. Tampoco es ajena la utilización del dis.;urso 

indirecto: pues en esto de bulltcio/dtce elta que hace ra;a.s 

{17}; di.ce ella que ta tasti.m.a./y qu& las tripas te saca (80}. 

-El poeta se dirige a sus posibles lectores en una manera muy 

variada. Al principio, en la Carta, destina su obra a un Ami&o 

querido, tratAndolo de tú. En la quintilla, se sirve del te, al 
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~onvertirse el lector en una persona indefinida; aunque las más de 

las veces se vale de formas acordes con lo propuesto en el Proemio 

Cdar "útiles deseng.al''ios'' para desterrar los males provocados p.:-r 

las argucias femeninas>: Hocltos, mozos, ni~os, para las cuales 

emplea verbos en imperativo. No es extra~o. por otrc lado, que 

o~ras ocasiones se dirija de tú al lector: con e~la no te 

a.lbcrotes (77); Los Siete Vicios veras (86); ccr.:o t.c:q:-~co, que lo 

haga en tér~inc•s apar-::-.~erner.:.e tt~s scle?r.j'\es: Piense.· :?~ .... e está. mdS 

br"W"iida,"s!.. sef'í.ores, qu!>' dorada {15). Asimism::;, intercala 

expresiones de un tono un ~oco más faDiliar: creedflie, am.Lsos. que 

no ~iento (100}. Y a! dirigirse a las protagonistas, sobre todo en 

el R.orrw:J.nce~ apela a diversos términos vinculados quiz~ a una 

relación de inferioridad (~oral?. ~sexual?) con respecto del 

poeta: Lnfe l Lees m:\.Jjeres, n.Lfi:a.s, vosotras; aunque no falta el tO 

evidente que, para la época, era algo más que tina siop!e alocucion 

familiar: ¡ rnir:i. Tulita.s, ct.tál andas! { ... ]/tU-lc-s das el motivo, 

pues ·tü-lG>s das también aque!to (4). 

-/1.¡::.i:it.<?mos. por úl time-, q•Je para el C3SO de las :ios décimas 

anómalas (43 y 46', deber.tos hablar no ~ant.o de omisión ·1Jolun~3rja 

por part-= del pc·.;:ta, debida al descon-:.cimient.o del canejo de la 

for~a estrófica, lo cual a todas luces resulta cbvio ~~ ser as1, 

sino de elisiones inherentes a la poesla espontii.nea, improvisada, 

eral. La omisión de un ·¡erso en cada l.!na, que en 13 l<;:·: :.ura pare;-e 

¡:irc.dt.:.:.t:· d-e ;.;n descor::u;-;,;il e:rr:,r :.reativo, t.al v.::.: d~:_,10 darse en 

su paso al texto escri t.o, o bien pudo suceder .:¡:..;~ el poei:.a 

-:olvidara la cuenta al me.mento de componer l~ décirr.a. 

Viste 1:odo est•), nc-s quedaremos con la i~rresion ~·? que Juan 
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FernAndez era un poeta de innumerables recursos formales, pe~o no 

nos enga~emos. Nuestra elección de dos ejemplos para cada recurso 

poético no fue casual. Nos encontramos a menudo con serias 

dificultades para hallar mAs de dos ejemplos de cada recurso, y, 

como se habrá notado, en otras ocasiones a duras penas nos topamos 

con uno. 

Por lo demas, ~~ muy posible que el uso de estos recursos se 

haya dado de modo inconsciente. No creemos que Juan Fern~ndez se 

sirviera conscientemente de estos procedimientos de creación en 

toda su obra, pues el descuido y hasta la premura con que compone, 

lo cual se advierte a lo largo del manuscrito en las vacilaciones 

al escribir un verso, los borrones, las omisiones, etc., nos 

llevan a pensar en una poes!a producto de la improvisación, mAs 

que de la cuidadosa revisión erudita. 

Para terminar con este apartado, no deja de parecernos hasta 

cierto punto incomodo adoptar, como estudiosos de la literatura, 

un papel tan solemne en relación a nues~ro poeta. Queremos decir, 

con otras palabras, que seguramente Juan Fernández escribio para 

el momento, sin pensar que dos siglos después alguien iba a estar 

contando no tantc• sus logros, sino sus desaciertos poéticos. Su 

poesia funcionaba a nivel oral, y mal haríamos en considerarla a 

la par de la poesia oficial, vale decir impresa. Los parAmetros 

son distintos. 

La de Juan Fernánde=. y creemos que debe seguir siendo estimada 

asi, es una poesla de la diversión, del regocijo, del desenfado, 

de la vida cotidiana, para reir, para ser leida o escuchada con la 

par'te inferior del cuerpo, para no olvidar, en fin, que el se}:O 
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est~ a la vuelta de la esquina. 

Si nuestro poeta de la calle, por muchas ra=~nes censurad~. ;.: 

es un pceta de grandes vuelos desde la persJjectiva de la ret~rica 

académica, .:,qué importa? Si con su ot-:- z. r,uestrc "'oscuro c·::<?lis-:3" 

(para ci t:ar la etique:.a irnp1Jesta por Lac~nza El Pensad:r 

Mexicano). consigue que pasemos un agrad~ble rato de le~tura cor. 

13 sonris3 a flor de labio, podemos darnos por bien servidos. 

¡•;.jal:.. con el tiempo se vayan descubriendo ma.s "cotidian!=ador.::::s 

de la ret6ri:a" Ce esta r.a~urale=a! El estudio de la li:o:?ra!:ur'a 

novohispana lo requiere. 
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3.6 LO "poRNOGRAF1co" 

Para iniciar, es necesario aclarar por qué hemos marcado entre 

comillas este rubro. 

De entrada, la designación de "pornográficc" resulta todas 

luces anacrónica. Según Joan Corominas. no es sino hasta 1880 

cuando se documenta por primera vez el término pornoe;rafla. S!S 

Nuestro texto, como se vio, data de un sigl~ an"..:es. La 

calificaci6n usu3l que se daba a este tipo de escritos, siempre 

desde la perspectiva moral cristiana de los inquisidores, era la 

de obscenos, esto es, indecentes. 

Para precisar el sentido en que manejaremos el término 

pornoerA/ico, sin comillas, 

contemporáneo. 

nos reci tiremos a un autor 

En su estudio sobre el tema. Xorge del ~ampo cita algunas 

definiciones a propOsitc- de la pornograf1a. Para unos "es -=l 

carácter obsceno de las obras literarias o artísticas, es decir, 

la descripción verbal o Visual, la representaci~n. en general, de 

la prost!tuci6n, de la luJuria, de lo obsceno".
96 Para otros, el 

concepto tiende a ser más particular: "La lit'=ratura pornográfica 

comprende especi~lmente aquellas obras que, tomando como asunto ~n 

tema inmoral, se proponen despertar los apetitos lúbricos y avi•.ran 

los sentidos agotados; también deben ser calificadas de 

pornográficas aquellas otras obras que contienen ciertos pasajes 

obscenos, aunque su tendencia general no sea licenciosa y sus 

bellezas traten de compensar la torpeza de algunos pormenvres". 
97 

Algunos mas se apegan a criterios formales: ·•se dice a veces que 

103 



en cuanto literatura no consiste precisamente en lo que se dice, 

sino el modo co~o es~á dicho y como afecta a la persona que l3 

lee. En nuestro medio, al vocablo pornografla, por ejemplo, se le 

asocia con las ideas de obscenidad, impudicia, lujuria. 

sensualidad, procacidad, erotisno y otras que no implic.Etn, 

necesaria ni espectficamente, ninguna acción referente a la 

pros ti tuci6n". 39 

Como se podrá advertir. las tres plantean la obscenidad como 

eje alrededor del cual gira la pornografla. La primera reduce el 

ámbito ~ematico de lo obsceno a la prostitución y la lujuria. La 

segunda aborda mas que nada aspectos relacionados con el contenido 

(te~a inmoral, pasajes obscenos}, la función (de$pertar apetitos 

l~bricos. avivar los sentidos agotados (!))y, en menor escala, 

con consideraciones est&ticas {aquello de las bellezas que 

intenten equilibrar la "torpeza de algunos pormenores"}. Oe 

cualquier manera. este último crit2rio eviden~ia la necesidad de 

que la pornografla no sea sólo valorada desde el punto de vista 

moral, sino es~ético, esto es. ar~!Stico. La ~ercera, como se 

indicó, hace énfasis en a~pectos formales y sus efectos en el 

lector. punto que comparte con la ant-erioc; no obstante, muestra 

que la pornogra!1a no forzosanen~e ha de estar ~sociada la 

prostit~ción, detalle en que difi~re de la pri~crd. 

La obscenidad como tema central, referencia a la prosLituci6n o 

no, reper::usión en el lector y la apelacion a Ju.::ios morales mas 

que eEtéticos es lo que obtenemos de estas tres defíniciones, 

las cuales no son aceptadas por el autor que estarnos retomando. 

Xorge del campo se apega en principio a una definic16n de Jean 
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Luc Roumet, para quien la pornografia es "harén del menesteroso, 

del timido, del insatisfecho, del solitario, de aquél cuya ünica 

riqueza es la infinitud de su deseo" . 19 Definición más metafórica 

que técnica, ésta posee la virtud de remitirnos al lector 

especifico de este género, no al abstracto, que al generalizarse 

come tal pierde su condición de ser histórico, con necesidades, 

pasiJnes, preferencias, ideas, etc., muy concretas. No podemos 

apartar de nuestra mente, a propósito de esta puntualización, al 

presunto destinatario ideal de Juan Fernández: el amigo a quien el 

autor dirige la obra por 1nstrucci6n expresa, esperando que le 

plazca; como tampoco podemos apartarla de algún otro lector 

novohispano de la obra, acaso efectivamente timido, insatisfecho y 

solitario, comprendido dentro de las posibilidades proclamadas en 

la quintilla Al Lec: tor. 

Hás adelante, Del Campo complementa su explicación apelando a 

ciertas observaciones históricas: "La pornografia no depende de 

algún modo del vocabulario obsceno; y, según se le define 

generalmente, no abarca más que una minima parte de los temas y 

situaciones consideradas obscenas por la sociedad de la época en 

que se escribió la obra pornográfica". ' 0 Siguie:ido a Nicolás Rosa 

acerca de la historia de la pornografia, Del Campo aclara que en 

la Edad Media la obscenidad era vista como algo natural, incluso 

el Index, elaborado por la Iglesia Católica en 1559 no comprend!a 

libros obscenos, sino que atacaba a los textos sediciosos y 

=ismáticos. Del Campo asume como propia la afirmacion de Rosa en 

el sentido de que "la censura rigurosa de la pornografia C .•• ) es 

una institución moderna y posee un valor prevalentemente politice: 
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la represión de la pornografia no encubre la represión sexual sino 

la dominación de 'Jna clase sobre otra". '
1 

De Rournet y de Rosa, Xorge del Campo rescata la figur3 del 

lector concreto je un texto pornográfico y el carácter histórico 

de la pornografia, vinculada al concepto de lo obsceno; además, 

del segundo extrae la interesante hipótesis, sustentada sobre las 

tases del materia.:.ismo hi.:tóricc, d~ Gt!e la repr;si6n la 

pornc•gr~!l& en r~alida: no encubre una re~res~on sexua:. sino el 

dominio d~ una clase sobre otra. 

Para c~ncluir, el autor revisado sugiere su pro~ia def!~i~iOn. 

Después de fundamentar.se sobre la base de que "es la tetra -en su 

doble carácter de libertad y contaminación- la que puede albergar 

un legitimo despliegue de la actividad pornográfica", ' 2 pues "la 

Letra es más sospechosamente pornográfica que la ima6'en'', 43 

concibe la pornografía como "el signo erótico. visual o verbal. 

que se sup~ne dotado de influencia corr~ptora, lo cual pueden 

lueg~ los he-:.hos ccnfirmar o refutar"."" 

·:oncebimos tambien ~a pornografía com·~ el signo verb.31 

(escritc•, en nuestro caso). Acepta~cs asimismo la Ccnominacion de 

eró':ico. porque: pensamos que todo tex1:.c-· pornográfico tiene que ver 

con ello, a pesar de que el término al parecer suele crear ~ás 

confusión que precisión. Fero más que nada para n0so~ros adquiere 

singular relevancia el rescate del valc•r etimc·l-:::-!;ico de la 

palabra: '"Der:.•1. del gr. f-'Crnoeráp}-.o:S 'el que .jescribe la 

prostitución' , cpt. de poi·n.e 'ramera' y dr:.pho 'yo describe"". •'5 

En sent.id:i es:tricto, no es otro el produ:to del trabaje 

literario de nuest~: poeta. Juan Fernánde=. con plena inten~ión o 
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sin ella, lo que hace a lo largo de su texto es describir una 

parte de la realidad de un sector muy especial de la sociedad 

novohispana. El amigo receptor de la Ce:ta, al igual que el 

destinatario potencial que se acerque al texto (A quien esta 

obrita vea) leerá una descripción, por cierto muy detallada, de un 

amplio grupo dedicado a la prostitución en la ciudad de México 

durante la~ Ultimas décadas del siglo XVIII. 

No det-=rminam·-:;s -:1 :a:-d.c~er ,: .. :.rnográ.ficv de ur, texto por 

contener un grado mayor o menor de obscenidad. En rig.:.r. d"=.finimos 

la pornografia mAs conforme a criterios estéticos (te~áticos o de 

contenido, sobre todo}. que por valoraciones de tipo ético. 

Vinculamos la pornografia a la prostitución, mas que sean ésta o 

aquélla indecentes o no, concierne a otros establecerlo. Para 

nosotros la obra de Juan FernAndez es pornográfica sólo desde esta 

perspectiva. redl!cida o parcial si se quiere, pero congruente con 

nu~stra propuesta 4 De ahi que r.c. consideremos la valoracion de 

pornográfica como obligadamente peyorativa, 

De esta manera, la posible baja calidad del texto de Juan 

Fernánde= quedaria determina ja no porque sea moralmente 

censurable, sino en buena medida p~r lo limi t..ado de s'.Js recursos 

estético~. es decir, poéticos. 

Y si mantenemos las comillas en el titulo de este apartado, es 

por la simple ra=on de que con seguridad Juan Fern•n~e= ~: deseaba 

es~ribir en absolutc· una ·:bra pornq;rd.fica, :-. .:. i;n -=~ z-:;r,:.1::iu que 

con más frecuencia se maneja hoy en dia ni en el expuesto por 

nosotros; aunque, a fin a-: cuentas, creemos. firmemente que el 

producto de sus reflexior.e$ p~éticas se acerca rn~chc mas a este 
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ól timo punto de ·:is ta. 

Entendi·::!a la pornograf1 a como la des~rip·:.!6n la 

prostitución, detengAmonos con mAs cuidajo en la pr,~ducci6n· 

poéti~a de nuestrc aut~r. 

A traves de su poes~a. podemos ente~arnos de una cantidad 

respetable de elementos que 1if1:ilrnen-.:e podr1ame>s encontrar en 

textos ltnpresos de aquella ópoca o incluso de la 3:CtU3.l. Juan 

Fernj,.n-=.ez nos :-emit.e as1 al mundo ae te.dos los di as. no al de le· 

sublime. Sin producir una poes!a es~rictamente narrativa, nos 

familiariza ~on muchos acontecimientos de la vid3 coti~iana que de 

entrada nos parecen aje:-:os al mundo novchisp~n.::i al :.ual -.::st3::i:is 

a:-:ist1..;r.i.braa.:-s. No nos e'l.::>Ca el m•.Jrid1:. r:'..1. tico o esplen·=:r.::·so al g,'..le 

eran ta:-. afect.·.:.s los principales e:-:p-:int:ntes de la literatura 

culto. La de nuestro aut~r es una ¡::-:·esl a j-e todos 1·:·5" ·:H ::is, r.-:::i:.ha 

más ccn la intención ae comunicar la ex~erien:!3 ~~~id:ana q~~ de 

conver"t!rse en poes1a ¡:rer.;iE1da en u;: cert:1;men. 

La pc·"=.=:1 a de Juan Ferndno.ez es, er. si:m~, ::1; de •=JUier. quiz.t.. :e 

daba por bien servido con el simple he.-:ho de escribir para ~ue le· 

leyera un solo a;nigo y la de quien, a qu¿.. dudarlo, ..:!-;::seaba pcr.•::r 

por escri"t.o aquello que, con seguridad, conoc.ia t.i:.-d: la sociedad 

novohisp:na, pero se negaba a aceptarlo como part~ d-e su verdadero 

ser. 

much:~ ~tras =~s 

deben s~r ~o::·mados er. ~c.nsideración :u3'r.::!·=· se r€oal1c.e '...'.r.;: h.!.s::t:·ria 

de la l!~eratura mexicana. y nov~tispa~a en par~i:ular, que 

pretenda dar cuenta de la totalidaj de nuestra producción 

literari5. Tex"tos como el de Juan Fern~nde= hasta el m~mento han 

!08 



quedado fuera ~anto de los manuales, como de publicaciones más 

es pee: al izadas. en parte pr:·r desconocimiento de que exist:lan y por 

cierto prurito de tipo mora!. El discurso poético de la Nueva 

Espaf"ia no cortienza ni 'termina :on Juan P.• • .Jiz de Alarc6n, Car!..:,s de 

Sigüen=a /Sor Juana. 

P-:·r 'todo ello. la jenomi~.;::!.6n de pornc,gráfico no nos resulta 

excesiva ni peyorativa. r.ie:ir que Juar. Fernánde= es un poeta 

pornc.grAf!:o nc-s rarece 1 - mas just.c-. segi..:n lo expues1=o arriba. 

veamcs, a :ontinuac1on, en que radica esta c~alidad, 

que tal vez el afán taxonCo!co desarrollado en 

:;p.artados ncs esté llevar.·:ic. d-e.mas!:id~ lejos. 

pesar de 

anteriores 

Aunque ni:. sepamc·s bien a bien hasta qué punte· se t:rataba de 

términos censu:-ables ·:. ace~:ados por la comunidad lir.g:.:!sti·:a de 

fir.al.es del siglc- ::VIII E:r. :.e, Nueva Esp5i"i2, indiquemos como rasgo 

!.mp.:rtanti:: <:!e :1Uestr:· m.=:-:.;:::rit-:- la ter.Cer.:ia d:e Juan Fs-!'"nAnoe= a 

!lamar las c~sas ~~r su n:obre: puta, putita, p~tilla. putear. 

;:-u:erta. culo, sex:i. sang:-e, menstruo. me:.os,'d meados. vaina, 

eóvainar, coger, venirse. lupanar, congal, potros a.i.cahuet.a. 

Suele e~plea:- otras fcr~as m~s eufem1s~icas para designar esas 

reali::iades: ;:orciór., pie:;:.a, piecesita, cosita, cosilla, aquél, 

aquello, Jamaica, acica~e. chile, epazote, chucha, espinaca, 

garra, pepita, aguijón, instrumento, gallo, camo:es. banderilla, 

:31.a:>r-:>te. reata. tiro, l!'io;:l, ri.:go. car.i¡;.=:-:aca. fc·rt·-:-.a. =orra, 

zanganilla, p1pila, zanganada, picada, repicada, el a~:~. ponerse, 

sil!a, cabalgar. sobar, se estrena, ultrajar, meneaja. picar, 

g~stito, fertiliza, dar corte. el mal, lo que l~ baja al mes, lo 
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que le baja al jla. bailar al son que le toquen, mascar a dos 

:arrillos, cavar la mina, torear 

porquerla, apostema. 

meaio cap:•t.e, hace:- l.3 

Podemos enterarnos de que ademas de putas. algunas desempe~aban 

otro oficio e:<pli cito: la de apellido Corr!lli:·s era panochera: 

Ciprianilla, ~antarina; la Tamayo, acaso costure:-a; la Tempranilla 

al parecer tenla un puesto de almuerceria; ~n tanto que la 

Pontedurera habla empezado como vendedora de ponteju:-os. 

Otras cambiaron de oficio para mejorar: Ja~inta era cantarina; 

Georja cantaba y bailaba, pero pens6 que iba a ganar m~s puteando; 

la Pontedurera, de "pobre infelice", pasó ser una puta con 

buen dinero; >:!:O cambio Anita la Corte sigue ir.uy ~·:.tre, su oficio 

de puta poco le ha servido para mejorar. 

Las hay que se inclinan por el dinero en grande como la Favila; 

la Hoco, quien subi6 la tarifa, cuando ant~s se en~regaba F~r un 

pese o un tostón; Lwisilla, que s6lo lo hece con ricos; y Maria la 

Ballesteros, cuyos servicios deben pagarse al ,:ontado, puesto que: 

el crédito le es a:Jeno. Vtras. empero, son 1:.- contrario di: 

aquéllas: la Chiqueadora llega a fia~; la Tompia~e abarata el 

precio, porque el negocie anda mal; la Amozoquei"ia se dice que no 

es muy costosa; Tules e Isabel, volublt;s, halaga:n a quien más 

paguen, sin embargo al que conoce el truco so::: entregan por 

cualquier cantidad. No falta la previsora, Rosa ·1a Muda, quien al 

ver que el culitrato anda barato, ahorra para p·.:>ner una vinater1a. 

Dos de ellas empezaron muy jóvenes a ejercer: la Tempranilla, 

cuyo apodo deriva precisamente de su precocidad, y !1ariquita, que 

desde sus inicios se manifestó muy liberal. 
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Un buen numero se caracteriza por su fog~sidad: Ciprianilla, 

cuyo color carece de fin; la Panochera Corrillos, puta y alcahueta 

a la vez; Pepa la Cotorra; Bárbara, la companera de la Toreadora 

Rita; Anita la Corte; la Gata Tules; Tules, una de las Jamaicas; 

la Carnicera; la Chilapa, comparada con el mismo fuego; la 

Guartango, que enguye, en lugar de mascar; Pepa sanchez, chiquita, 

pero picosa; la Vergara, equiparada cvn el culo m~s placentero; la 

Torito-, cuyo furor llega a tal, que aun estando con "el mal". lo 

da; la Escalan~e. que llega a encimar su compa~era; la 

Peregrina, quien acude ó recursos poco ortodcxos para retener a 

los clientes, ·:-omo el de dar a beber el producto de su 

mer.s~ruacion. Por otro lado, la frigidez pare~e ser lo propio de 

la Tapa1:1o. 

Igualmente, hay otras que van con quien sea: la Engrilladita da 

abasto a tod-:-s, no 'teme a hombre 5lgunc·; Tu.:!.i ::as lo hace con noble 

y plebeyo; Ani ta la Tlaxcal teca, c-;in jovenes -.l viejos; la Tif'iosa, 

con toda broza; la Cambray abriga a todos; la Dorada a todos da de 

comer; la Torito anda al ~rote tras todos; Maria la Ballesteros a 

nadie hace ascos, con tal que le paguen. 

Tampoco faltan las chismosas: la Peregrina es larga en dar el 

chisme; la Oueretana Rosa no es escasa en este arte; la Tcreadora 

inventa chismes eternos, para poner cuernos 3 sus clientes. 

También las hay albcrotadoras: ruidosas, como la Matraca; 

bulliciosas, como la TJrtosa; necias y presun't.uosas, como 

Agustina¡ entrometidas. como Faustina Cla perrito de todas bodas); 

escandalosas, como Paula la Majota, quien marchó a Valladolid tras 

uno y dio mucho de qué hablar. No obstante, Juanita ya no es 
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bulliciosa, puesto que al momento de escribir el poeta, se 

encuentra pre!"íada. 

En esta galerla caben asi~1smo las bravas o violen~as: Regina 

Monte Gallo y su hermana Lorencita; la Carnic~~a. que al hombre 

des~ruye y devora; la Gamboa, quien se la pas~ ri~endo con ~odos 

los hombres; Pepa la Herrera. en quien el poc~a hall& no menos de 

seis atributos: el ser enojona, orgullosa, 3ltanera, leona, matona 

y muy charra; la Tirana Bulliciosa, cuyo despQtismo en relación a 

las mujeres se da en proporción inversa a su piedad por los 

hombres. 

Hay quienes han trabajado demasiado en el oficio: Harla la 

Terril cuenta en su haber m~s cte mil; la Tcrto~a ha sido muy 

sacudida; de la Fierro el poeta sospecha, por sus exceso de 

trabajo, que su cosilla es de acero, más que Ce fierr\..,; la Tamavo 

esta. cuy traqueada; Mariquita, quien empez.!:l desde muy joven y a 

esas al~uras ya est~ muy fatal; la Cuisuco, quien se atribuye 

haber est3do con una cantidad de hombres si~ilar 

indios que rr,'Jri~ron en la ,::;nq'.list.a de Corté~ .. 

la de los 

La edad causa estragos patentes en dos de ellas: Pepilla 

Figueroa, ~uien da muestr3s je veterana, y la Guayaba, cuyo putear 

no termina, pese a tener la cabeza blanca. 

El aparentar finura o presunción no es ajeno a algunas: la 

Peregrina aparenta finura, pero en realidad amargó; Barbara, la 

compa~era de la Toreadora Rita, se cree exquisita, ma~ hace honor 

al nombre; la !ortosa es algo presumida; la P~blanita Tules se da 

aires de se~ora (Quiere que los hombres se le humillen, rindan y 

postren); la Toreadora finge sencillez, pero es un3 putilla de 
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mucho calibre. Maria la Terril. por su par~e. corno hipocondriaca, 

finge estar enferma siempre. 

Las asquerosas no quedan fuera de este inventario inforIDal: la 

TiMosa. de la cabe=a toma su nomtre, por lo que para el poeta 

hacer el acto con ella débe represer.tar una pQrqueria doble 

(~flsica y moral?); la Meona. ccn quien los hombres lo roenos que 

obtendrán al tratar con ella, será el salir meados; la Castillito 

Juliana Y la Calva padecer, sendas enfermedades venéreas: s1filis. 

ésta y abscesos purulentos o apostemas, aquélla. 

El poeta no hace a un lado cierta apreciación estética en 

relación a las protagonistas. Para él algunas no son exactamente 

bellas: Blasita es bizca: BArtara, la compaNera de la Toreadora 

Rita, es muy·rea; los atractivos de Luisilla han disminuido, en la 

medida que ha aumentado su sobe:rbia; es tanta la fealdad de la 

Colchones, que preve.ca asco, pavor y horror en nues'tro autor. En 

cambio la Pipila Mariquita no queda claro que sea fea: si bien no 

es hermosa del todo, su cara no está nada mal. 

Por el contrario, Juani ta es "muy bonita y nada fea"; 

Mariquita, ''no poco bonita"; la Chiqueadora "no es fea·•. Con la 

Hedio Cuerpo el poeta se dela't;: no se sabe si es bonita, pero sl 

go::.a de su preferencia; si n;:, cómo explicar el "mi sentir" 

expresado por el poeta en el segundo verso de la décima dedicada a 

ella. 

Otras más en el nombre llevan la fama: la Tesupo, la Mira 

Cielos, la Oerrepente, la Bocabajo, la Tempranilla, la Bienmesabe. 

Las hay que remiten en su nombre o en sus actos a ciertas 

asociaciones de tipo religioso: la Sábado de Gloria: Tomasa la 
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Sierpe Santa: las vinculadas a los Enemigos del Alma. los Pecados 

Capitales y los Sentidos; la Villalobos, que habla de curatos 

vacl os; la Hc•ntaf"io. a quien hip6cri tamente S'..:ele ve:rse con te>: tos 

cristianos en la mano. 

Algunas se caracterizan por ciertas inclinaciones sexuales 

fuera de lo coman: la Escalante, llamada la H~chito por sus 

colegas, q·.JizA debido a su carencia pene, obtiene 

satisfacciones encimandc a su compa~era Rosa: la Mema no hace 

honor al nombre (al parecer era la denc.minación usual para 

designar a la mujer que, como la anteriormente citada, adoptaba el 

papel activo en el acto sexual), ya que el poeta aclara que 

siempre desempe~a la función de mujer; la Gamboa, personificaci6n 

de la Envidia, no tiene qué meter y por lo tan~o se la vive 

peleando con los hcmbres: la Limosna, "voyeurista" cabal, posee la 

extra~a condici6n de que, para ejercitar el papel de varón, debe 

mirar por completo el miembro viril. 

Tampoco faltan quienes francamente gozan con su cficio: Olalla 

ensaya para quedar bien, aunque no sea ac~riz: la Cambray se 

entrega "con carino y con agrado"; la Mira Ciel Js ni arrastrada 

por los suelos se priva de sus contentes; la E:pada Ana, al 

contrario de lo que m3nifiesta su apel¿,,-:i·::. E:S más dichcsa 

"envainada"; la Culo Alegre Vicenta expresa s·.: estacte. de Animo en 

el instante cumbre del acto sc:·rn3l, sl3gún aclEirai:iór. del propio 

poeta, con las palabras: "¡Ya, ya viene la alegr1 a!": en tanto 

que, siguiendo siempre las precisiones del at.:t~r, r.os enteramos de 

que la Amozoquena, por su parte, e:<terna su felicidad al. consumar 

el acto mediante silbidos. 
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O~ras son afectas a preferencias muy especiales o bien detentan 

ciertas particularidades, de donde proviene su fama: la Panochera 

Corrillos, astuta. oficia en su domicilio; a la Candelaria le 

gusta vestir bien, ser maja; Jacinta, temporalmente, se ha vuelto 

una puta calmada, pues al momento de escribir el poeta se 

encuentra pre~ada; aunque muy cfrecida, de dificil trato resulta 

ia Mona; A~ita la Sedano, prolifics sin duda, ha sido madre de 

hijos engendrados en tres lupanares distintos; la Toreadora llega 

al extremo de poner cuernos a sus clientes; la misma infidelidad 

se predica de la Hontaf'io; la Chilapa es bebedora; la Huesitos, "de 

genio travieso"; Manuela la Coja, en exceso floja; la Calva al 

parecer prefiere a los estudiantes; la Oueretana Rosa sólo se la 

pasa en los congales; para excitar al hombre y a su propio cuerpo, 

la Colegiala acude al man~seo; las madres de la Matraca y la 

Chiqueadora se hallan tan al corriente de las actividades de sus 

hijas, que hasta la de la primera se atreve a cuestionar los 

gustos de hacerlo "en cueritosº de su descendiente, práctica que 

se infiere no era lo mAs frecuente en el oficio; la madre de la 

segunda, de edad respetable y compaKera obligada, funge por fuerza 

como espectadora de los actos de su hija, a pesar de que al hombre 

no le agrade tal determinación; Marta la Ballesteros, valiente 

come pocas, es aficionada a ejercer de dia sobre petate y de noche 

"en cueros". o como lo precisa el poeta: prefiere dormir sin 

camisa, pero que el hombr~ también haga lo mismo. 

Todo esto, y mucho m~s. obtenemos de la obra de Juan Fernández. 

Hechos cotidianos, mAs que actos heroicos. En el texto, una de las 

cuestiones que mAs llama la atención es lo que podemos nombrar la 
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captación sóciol6gica de la condición femenina: la mujer aparece 

no sólo como instrumento para la reproducción o como mero objeto 

de placer. sino que se muestra, a diferencia del codelo femeninc 

novohispano, como un ser que asume su sexualidad, anteponiendo su 

goce individual al pecado. tlo es una mujer intempc0ral, eterea, 

ideal, eterna, sublime, sino la mujer 

defectos más que virtudes: capaz de 

de todos los d!as, con 

est~emecerse en el acto 

sexual, que se apasiona, se embaraza, se desnuda, suda, menstr>.Ja ~· 

orina. No es, indudablemente, la rr.:Jjer de los grandes poetas, sine. 

la que garantiza que podamos seguir viviendo. 

Por todo ello, en este nivel de lectura el manuscrito de Juan 

Fernández cumple como texto pornográfi·:;.j. 
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3. 7 LO "DOCTRINAL" 

La denominación en principio resulta un tanto imprecisa. El 

concepto abarca un gran ntlmero de obras. las cuales no 

necesariamente cumplen una función doctrinal, o por lo menos no 

como función única y exclusiva. Según la etimolog1a, doctrinal 

deriva del verbo l~tino equivalente a ensenar y el uso en nuestra 

lengua del término doctrina se remonta a los anos 1220-50, en 

textos cuyo carácter doctrinal no negariamos en la actualidad. 47 

Entendemos, pues, por poesia o literatura doctrinal todo tipo 

de obras que. se distinguen por: 

-ser escritas en sus inicios por elementos cultos de la 

sociedad, sobre todo pertenecientes a la casta sacerdotal, esto 

es, por individuos vinculados estrechamente a la clase dominante. 

-Exponer las excelencias de un sistema doctrinal, es decir, 

dogmático, para que sean aprendidas s1 no por los lectores, si por 

los oyentes. 

-Favorecer notoriamente a un bando de la sociedad, la clase 

dominante, por medio de un trab8jo que podemos calificar como 

propagandistico. 

-Tratar de modificar formas de ser y actuar con base en una 

disciplina en apariencia infalible. 

-Plantear el problema del bien, representado por la doctrina 

defendida, y el mal, encarnado por el incumplimiento de esa 

doctrina o el apego a otros dogmas. 

-Subordinar gran parte de los recursos poéticos (formales y 

temáticos) a fines morales. 
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-Ser ideológica.'ª 

A partir de esta precisiones, podemos afirmar que los or1genes 

de esta literatura son muy remates. El papel doctrinal lo 

desempe~an en cierto modo muchas de las obras que conocemos como 

clasicas de la literatura universal: Et poema d~ Gil6amosh, ~l 

Ram.a~ana, La !liada, etc. Sin embargo, en lo que nos concierne, la 

llegada del Cristianismo su afirmación como religión 

preponderante en Occidente constituye el terrreno ideal para la 

expresión de esta tendencia. 

Es, sin duda, la Edad Media la etapa en la cual se manifiesta 

con más fuerza la literatura doctrinal. Baste pensar en los 

monasterios como ejes culturales de. la época. De ellos, o de 

quienes fueron educados bajo la tutela de los frailes, emana un 

buen porcentaje de la producción poética medieval: el Libro de 

Al•xandre, el Libro d. Apolonio, la Vida de Santa Ha.ria ~Bipctaca, 

los Htla8ros do Nu9stra. Se~ora, la Vtda de Santa Orta, la Vida de 

San. Htll~n, la Disputa del alma y el cus-rpo, el singular Libro d8 

buen amor, etc. Todas estas obras demuestran la mayor disposición 

de la mentalidad medieval a esta clase de literatura. 49 

consumada la conquista de México, la principal tarea de las 

órdenes religiosas llegadas de Espa~a fue la de evangelizar al 

pueblo vencido. Para lograrlo, los misioneros apelaron a todo 

recurso a su alcance. Consideraron la literatura como uno de los 

caminos más adecuados para propagar la nueva doctrina. De esta 

manera, mucha de la poesia se subordinó a este fin. 

Podemos decir, en consecuencia, retomando una distinción 

establecida por Alfonso Reyes,~º que gran parte de la poes;a 
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novohispana cumplio una !unción prevalenteD1.ente "anc::ilar" o 

servil. Cuando no se empleaba para fines de adoctrinamiento, era 

frecuente que se apelara a ella para cumplir con los formulismos 

oficiales. No de otro modo puede interpretarse el famoso 

comentario autobiográfico de sor Juana: "DemAs, que yo nunca he 

escrito cosa alguna por mi voluntad, sino por ruegos y preceptos 

ajenos¡ sino es un papelillo que llaman El. Suef'lo". '!5t 

Pero antes de detenernos en lo "doct:rinal"' de nuestro 

manuscrito, acentuemos la hipótesis sobre el origen criollo de 

Juan Fernanctez. Ya hemos hablado de sus usos lingUisticos y de su 

acceso a cierto grado de educación en la sociedad novohispana. 

agreguemos algunos detalles derivados de sus versos que, en 

nuestra opinión, confirman, aunque no ob11gadamente, su ubicación 

dentro del sector criollo. 

En las d<k:imas 18 y 78 se vale el poeta de la expresión broza, 

en la cual _parece claro que él no se incluye. Igualmente, en la 

décima 6 aparece la palabra críolttto, referida a un personaje 

cuya relacion de superioridad respecto a la mujer de quien se 

aprovecha es evidente, en oposición a chíno, palabra empleada para 

indicar a los descendientes de padres de sangre no europea. Llama 

la atencion que sea ésta la única ocasión que el autor hace 

mención, en forma concreta, de un sec~or especifico de la escala 

social novohispana. Nobl&, pleóe~o, rico, pobre, Cndios, serán 

utilizados de una manera muy general y vaga. 

Otra mención la extraemos de la décima 66, donde el poeta 

encuentra hablillas en el vuleo. Aqu1 hallamos más obvio el 

distanciamiento de Juan Fernández en relación al sector del cual 
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provienen les murmullos que: ha escuchado; incluso, tomando en 

cuenta ests ::.is::3.nciamiento, nos a~revemos a s·..:~er!r que el aut~r 

pretende refugiarse en un airo: de poeta -:ult::•J. Una i:iltima 

referencia nos r-emite a la déc1rna &7. en la que nuestro aut·:>r 

habla de la profundidad de cierta parte del cuerpo de una 

pros ti tu ta, ·::>mp.:i.rada -:-:>n la enorme esperanza de un pebre. Los 

versos de alg:m codo insinúan la pc-sición de .Juan Fernada-z er. el 

extremo contrario a lá c~ndición de aquéllos a quienes, careciendo 

de lo mas indispensable, les queda sólo la inmensa esperanza je 

que su Ei t.uacior. mejore. 

~Por qué enfatizamJ~ este punto? La función' doctrinal en la 

Nue•1a EspaP'ia era ejercida predominantemente por peninsulares y 

criollos, puesto que el acceso a los principales centros 

educativos estaba casi restringido ellos; y basándose la 

educación en la doctrina crist!an==, ya se ve quiéne.:: estab.s:i. 

autorizados para ense:"iar y qué era lo que po.:!1 ar. ensef'iar. 

Comencemos pcr advertir que el poeta inter1ta ·::stable::.er un 

criterio de algo que podr1amos nembrar verdad. Este critcri: se 

fundamenta en la aceptación incor.dicional de la doctrina base en 

que sustenta ~:da la argumentaci~n: la cristiana. y e~ par~ic~lar, 

la procedente -:el dogma católico. De esto no par-:-:e quedar la 

menor sospecha. N:> obstante. ne basta con un crit.·=ri., meramente 

especulativo, esto es, :on asu~ir sin más los preceptos 

doctrinales. i:re'=r.iOE. que tarnpor:eo E:S de duda1· la part!cipac16n 

directa de nues:ro poeta en .slgur..::s de los hecr1:.iE que dan pie al 

extenso trabajo des::ripti'IO trazado en el t-ext-:. o p-:.r mi:}:rr 

decir, no titubear.ios para pensar que su refle;;.;i-:in na-:.e j<::: la 
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experiencia m~sma. 

El criterio de verdad, a nuestro juicio, se sostiene justo en 

el conocimiento directo de la realidad que se describe. Esto lo 

derivamos del manejo minucioso de muchos detalles aparecidos a lo 

largo de la cbra, los cuales con no pocas dificultades podrian 

explicarse sin tomar en cuenta la presencia del poeta en los 

lugares destinados al ejercicio de tan vilipendiad~ oficio. De 

cualquier manera, Juan Fernández se cuida de no mostrarse 

demasiado explicito, en el sentido de declarar abiertamente su 

preferencia a favor de las relaciones sexuales ~ediatizadas por la 

?restitución. A pesar de ello, empero, no dejan de ser reveladores 

el segundo verso de la décima 65: por larga e:i-.periencLa "oco; el 

segundo de la 95: esta nina es mi s&ntlr; y el décimo de la 100, 

en el que, después de valorar a la protagonista, el poeta apela 

una vez mAs a la atención de sus lectores: cre~cJ.rt~. am.ieos. que ~o 

:n.t'.9nto. 

Consideramos asimismo el uso de la primera persona como un 

rasgo que evidencia aún mas la idea que estamos tratando de 

demostrar, pues el constante establecimiento de juicios de valor 

p~r parte del poeta nos lleva a concluir que re~~rre a él no con 

fines estrictamente retóricos, sino con el af~n de reafirmar por 

cedio de la experiencia lo que las palabras no alcanzan a explicar 

pe;- complet.o. Es como si dijera: "Lo sostengo, porque lo he 

vivido". Además, no hay que olvidar que la predicación con el 

ejereplo es uno de los principios mAs elementales sobre los cuales 

se sustenta, al menos en teor1a, toda actitud doctrinal. 

Este criterio de verdad se complementa con la introducción de 
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J.a tercera persona, para dar cuenta de alguna información ciJyo 

manejo no se halla al alcance del poeta. Seria éste el caso de l~ 

trazado en los versos séptimo y octav·:> de: la décima &O, donde 

sei"íala: a..tr.LtJO m.e protesta./y muy ínstru•.':1'-~ "'s!.á; y l.:"'S dos 

primeros de la décima 99: Ne a.sa-suran que aún no acaba./ ta Gt.ia).'aba 

de putear. En ambos eJemplos, se accede al c~nocimiento del 

personaje prir.cipal por vi a ajena. 

Asentado esto, pasemos sin mas rodeos al aspecto "doctrinal". 

Juan Fern.a..nde:: se propone, si hem·::.s de dar crédito a su 

intención, es~ribir una obra para prevenir a los hombres contra el 

da~o provocadc por las artes de las mujeres dedicadas a la 

prostituci6n y para llamar la atención de éstas en aras de una 

posible transformación hacia la vida honesta. 

En la Carta se dirige a un amigo a quien le envia la obra y de 

quien recibi~ la petición de realizarla lpor la ínstruccL6n que me 

diste}. Acaso desde esta petición empecemos a descubrir ese 

aspecto ''doctrinal'', al cual nos hemos negado quitar las 

comillas. En esta instr~cci6n notamos un fin ambiguo: por un lado, 

podr1a inter~retarse como el intento de producir una obra, en 

efecto, reccn!ortante para el bienestar espiritual del amigo 

(doctrinal. eri sentido estrictc·) ; aunque, por otro lado, 

vislumbramos la posibilidad de que el manus~rito sirva para 

"aviv3.r los 5'-:ntidos agotados", "despertar los apetitos lúbricos" 

o como .. han~:-. d~ aquél cuya unica riqueza es la inf1ni tud de su 

deseo" (com: "influencia corruptora", si se quiere). La obligación 

de usar ccm::las se origina en esta ambigüedad. 

En la qui~~illa AL Lector, se marca 13 necesidad de que al 
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menc.s el fin de la obra sea leido, vale decir, el Soneto y el 

Ro~.ance, va que la lectura del grueso del text?, las 

puede resultar amarga. Por este medio, el poeta invita a 

parte no tan escabrosa de la obra, con tal que no sea 

décimas, 

leer la 

omitida 

aquélla en que se expresa la argumentación fuerte a nivel 

doctrinal; la cual, desde otro punto d~ vista, podr1a representar 

la sección menos in'teresante según la ambigueaad sugerida arriba. 

Porque ~qué importancia tendria leer una obra doctrinal que no se 

apoyara en ejemplos? En cambio, ~podrla el lector derivar la 

doctrina s6lo a par'tir de los ejemplos? Estas son dos 

medulares para las que, debido a la ambigüedad 

cuestiones 

en la 

interpretación de nuestro manuscrito, no existe una respuesta 

un.1 voca. 

La reiteración de las dos o más posibilidades interpretativas 

se subraya con la lectura de las décimas. Cien debieron haber 

sido, pero nada más conocemos 93 completas. Esta concepción de 

números cerrados nos remonta, respetando las distanc.ias obligadas, 

a la noción cíclica de obras conocidas por su innegable contenido 

do~trinal, como El laberinto de Fortuna y la Comm.ed(a de Dante. La 

adopción de la décima, de use. pop'Jlar muy generalizado a fines del 

siglo XVIII en la Nueva Espaf"ia, y el romance conllevan el tipo de 

lector o de oyente a quienes ve dirigida la obra. 

Si bien es cierto que esta literatura era conocida con 

seguridad en las esferas cultas. reiteramos que primordialmente 

estaba destinada a ser difundida en forma oral (escuchad de buena 

ea~a; si, sef"iores, que dorada; y la alocución en segunda persona a 

los receptores: hombres o mujeres). Desde el Proem(o hasta el 
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Soneto, los destinatarios son, como ya lo dijim~·S antes, les 

mozos, moct.tos, nif"i'.os, sef'ior~s. amieos; en cambio, las "ir.feli•;e-s 

mujeres" lo son del .r::omar.ce. Facadc-res en pot.en.::ia o en 3CtC". 

aquéllos; sólo en acto, éstas. La prever:ci6n rr.·:iral, e inch!so 

higiáonica, va para los hombres lctndado, cuidado, ... li'fos; hut.d df>? 

sus hal.a6oS, pero tc.:nto; y sé qut? aunque a. ¡Justo r.\.E'tan,/mt: 

diseustos sacarAn); el anhelo de re~tii1cac16n moral, para 13~ 

mujeres (¡Ea, pues, vol."Ued por vosotra;,.'q•..1.!i! a.ún es tt.6'm,po que es 

sirvan/estos avt.sos sinceros; Dejad p'.,:.<:S tes atau1os; Y no penséis 

que es dificil/ta en.':',tenda. pu&s ya se tr.t.:-c..-.. ,.con otros ojos l...:!s 

que ant.&s/com.o vosot:-a.s se uelan). 

La intención ''doctrinal'' queda afirmada desde la q~intilla. 

pero se especifica -:on mayor rigor en el P:-c.erdo, lo décir;:a 1, el 

SoT\eto y el Rom.a.r.~e. 

En el Pr~er.\io el pceta. presupcne que sw obra F'J~2de y debe 

interesar a sus receptores ldel sexo masc·Jlinol. Para lograr l..:;, 

adopta lo que atrAs mencionamos come un criterio de verdad basadc 

en la experiencia: s.Js destinatarios hombres no han adverti:!:: los 

engai"íos de la mujeres <no de todas, obviamente, sólo de las 

dedicadas a la prost1tuc16n), en tanto q'Je él, sl. El mar.use.rito 

no nada más trata de ··~~tretener'' o ''divertir'' (fu~ciones que, en 

primera instancia, el poeta no tien":! en mente), s::..no p:-~ve11!.r y 

enmendar. La obra, p:ir consiguiente, ¡:.-:.see un carc\:ter u:ili:;;;ric 

(do:; üt l tes desen6'ai'ios), cuyo t in "doctrina.:·• se rr.ani.fie~':.a e:. 

forma explLcita, con lo cual se apega a uno de los pri~cipios 

fundamen~ales de l_a poesLa didáctica: la claridad. 

A propósi te de e.:'te sei"íal amiento, corr.p~rese el 'ton-: :te un 
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texto, marginal también, aunque de autor famosisimo, contecporaneo 

al nuestro: EL arte de Las putas de Nicolás FernAndez de Morat1n. 

Después de aclarar lo enga~oso del titulo: 

pues no, Oorisa bella, no te espantes 

que no es como en el titulo parece. 

en la sustancia esta obra abominable.~z 

el autor indica hacia dónde apunta su texto: 

y hallaras en el mundo practicados 

mis dogmas por las gentes más ilustres 

de entrambos sexos; ne· permita el hado 

que la obscena maldad ninguno aprenda 

siendo yo su maestro; el que aun no entienda 

del r1gido a?etito, no me lea 

a no ser que advertencias pretendiese 

del mal para ev!tarlo, pues cogidc 

puede un incauto ser muy fAcilmente, 

del contrario que no es bien conocido.s9 

Fines en apariencia similares. pero el poeta hispano acentúa su 

inquietud no tanto en el aspecto moral derivado de la relación, 

sino en el mercantil. Le pre.:icupa mas que sus lectores no 

malgasten el dinero en prostitutas, que su posible "salvación". 

[ ... ]Si yo evitara 

tanto dispendio en jóvenes perdidos, 

¡qué felices mis versos contemplara! 

¡cuántos enagenados, mal vendidos, 

cuantiosos patrimonios mendigando 

se ~iran por las putas insaciables!s' 
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DidActico asiQismo es el fin que persigue Ferndndez de Horatln, 

aunque no necesariamente doctrinal. Quizá la procedencia culta del 

poeta espaNol lo haga expresar su verdadera intención sin lugar a 

dudas; nuestro Juan Fernández deja abiertas al lector de la obra 

diversas posibilidades interpretativas. De ahl que usemos el 

término ºdoctrinal" entre comillas. 

Concluimos, sobre esto, que la obra de FernAndez de Morat1n 

tiende a ser m~~ bien univoca, conforme al patrón didActico 

dieciochesco, mientras que la de Juan Fernández, tal vez debido a 

su miEma li~itacion de recursos pcéticos. alcanza mayores niveles 

polisémicos.·Aunque parezc3 paradójico, veces una aparente 

ingenuidad logra provocar tales ..o?f ectos. No obstante, nc•s negamos 

a afirmar que Juan Fernández sea un poeta ingenuo_. 

Detengámonos un poc·:> más en la pretensión "dcct.rinal" de 

nuestrc aut.:>r. En la d~cirr.3 1 se subra1·a este afán, al llamar el 

poeta a la encienda a sus receptores para evitar la perdición. En 

el Soneto. partiendo de una metáfora habitual {cielo breve), se 

contrasta a las JC,ujeres merecedoras de esa den·:imina..: ión, es decir, 

aquéllas que har. ac-cuado de acuerdo a ·:iertas virtudes, con las 

que sin temor se han prostitu~do. De esta comparación, se sigue 

que el concepto de belleza emana de cualidades morales y no 

estéticas. La mujer bella para el poeta ez la mujer virtuosa. El 

cielo breve se vincula e·1ident.emente con las virtudes, en tanto 

que lo contrario, el Ln/Lsrrio s Lncopado, con la vida desordenada 

de quienes se ven destinados a él: prc•stitutas y amtdos que no 

reconsideren su proceder. 

La advertencia resulta demasiado obvia: para evitar el 
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infierno. hay que desterrar el pecado~ 

Precisamente la obviedad de la doctrina es lo que nos hace 

dudar m:.S del fin real que persigue el autor. ~Para qué escribir 

una obra doctrinal a fines del siglo XVIII? .:,Acaso las distintas 

órdenes religiosas no hablan cumplido su papel durante m~s de 250 

anos? ~Por qué acudir a los lugares m•s comunes de la doctrina? 

Nuestro poeta apela, por un lado, a una gran cantidad de 

términos relacionados c·::m la doctrina: enganos, enmienda, 

perdición, cuidado, culpa. pecado, arrepen~imiento, mal, vicio, 

maldad, precepto, malicia, tropiezo, escollo, Enemigos del Alma. 

Carne, Hundo, Demonio, Siete Vicios, Soberbia, Avaricia, Lujuria, 

Ira. Gula. Envidia, Pereza, Sentidos, Ver, 01r, Oler, Gusto, 

Tocar, honestidad, juicio, belleza, desorden, lnf~erno, pasiones, 

lástima, pudor, denérito, alma, vida, eLc. Por otro lado, su 

exposición de la doctrina no par~ce ir mAs lejos de los catecismos 

habituales de la época. El acervo cultural de nuestro autor no es, 

eoao podemos ver, el de un ilustardo ni. acaso, el de alguien que 

haya concluido estudios a nivel superior. Sin embargo, no podemos 

descartar que en realidad se haya valido de un recurso similar al 

de Nicolás FernAndez de Moratin, congruente con la finalidad 

did~ctica de su texto: 

Tu luJuria estos versos ha inspirado; 

otros serios cant6, no me escuchaste; 

pues oye, que pensando deleitarte 

doctrina beberás disimulada, 

o viciosa, pues pura no te agrada.~' 

La poes1a de Juan FernAndez, al mareen de toda grandilocuencia. 
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se muestra muy dir~cta. Nombra las cosas como son, con los mtnimos 

ingredientes r~t6ric~s. ÓOué caso tiene c~ultar una realidad tan 

por de todos conocida? Las cosas, por su nombre: y si consiguen 

ense~ar y divertir al mismo tiempo, mejor .. Lo único que no podemos 

neg3r del manuscrito, es su a~plia capacidad de hacer pasar a 

sus lectores u oyentes un rato de lo ~ás entretenido, sea visto 

como text? doc~rinal e no. 

Es muy paten~e que el manuscrito de Juan Fernández no aporta 

elementc- alguno novedoso en cuanto al plar:tear.iiento doctrinal, tal 

fin no es un teólogo el que escribe la ~bra>. p~rc tampoco lo es 

menos que la obra no está destinada a los ''nuevos en la ie". ?or 

todo ello, sostenemos que es al ba~d0 criollo especlficamente 

hacia el cual está dirigido el manuscrito, en primera instancia. 

como lector ideal. En este sentido, cuestion~mos la calidad cien 

por cie4t~ doctrinal del manuscrito. ~Para qué ad0ctrinar con 

argumentos tan gastados a quien, se presupone. ha sido adoctrinado 

durante toda su vida? 

Los presuntos extrav!os que encarna cada prostit.uta se 

presentan más como una invitación al pecado, o a la precaucion 

higitmica, ~ue a la salvación. Las des<:ripciones en ocasiones tan 

minuci~sa~. en especial las referentes a tres punt~z claves de la 

dc•ctrina cristiana (los Enemigos del P.~me, los Siete Vi<..ios y los 

Sentidos l ?revocan m~s a la voluptucsid.a·:'. qu-::' a la continencia. 

~como pensar, entonces, en un tex=o estrictam~nte doctrinal? En 

el Romance, nuestro poeta afirma que algunas h.3.n ya enmendado el 

camino y que su mayor anhelo consiste en lograr que todas 

~ransformen sus vidas, para poder converti~se en su principal 
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panegirista. Pe~o de las que se tiene noticia explicita de que han 

cambiado de vida, o están por cambiar, se sabe que lo han hecho 

mAs por razones de veterania o decadencia, que de conciencia. 

~Para qué adoctrinar, si de cualquier forma la prostitución va 

a seguir existiendo? No creemos que Juan FernAnde~.sea tan ingenuo 

como para escribir una obra que proponga una solución a este 

problema. El primero que debe estar convencido de que la 

prostitución no va a ser extinguida mediante el adoctrinamiento es 

justamente él. Al menos no llega a los extremos de Fern~ndez de 

Moratin, cuando declara: 

Si hay algún modo de extinguir las pu~as 

es sólo no pagarlas: mil oficios 

y fábricas insignes se perdieron 

luego que su labor sin premio vieron. 5
d 

Es evidente. por lo tanto, que la poes!a de Juan Fernández 

rebasa la intención meramente doctrinal. Después de la lectura de 

las que debieron haber sido cien décimas, queda la impresión de 

haber leido m¿s una apologia o un paneg1rico de la prostitución, 

que una detracción. 

Juan Fern~ndez pretende. pues, escribir un texto doctrinal. 

Mas creemos firmemente que debajo, o al lado, de esta aspiración 

se ocultan otras intenciones. 

Hemos asentado ya una lectura a nivel "pornográfico". Se~alamos 

ahora otra a nivel "doctrinal". No obstante. ambos niveles de 

ningún modo anulan otras posibilidades interpretativas. 

Pablo Gonzalez casanova ha propuesto. por ejemplo, una lectura 

a nivel satirico de las décimas. Su argumentación parte de la 
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caracterización de la sAtira. la cual "hace: de la polémica un 

juego, le quita seriedad, y disfraza la tragedia implicita 

mediante la iron1a y el escepticismo b~rlesco. Constantemente 

realiza la inversión de lo absoluto en lo rela~iv~. de lo eterno 

en lo perecedero. de lo puro en lo impuro. Todos los autores 

acometen la aisma reducción y la misma inversión de los valores, y 

el poder de este género es tan grande, que relativizan sus propias 

ideas". '57 Incluso cita a Alfonso Reyes para de~allar que una de 

las reglas esenciales de la sAtira es que la primera persona se 

vuelva invariablemente un elemento cómico 

Diferimos en buena medida de este er.foque, puesto que no 

encontramos una franca correspondencia entre nuestr-:-· teX'to y los 

rasg'J's establecidos por Gonzá.le% Casanove., quien a:'i3de: "L.a sAtira 

de costumbres ne se limita a juzgar a los hombre~ y sus ideas 

ilustradas. El tema de la mujeres, siempre fecundo en el terreno 

satlrico. es cultivado en esta época, ya para reir de su natural 

liviandad, ya para regalarlas con la nueva moral y las nuevas 

reglas de amor. Sátiras hay sobre las se~oras de titutos, en que 

el autor describe minuciosamnete las virtudes y defectos de 'Anita 

la Tlaxcalteca', de 'Blasita', de 'Panochera Carrillos' (sic), de 

'Ciprianilla la Cantarina·. de la 'Candelaria', de la 'Monte Gall~ 

Regina', y 1e su hermana Lorencita". 5
"' 

Es probable que haya un cierto r:iatiz satl.rico en la descripción 

de algunos de los vicios y las virtudes de las prc•Sti t.•Jtas. pero 

no creemos que la obra genáricamente deba ser considerada como 

tal. Para nosotros, Juan Fernández no desea satirizar a este 

sector feaenino de la sociedad novohispana. Tomariamos, en todo 
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caso, por más sincera la ineenci6n doctrinal. 

Aclaremos, sin embargo, que la interpretación de González 

Casanova podrla provenir de su lectura no del manuscrito original, 

el cual se halla en el expediente 6 del tomo 546, sino de la copia 

incompleta aparecida en los folios 52 r. al 53 v. del tomo 1373, 

aesún la referencia documental por él aludida. Una lectura 

cuidadosa de toda la obra, comprendidos el Son..eto y el Romane&, 

podr1an conducir la interpretación a otro orden de ideas, no 

vinculado forzosamente con la sAtira. 

Por último, en relación a este mismo punto, sostenemos que 

nuestro manuscrito guarda poca semejanza con dos te>rtos 

contemporáneos suyos en apariencia similares, los cuales en su 

mOJnento fueron considerados como verdaderamente satlricos, con los 

que quizá. podrla ser comparado: las Orden.an.zas de Venus para Las 

ma.Jas y chinas de volateria y el Tratado brQ'Ve y compendioso del 

cort•jo y m.arciatidad. Estas dos obras encajan a la perfección en 

lo planteado por Gonz1lez Casanova."° 

Concluyamos con unas cuantas reflexiones mAs. Se supone que la 

literatura doctrinal deberla alejar al lector de la obscenidad, la 

indecencia, la lascivia, la sensualidad, la lujuria, la 

inmoralidad, la eorpeza, la procacidad, la vida licenciosa, los 

"apetitos lúbricos", etc. ; y que la pornogr~fica causar1 a el 

efecto contrario. Nos preguntamos: .:,Qué tanto puede una 

descripción acerca de la prostitución corromper o redimir a sus 

lectores u oyentes? O bien, ~qué tanto puede condenar o salvar a 

sus lectores u oyentes un texto doctrinal? ~o es, acaso, que las 

posibilidades para inclinar la balanza hacia una parte u otra 
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están equilibradas? 

Si n·:iy en di a, pese las herramientas ::~nt1ficas de que 

disponemos y bajo el supuesto de que nos interese responder este 

cuestionamiento. resulta muy dificil determinar lo que podr1amcs 

llamar la influencia ber.~fica o corruptcra de un text·:·, ~cuál pudo 

haber sido. entonces, el efe~to real del manuscrito de Juan 

Fernánde:: en un lector '.J oyente de finales del siglo XVIII en la 

Nueva Esparia? 

~Quién fue este Juan Fernández: un crioll~ libertino con el 

suficiente 1inero para derrocharlo en todas las mujeres de quienes 

parece hacer una apolog1a o un clérigo dis0lut.:· con'=·:ed,:-r amplio 

del oficio comunmente aenominado '"el más antigu-:. del munct,,"? 

~Ouó es el manuscrito de Juan Fernánde~: ur. paneg!rico de la 

prostitución o lo contrariG? 
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son distintas consc·nantes la b y la v, y ¿,por que no se les 

nota?, porque no .!.as distingue en su pronunciación". José Joa·::;u1 n 

Fernánde= de Lizardi. "Quien llama al toro sufra la cornada", en 
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Obres X-Fcil.l.etos .:.·1e1t-:820~'· Méxicc. U~~A?-:,_ 1981, ,~· 37. Jui:t.n 

Fernandez hace rimar ba:;u~r:.es c:-n · b.i.~nes. ·p,rtb~ con ac t Lvc, y 

sal.va con cal.ba. 

12 
Juan FernAndez r!.rr.a nesta.· ~~n-.~-~F:::~=-~c. 

jobencl ~,jS y '-'CcJ.Cl6n CC:"J son. 

CC·O 

13 -_ -- : - .. ~::: :_ ~- ;_ - . .._ . - -. 
Respondiendo a un& crlt.iea ·de Juan-·Mar1a:-La:unza por hater 

rimado en consonante embrLa~ui?2 ·-é_on··-es- :.~_ -·• L :-! u~s·:>s · -::on rr_i.az-=s, el 

PensadC1r Me>:i·:.ano arguye: '"Si ~s'te es c-ei.;·: :e. tiene: 3Ut-:-ridade!: 

que le apadrinen. y. a.mque no, qu-= cric·llcs 

pronunciamos iguales 13 :, las y la z. y !~~endo usted mismo tsin 

afectac(én; l~s versos ~~e murmcra, ne :~ han de disor.ór 

r.ingunc•". J~.se Jc·aq·J1r. =~:-nán:1ez ae Li::ardi. Loe. ci.t. El aut·:·r je 

las jéciraas rima man.des :~n Fe1·f\.4nc!¿.:z, es:o?rLl1.2'.:.. con pi·esLsa, 

Lu;;,¡rlosa con di;za, brc2a con t.Li":osa, rvcc:".f:-"'!l''.:.:a con l.·e:·6uer.za, es 

cc·n vt=iz toc.aei6r.), a¡t:;. ... .2::: con aLcar..sa. -:sc::::..:;-:::i con rr:..::iz~. trt:s con 

ve2 {de 'Jer}. prte'!:s-:1. e:-:-. p1.e2a; crit.er.:..c. =-- :ual se u;-,..:r. 1-:-s 

casos de vacila..:i.6n cr"":cgrafica: 1.nt.erez~": ::'"; p1.ez-::., ~i-=a.nsa cor-. 

tnal'l.Sa, pt.adosa ccn brc·s~. 

u En contestaciOn a :.m "indecente papel:..:.::.!1v ti t'...llado Pt.éns-:xto 

~nen", de un tal ti, .::l. Pensador Hexicar-.:;) re:iat~: "No~a que 

hablando con la Cómica :1:.1mt:·re pertenecier;"":e al g·~nerc femen ir.e) 

diga que te debo; lo que usted corrige. qr.:e l:.i: det:., Tatita. eE'":.E: 

rigorismo es propio er. :a poes1a, no en :a prc.sa, d~nde es 

indiferente el articule :e -:i la para el gér.er? femenin::-. ·.:.iiga 

ust.ed, no a mi sino a nusstra maestra la A~ac'~mié Di-:e ési:a en su 

GrOITlaLLCa castel.lana, en la pAgina 1, :apl tu le 4, 

articulo 2: 'En la s!gnifi~aci6n d~rec~a ~ie~e el le, ~omo 

articulv, estas varia:!:·nes: el. y Le par=. el :--.3Sc~li:-.":I, ell'-2, L.;-'! 

l..:z. para el fe:menino; i=-~ t'; y to para el ni::::.:tr:. y asl decimos: él 

es, hablémosle, a ella t9 estA bien; el!a lG- jeb:'". Jo::;;é 

Joaqutn Fernandez de L"!.::.a:-di. "Ouien ll:ir:i.a al :o:-:· sufra ~.::1 

cornada", en Op. c1.t .• ; . '.:!40-241. 
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us " 1 En la Indias t:.enemos nuestros Indianismos [ ... ] de que 

usamos les Americanos·, decla el poeta neogra;,adin·:i Alvarez de 

Vela::co .:orrilla, el ~·Je llamaba a Sor Juana '?aisanita querida', 

y t:.al 'pr.:-fesior. de american!.smo literario' l~enendez. y FelayoJ. 

mejor la abonaran nuestroE poetas. con ~·...; p'.lluJ.acion de: 

azt~q~ismos que esmaltan lntegras estroias je Ramlre= ~e Varga~. 

S1güen=a. los Villan-:ic:-s -de la Navidad d~ F'..!ebla en 1693, las 

Chan=one~as de 1654, o la octava que inserta Fray José Gil, y 

has~a de !es penin~ulares Villalobos. y el P. Sastre, al par que 

con alga~ ~egi~nalismo sintActico (como 'El ~'.l fueron', por 
'fuis:eis". ya aqui ~n Godinez, 1710]''. Alfons~ ~éncez Plancarte. 

Poetas n~-:..oh~sp~r.os. SeBundo Sldtc:;. CtóZt-t7Zt). Pa~te prlrr..&r::?.. 

México, UNAM. 1944, p. xxi. 

16 '•'i.:.er:te T. Mer.doza. Glosas y décirt.as er.. ~é.x'.::o. Me-xico, FCE. 

1979, p. ó. 

t.? !bid .• p. 11. 

18 
lbLd., p. 20. 

'° Cfr. Vicen'te T. Mendoza. La déc íma . . . . p. 39-40. 

zo Cfr. TomAs Navarro TomAs. Arte del verse. Méxi=o, Cole~ci6n 

M~laga, 1977, p. 105. 

"Cfr. lbid., p. 13~. 

"Ar'te de elaborar discursos grama-::. :almen't.e 

elegante: y. si:·bre 'tOdo, persuasivos. Ar'":e de 

correctos, 

extraer, 

especulativament-a. de cualquier asunto, :.ma. const:.rucci6n de 

carácter suasorio". Helena Beristá.in. Diccio1"1.'!2.rt.O d9 .retOrlco. y 

poética. México. Porrúa, 1985. 

29 
"E: una introducción, una inaugurac1or. del discurso que 

rompe el silencio ~, es::d. er:caminada a preF_;,.:-:i.r el ánimo del 
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::ecepr..or: es decir, a desper'tar la atención del pUbl:lco y. 

simul't~:leamente, a ganar su sirnpat1a y benev9lencia apelando a sus 

sentimientos''. !bLd. 

2
' "La r~toric-=. tradicional llamó ftet.ra a la expresión ya sea 

desviada ~e la norma., es decir, apartada del uso gramatical común, 

ya sea -je.!'via:fa de C•t.ras figuras o de otros dLscursos, cuyo 

prc·pós:!.tc· es legrar un efecto estil!.sticc, le· mismo cuan-:io 

consiste en :a modifi-:.=:.::.:in o red!.Strib·-·:i6n de p3labras. :;:ue 

cuando se t.rata .je un ;.·_.;,.vo g!ro de pe-:nsar..::.en::. que no altera las 

pa.~abras :l! la estrt.ct ....ra de la /rcse:>s". :b~d.. 

2~ "Consiste en :-epe:t.ir la parte invariable de una palabra !el 

l.e: ... ·.o;·':"..a. ·je un nornb:-e C· un vert·o), sus~ituyendo cada vez alg•.::ia de: 

sus partes gramat.i·::.lmente variable (algün FJ.Orje·"'.a :ierivativo '//-:.; 

gramatical¡, por lo qce en ~spa~ol con mayor frecuencia se ha 
llamado derivacien••. lbid. 

26 
"Cor.siste en lei repetición intermit.ent.e df;o! una idea. ya sea 

con las ::iisr.ias o ccn c•tras palabras. Los pr:·r.ornbres- suelen cumpl.!.r 

esta /une tor. tgramaticalJ [ ... }" !bid. 

27 
"Consiste en aproximar dentro del disc"Urso expresiones que 

ofrecen varios fonemas aná.logos { ... } , ya sea por parentes:.:::

etimologico [ ... ]. ya sea casualmente'', lbtd. 

28 "Consiste en agregar al final de la pal=z.bra. ur, elemento que 

general::-:~r.:e es •1ocal y que puede s~r etimol6gicc o no". /bid. 

zo "C-:-ns:.s :e en !.nt.er:-umpir el dt scu:- se para incrementar e_ 

én/a..s Ls :on ~ 1Je se enun-:ia, desvi~nd-:ilo Ce su dirección normal; .::_ 

mismo ':.!-:::tp:. que se explicita y se camt·i::i., a ·1eces. el receptor =

cual s-e e.:·..::e 1 na~uralm-::nte en segunda ¡:-ersvr.a) -:- ~e le interpe:l ~ 

con vi vez.=". Ibld. 

30 "C:i:;s.:sr.e en la veh-::mente manife~r.aci~n de un deseo que a 
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ve.:es toma la forma de una exclamación". !bid, 

"C:insiste: en ase•.rerar 3lgo negando o afirmando, pero 

af"i:adiendo a la expresión un gran énfasis que proviene de poner por 

testigos de lo que se dice a Dios, al demoni=. a los hombres, a 

cosas imaginarias, a la naturaleza, etc." !bLd. 

92 "Consiste en proferir la amenaza de grandes males próximos 

con el objeto de intimidar al receptor 'I prov.:-car en él horror 

hacia aquell·:. que det-e evitar que es lo mismo que causa la 

indignación del em.lsor''. IbLd. 

33 
"Tradicionalmente considerada fifS"'IU~ de sentencia o de 

pensamiento 'frente al público' a quien el orador, que se 

manifiesta vacil3nte y perplejo acerca de lo que 5e propone jecir. 

finge solicitar asesor1a respecto al ~ejor modo de proseguir el 

desarrollo de su discurso, conforme la sit.uación lo exige". !bid. 

34 "Consiste en interrumpir el dLscurso al dirigir el em.Lsor al 

juez, al interlocutor, al público, al lector. etc. . una hur.iilde 

suplica para mover su ~nimo en su favor, e un ruego para ~~~ener 

alguna gracia, ya sea en el discurso oratorio o en la na.rracLón, 

en la poesia, etc." Ibid. 

3:s Cfr. Joan Corominas. Breve dLcclona.rLo ~tLm.clóeico de La 

leng~a castellana. Madrid, Gredos, 1976. 

3
d Xorge del Campo. La pcrnoerafia. Méxic~. Editores Asociados, 

1975, p. 7. 

Idem. 

Ibid., p. 10. 

Citado por Xorge del Campo en lbid., p. 18. 
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40 
Ibtd .• p. 24. 

41 Citado por Xorge del Campo en Ibid., p. 43 . 

. u lbíd., p. 39. 

43 
lbí.d •• p. 38 . 

.. !bid •• p. &5. 

"~ Joan Coromlnas. Op. et t. 

•d En torno a esta palabra, utilizada en sustitución de soinen o 

esf><i-Tmr:L, no deja de llamar la atenci6r. el comentario de un 

lingüista cotempor.:..nec, para quien el término mecu~ resulta una 

variante poco frecuente "de creación arbitrax·i~". Tal. vez el 

origen sl lo sea, pero como se ha visto, se remonta por lo menos 

al siglo XVIII. Su empleo no es, en consecuencia, reciente (ver la 

Laguna. Pal.abras y nota 61 del manuscrito). Cfr. Carlos 

~labrotas. CEl l\a.bla obscena.). México. 

1900, p. 73. 

Publicaciones Cru2 o .. 

"
7 Cfr. Joan Corominas. Op. cLt. 

•• Entendemos por ideologla "la codificación de la realidad a 

través del discurso, hecha por intereses de clase, a fin de 

inculcar una conciencia falsa capaz de inducir a la aceptación de 

una posición subordinada dentro de las relaciones de producción". 

Mario Honteforte Toledo. ''Las ideologlas", en Litera.tura, 

idtr0Loe1a y leneuaje. México, GriJalbo, 1976, p. 182. 

49 Cfr. A. D. Deyermond. Hí.storLa de la tLeta.rtura espcd''iola:. La 

Edad Hedla. Barcelona, Ariel. 1974, Caps. 3, 4 y 5. 

50 Alfonso Reyes distingue entre literatura en pur~za y 

literatura ancilar. La segunda incluye a la "historia con aderezo 
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ret6rico. ciencia en forffia amena, filosofla en bombonera, sermón u 

homilía religiosa••, es decir, el fenómeno ancilar se da cuando ''la 

expresión literaria sirve de vehlculo a un contenido y a un fin no 

11 ter ar i QS". Alfonso Reyes. "Literatura en pureza y literatura 

ancilar". en Adolfo s:...nche:: v!zquez (Comp.). Antolo5!a. Textos de 

estética y teoria del arte. México, UNAM, 1972, p. 310. 

51 Sor Juana Inés de la Cruz. "Respuesta de la poetisa a la muy 

ilustre Sor Filetea de la Cruz'º, en Sergio FernAndez !Comp.). Sor 

Juana Inés de la Cruz. Textos. Una antoloaia een~ral. México, 

SEP/UNAM, 1982, p. 340. 

sz Nicol•s FernAndez de Morat!n. El arte de la putas. México, 

Premiá, 1979, p. 15. 

59 Ibi.d., p. 16. 

54 
Ibi.d., p. 18. 

s:s Ibi.d., p. 28. 

""lbid.' p. 24. 

:n Pablo Gonzalez Casanova. La Lile-ratura pers6'81Ji.da en la 

cri.si.s de La Colonia. México, El Colegio de México, 1958, p. 86. 

5
• Cfr. !dBm.. 

:SP ]bid., p. 93. 

60 Cfr. Pilar Gonzalbo (Comp.}. La educaci.6n de La mujer en La 

M.Jeva 'spal'!a. México, SEP/El Caballito, 1985, p. 121-130. 
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CONCLUSIONES 

El Archivo G~nera~·--9~ la_ l~·á_:~6r). · ~e-Sguarca rico::_ materiales que 

han ccnt.ribuid"=' én-- fos ·.:Olt·i-mbS ·3?ic·s a--·ampliar nu~stra .. ·ision de la 

li'terat.ura n-::·;-::ihispana .. Den'trc :ael · vasi::-- acer·,;o que en él se 

halla, la Serí.e Inquisi-:ióii ··re!s'J..lt:3 -impresCü"l.:::iible par.a quienes 

nós int:éreSac:ios no -sol: .. en--1~- ';/3 ·mu-= has- veces -aifUndido, sino en 

la cara ocul":a de las rr.anifesta..:.iories poética: je la Colonia. Para 

nos: otros, consul 'tar los t.omcs en que se conserv21n los: documentes 

emanados a :.r:.st.ancias del santo Oficio:· ha sid~ una ne.:esi::ad v. 

3'.Jnque parezi:a contrad.ictori=i, un •1erdadero ¡:-1=.cer. 

Nuestra bt.::squeda nos dep!!:-~ la suer-:e -::-e toparn=is con un 

manuscrito, cuyas caract.eristicas le convierten en una de esas 

piezas raras que dif1cilmente se insertan en la irr.agen ordir.aria 

que tenemos de la poes1a r.ovcr.!spana. La :3r.;:a de abordar nuestro 

cbJet~ de est·..::.io, el te>: t. o :e ]:Jan Fern~nde=, hE sidc· l3rga y 

ex~enuante. ;ere satisfactoria y, sobre tcdo. divertida. ~e ah1 

que a l~s ;:--::-iodos de :..ntens: trab~jo de ar:hivi: y t,;!.blic-teca haya 

correspondid~ una can~idad ~o menos sig~ifi:~:iv~ de sola:. Esta 

ha sijc la :!mension que hemos tratado je res~a:3r, no la crudi:a. 

Co~c :: p!anteamos ~esd~ un principie. nuestr~ estujio nes ha 

obligaj:, .::. :i-:-:er.ernos de un:: manera rr.ás e menos breve ·~n el 

momento his-::;::-ico-cultural e:-, que se pr·:·~:Jj~ l.;i obra, para dar 

cuenta del :.:r.texto esp~.:.1.r:"i:.;, de :amb!.:·s ¿m la s·:iciedad que nos 

ayudar, a .;-;.:plicar n 1.Jt:=;:E:.rt:> n:anus.:ri te. La N•...:-::va Esroi'ía, a f!rial.:::s 



del XVIII. no era la sociedad relativ~mente 'inalterable de los 

siglos anteriores. Las Reformas Borbónica·s introdujeron 

importantes modificaciones que re·pe-~cu~ieron en les· diversos 

Ambitos de la Colonia: el p~litico 1 el econ6mico, el social, el 

religios~. etc. 

El Tribunal de la lnqu!sici6n no dejó de cumFlir la iunci6n que 

le fue asignada por las exigencias de la Corona: la de vigilar la 

observancia de la ortodoxia cat6lica, o bien, por mejor decir, la 

de servir como represora oficial de toda manifestación ideológica 

1 ·:>culta· o abierta l qui: ne coincidiera con lc•s designios de la 

hegemonla nispanica. Es el caso que, a nivel ideol6g~co, el Santo 

Oficio destin6 tuena parte de sus esfuerz~s para perseguir las 

ideas desviadas del dogma. las cuales solian expresarse er. lo 

que genéric~mente se conoce como literatura prohibida. 

La moral novohispano de esa época, pesar de permitirse 

ciertas licencias en sus patrones, segula condenando la 

prostitución. Sin embargo, aunque sancionaba ésta, pues la 

asociaba a la violación del sexto mandamiento de la ley cristiana, 

tenla que aceptarla como un mal ne~esario. El ejercicio de la 

prostitución, por lo tanto, no fue proscrito ni por autoridades 

civiles n! eclesiásticas. Lo que si se persiguió, fueron las 

produccior.es poéticas que se ex:::ed.ieron en el tratamiento de ella. 

Se prchit·!.6. en cc.nsecuencia, el discurs•:i sobre la proEtit.•JClón 

q'.!e, aun apeg~ndose a las normas ret?:-icas d•:= su 

sobrepasaba los limites convencieinaies tacaso 

tiempü, 

léxicos, 

fundamentalmente) impuestos por aquéllos en quienes recala el 

pap.¿:l de de:ermir,ar lo que -:ra sancion~do como literatura o no. 
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Es evidente que, por su contenido mismo, la obra de nuestro 

poeta se vio reducida a producirse y circular en la 

clandestinidad. El manuscrito de Juan Fernánde~ fue en su tiempo 

un texto prohibido. No enmarcándose en los esquemas de la poesia 

oficial, la marginalidad representó su condición natural. Parte 

del esfuerzo de nuestro trabajo ha sido esclarecer los rasgos 

caracteristicos de esta condición. De igual ~~do, hemos intentado 

situar a nuestro autor dentro de una tradición tipica de la poesía 

novohispana: la de la décima. Y acerca de este 

senalamiento, podemos anadir que, hasta donde hemos 

último 

podido 

investigar, en la obra de Juan FernAndez aparece la tirada más 

extensa de déci•as jamAs compuesta en toda la poes!a mexicana. 

Pero, sin duda, nuestra intención básica ha sido la de extraer 

el texto de la exclusividad del documento archivado y difundirlo. 

para que quienes se interesen por esa otra cara de la literatura 

novohispana dispongan de un material qui~A aún no conocido del 

todo, cuyo estudio podria proporcionar novedosas e invaluables 

aportaciones a la historia de la cultura de la Nueva Espa~a. Esta 

intención, como se notar~. ha sido guiada por un afAn descriptivo, 

mAs que de anAlisis exhaustivo; lo cual puede advertirse 

claramente por lo expuesto en el capitulo final. 

Hemos tomado, para la descrip~i6n del manuscrito, algunas 

particularidades que nos han servido para demc·s trar nuestras 

conjeturas acerca del origen criollo de la obra. CQn todas las 

reservas debidas, creemos que la argumentación presentada apoya y 

confirma nuestras suposiciont:E:. Asirni!:;mo, hwmos propuesto dos 

nivele:s de interpretación del texto, el ''porn••grt.ifico" y el 



"doctrinal .. , que no5 han conducido a cuestiOnarnos el efecto real 

de la obra en su momento. 

Para terminar, sc•stenemos que si algún mérito posee nuestro 

trabajo. se debe únicamente a la ultima sección: la que incluye la 

transcripción paleográfica Cen la cual adoptamos criterios de 

moderni2aciónJ, con sus correspondientes notas, y los indices 

onomástico y de primeros versos. 



APENDICE 



TRANSCRIPCION 

CRITERIOS lJTILIZADOS: 

-Transcr1pci6n paleográfica del manuscrito: 

-se desataron las abre•1iaturas. 

-Se respetaron los subrayados del autor en vez de usar 

cursivas. 

-se excluyeron les subrayados en la numeración de las décimas. 

·-se respetó al mA.ximo el sitio ocupado por las apostillas, pero 

fue necesario reordenarlas conforme a una distribuci6n de los 

espacios menos arbitraria. 

-No se adoptó una pauta de correspondencia obligada entre las 

composiciones contenidas en cada cuartilla y la disposición en que 

aparecen en el cuadernillo original. Como se advertirá, cada una 

comprende un promedio de dos décimas y media, en ~anto que, por su 

parte, cada lado trecto y vuelto) de cada folio abarca alrededor 

de cuatro décimas. 

-se eliminaron las lineas que separan una c~mposic16n de otra. 

las cuales fueron sustituidas por espacios, asi co1110 las lineas o 

las llaves que separan las apostillas del cuerpo de las décimas a 

las que acompa~an. 

-se suprimieron grafi as, palabras, fr3gmentos -:te versos o 

incluso versos completos que previamente hablan sido ya cancelados 

por el autor. 
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-Los titules de las composiciones se asentaron en cursivas: 

Carta del autor a un a.m.lao que te ptdl6 esta ~bra; Al lector; 

Proem(o; Soneto; Romance. 

-En el Soneto se introdujeron espacios entre cada estrofa. 

-Hoderni~a=ión de la escritura: 

-Se uniformó el empleo de las reglas ortográficas de acuerdo a 

las convenciones actuales: 

-Mayúsculas y minúsculas. 

-Acentuación. 

-Puntuación. 

-Etcétera. 

-se insertaron graflas donde el autor, muy probablemente por 

descuido, las omitió. 

-Se modificaron graflas en los lugares en que la rima y el 

sentido del verso lo ex1g1an. 

-Para la elaboración de las NOTAS: 

-Se penso, si no en un lector es~rictamente mexicano Co 

capitalino, en particular), sl en uno que tuviera m~s o menos 

presentes los referentes a que s:e alude- en la ob::-a, para ev!.tar 

aclaraciones innecesarias en torno a ciertos te ~.!:nimos r 

gentilicics, términos y expr~sivnes. 

-Se tuvo cuidado, aunque no se consiguió en todos los c3sos, de 

evitar introducir demasiados comentarios o explicaciones que 

descartaran otras posibles interpretaciones por parte del lector. 



-Para la realización· del INDICE ONOMA!>""TICO: 

-Cuando sólo este dato se encontró en la décima, se asentó cada 

perE~naje por nombre, apellido, gentilicio o apodo. 

-con nombre y apellido, en el orden normal. 

-Con nombre y apodo. en el orden normal. 

-Con apellido nombre, éste en primer término y aquél a 

continuación entre paréntesis. 

-con gentilicio v nombre, éste en primer término y aquél a 

continuación entre paréntesis. 

-Con apodo y nombre o apellido, éstos en primer término y aquél 

a continuación entre paréntesis. 

-se usaron paréntesis en ciertas ocasiones para se~alar 

nombres, apellidos, apodos o precisiones, cuando compleaentaban 

información acerca de los personajes extraida de. por ejemplo, las 

apostillas o algunos versos de las décimas. 

1~7 



ABREVIATURAS: 

Aut - Diccionarto de autoridades. 

CDC - Catectsmo de ta doctrina cris!ia~a de Jerónimo de 
Ripalda. 

La décima - La décimo: en Héxico. Glosa$ y valonas de Vicente_ T. 

Mendoza. 

DDCH - Dtálo~o de doctrina christiana de Juan de Valdés, 

DA - Diccionarto ~enerat de am.ericanism.os de Francisco Javier 

Santamar1a 

DH Dicct:onario de mej'icanismos de Francisco Javier· 

Santamar1 a. 

DRP - Diccionario de retórica y poética de Helena BeristAin. 

El - EncicLope~ia del idioma. de Martin Alonso. 

GH - Grandeza 1T1.exicana de Bernardo de Balbuena. 
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(Proemio) 

Cat'ta del autor a un am.iso 

que te pidto esta obra. 

Amigo qu~rido: va, 

por la ins~rucciÓn que me diste, 

la obrita que me pediste, 

que quizá te cuadrará. 

Si acaso a tu gusto está, 

mis contentos seran grandes: 

estcy para que me mandes. 

Conserve tu vida Dios. 

San Miguel; y enero dos 

de ochenta y dos. Juan Fernández. 

AL Lector 

A quien esta obrita vea, 

humilde el poeta le encarga 

que el fin a lo menos lea, 

pues si al principio es amarga, 

al fin puede que no sea. 

Mocitos cuya entereza 

es sÓlo aparente y vana, 

escuchad de buena gana 

lo que os digo e interesa. 

contemplad que en esta pieza 

doy Útiles desenga~os, 
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para que excuséis los da~os 

que incautamente sufris, 

sólo porque no adver.tis 

de las hembras los engaf"íos. 

Mozos, :on cuanta ra=on 

he'/ a la enmi.:!nda ~s pr·:ivoco; 

mirad, mirad en la Moco 

clara vuestra perdición. 
, l 

Con un peso o un tostan 

fran~os tenia sus cariNos: 

lo daba con mil alif"íos, 

y ahora por un mozo necio 

ha subido ya de precio; 

cuidado, cuidado, niNos. 

2 ~aue pueden las atenciones 

con la Engrilladita? !la1a. 

pues siendo ella la er.gri~iada, 

siempre os carga de prisiones. 

No respeta los calzones 

ni hay hombre que la cté susto, 

pu2s dand".J a todcs disg'Js:to, 

tambien da a todos abast~; 

siempre un tonto es el del gasto 

y les léperos, del gusto. 
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3 Con disimulo, con arte, 

en la Favila2 se advierte 

que ella es blanda y ella es fuerte, 

segun conoce la parte. 

Si sus carinos reparte, 

es con política tal, 

que t.:oc :·s del bien y el mal 

goza~ :en ~ales vaivenes; 

Alias la Fuerte 

de Perote 

pero ella.siempre a los bienes 

se inclina, esto es. al caudal. 

4 En bullicios y demandas 

siempre anda la otra Tulitas:' 

por tantas descuidaditas, 

¡mira, Tulitas. cuál andas! 

Como tanto te desmandas 

con el noble y el plebeyo, 

de puta te echan el sello 

y de ellos la culpa no es: 

tÚ-les das el motivo, pues 

tÚ-les das tambien aquell~. 

S Anita la Tlaxcalteca 

a chico ~1 grande se aplica; 

cierto es que en el ocho pica, 

mas t~mtien con viejo peca. 

Aunque el cucho riego seca 
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Es bizca 

y a una planta esteriliza, 

no es consecuencia precisa, 

pues advertirá el más ciego 

que el mucho frecuente riego 

a esta ni~a fertiliza. 

6 A Elas1ta su destino 

mucho la favoreció: 

un criollito la perdió, 

' 4 pero ella se hallo su chino~ 

Bien su advertencia previno, 

lo que ha de darle proveche; 

y é1, estando satisfecho, 

nunca le motiva enojo, 

que ella lo ve de mal ojo, 

pero lo hace andar derecho. 

7 La Panochera
5 

Corrillos 

en su casa tiene varios, 

y haciendo afectos contrarios, 

mascar sabe a dos carrillos.~ 

Persuade a los mozalbillos 

con habilidad o treta, 

y es tanto lo que la inquieta 

la carne, que sin disputa 

a unos les sirve de puta 

y a otros también de alcahueta. 
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8 Sigue su hermanita Anita, 

a quien alcanzó el contagio. 

pues como dice el adagio: 

vive ella con su pepita. 

Come de aquella cosita 

que todos quieren comer; 

y es tan dichosa mujer, 

que es de fama y es de nombre, 

y de lo que mete el hombre, 

saca lo que ha menester. 

9 Ciprianilla, aquesa chata 

que ha sido y es cantarina, 

y que aun cantando se inclina 

mas a bailar en la reata. 

no es, a la verdad, ingrata. 

Su color no tiene fin, 

y en cualesquiera festin 

cualquier instrumento agarra: 

toca poco la guitarra, 

que más le cuadra el violÍn. 7 

10 La Candelaria ha de ser 

siempre putilla de nombre, 

pues si hay quien sepa ser hombre, 

ella sabe ser mujer. 

su bonito parecer 
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aplausos le ha conseguido, 

aunque ,;ostosa le ha sido 

su parti~ular majeza,ª 

que le entra toda una pieza, 

para hacer cualquier vestido. 

11 La Monte GalloP Regina 

y Lorencita su herm5na 

con desvergüenza galana 

se dejan cavar la mina. 

Que la una y la otra es galli~a. 

por su sexo es evidencia, 

mas también en mi conciencia 

son, segUn tengo sabido, 

gallos en el apellido 

y asimismo en la violencia. 

12 La Carntray, 
10 

esa put.ii la 

que qui~re pillar cuanto hay, 

aunque crean que es de ·:arnbra·,r, 

la verdad es de esto-pilla. 11 

Pero c?n todo esta ~em~rilla, 

sin reparar en apc·d·:·s, 

~~r varios distin~os mod~s. 

~on cari~o y con agra~~. 

aunque es lienzo tan -jel;3do, 

abriga muy bien a tojos. 
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13 También Olalla hace vall• 

entre t0das las ~ujeres; 

no te admires si la vieres, 

que no es la menos •:ilalla. 

Para quedar bien se ensaya, 

que aunque no e~ función teatral 

la que tiene. si carnal, 

y asi no es malc el discurso, 

pues siendo tanto el concurso, 

seria lo peor q~eda; mal. 

14 La Escalante no te espante, 

que no es puta -:!e poquito; 

~por qué llaman la Hochito 

las putas a la Escalante? 

Porque aunque ella al homt.re aguante, 

de manera es lujuriosa, 

que satisfacciones goza, 

encimando a otra mujer; 

testigo de esto ha de ser 

su compaKerita Rosa. 

15 La Dorada, que ~s mentad5 

y de :nuchos -:::n::ida, 

pienso que es-t.Éi mas bruf'i1da, 

si. se~ores, que dorada. 

Por el nombre, ccdiciada 
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creo de los mas ha de ser; 

al oro en el parecer 

se iguala. no en la firmeza, 

mas a la verdad es pieza 

que a todos da de comer. 

16 Siempre aparata12 ser fina 

la Peregrina, y amarga; 

en dar el chisme es muy larga 

y en esto no es peregrina. 

Su conciencia no examina, 

pero sí la bolsa ajena: 

nunca su buque se llena 

ni Jamás se llenar~. 

pues hasta su ~da, 

porque le echen una buena. 

17 He admira como alborota 

tanto, tanto la Agustina; 

alborote la que es fina, 

pero no la bamba lota. 13 

Ouizá no derrama gota'4 

o quizá hace ventajas 

a todas las más alhajas 

Dio a beber 

su menstruo 

Es su dicho 

que se emplean en este ofi~io, 

pues en esto de bullicio 

ccrriente dice ella que se hace rajas.' 5 
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18 La TiNosa a toda broza1d 

anda por pegar el chasco; 

¡y que a muchos no les dé asco 

una cabeza t1Nosal 17 

Cierto que es muy asquerosa, 

mas del hombre la porfia 

jamás, jamás se desvi3 

de lo más inmundo, pues 

a esta hembrita llegar es 

duplicada porquería. 

19 La Campa ni ta Tonchi ta18 

hombres se atrae, ¡pero cu~ntosl: 

no es mucho que acudan tantos, 

si llama tal campanita. 

Como es un poco finita, 

ha sido muy repicada; 

con campana tan sonada, 

que a ruido mucho provoca, 

preciso es que el que la ~. 

dé una grande campanada. 

20 Sigue Pepa la Cotorra, 

que jamás su fuego aplaca: 

parece una chachalaca, 1~ 

pero es una buena zorra. 

Le cuadra mucho la gorra, 

157 



Es su refran 

y en consintiéndola hablar, 

no se acuerda del traga~; 

con esto mejor me explico: 

como tiene tanto pico, 

no se deja de picar. 

21 La Pescado Blanco tiene 

nombre impropio, a la verdad; 

ni en color ni en calidadzo 

29 Bárbara, la compa~era 

de la Toreadora Rita, 

hacers-e quiere exquisi':a, 

siend~ una bárbara fiera. 

Es su vicio de manera, 

que toca la inmensidad, 

pero es mayor su fealdad; 

y asi el pesar, a fe mia. 

con tal b~rbara seria 

la mayor barba~idad. 

30 La Villalobos, putilla, 

dice acerca de su trato 

que siendo b'.leno el curato, 

A mas de estv es zanganilla 
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Ya23 se menea, 

porque en el 

dia esta pre-

l"iada 

de tu por tu y él por é1, 

y una semejanza fi2l 

del Jicote,z2 ya me explico: 

el aguiJ¿n en el pico, 

aunque en el culo la miel. 

31 Juanita. aquella taimada 

muy bonita y nada fea, 

lo da, mas n~ lo menea, 

y así es puta sosegada. 

Dice que cierta meneada 
, .. 

muchos dias le dio cosiJo, 

esto es. le hicieron un hijo 

por bullici~sa e inquieta, 

y por tant~ el que le aprieta 

tiene un trabajo pr~lijo, 

32 La Espada Ana es pare~ida 

a la espada más aguda, 

que sirve mejor desnuda, 

si, seNores. que vestida. 

Mas debe ser conocida 

la diferencia y notada, 

pues vemos a toda espada, 

aun la qu7. est~ mas filosa, 

sin envainar mas dichosa 
, Z5 

y esta lo es mas envainada. 
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33 La Mona a pocos embona, 20 

porque charla, muerde y ladra, 

y esto es, que a muchos les cuadra 

darle ~~!-ª.Mona. 

Siempre ofrece la persona, 

que en esto esta su ren:e·jio; 

es verdad que causa tedio, 

mas le es preciso aguantar, 

'27 pues medio no ha de tomar, 

si no usa de aqueste medio. 

34 La Tesupo, que no es pe:~. 

en aqueste lugar cupo, 

pero a•.Jnque la hembra -:-e: sup·; , 

que no le sepa es mejor. 

Y aunque veo que su sabor 

a tu palabra está, 

yo te aconsejo que ya 

arrepentimiento quepa: 

si te-supo, no te-sepa, 

que algÚn dia te amérgar~. 

35 ¡Que una mujer tan tra~ueada 

como Maria la Terríl, 

que contará más de mil, 

se quiera hacer delicada! 

Está siempre muy tapada. 
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La Mema. 

EEta es 

Ani ta la 

s.:intillan 

todo le da al!erecia; 28 

padece de hipocondría, 

siempre le duelen los dientes, 

y como panos calientes 

los hombres se pone al dia. 

36 La Mira Cielos desvelos 

no motiva a quien la entie~de, 

que como tanto se tiende, 

ya se ve que mira-cielos. 

Ni arrastrada por los suelos 

de sus contentos se priva: 

su entereza es tan activa, 

que aun estando en el traoajo, 

mira el hombre para abajo, 

ella mira para arriba. 

37 La Mema ha llegado a ser 

mema tan sOlo en el nombre, 

pu~s ella nunca hace de hombre 

y siempre hacé de mujer. 

No se que pueda meter, 

se qué pueda recibir; 

de esto es preciso inferir 

que en su cotidiano trabajo 

siempre se queda debajo, 

que es lo peor en mi sentir. 
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38 Contemplo que le embona2~ 

la Meona; aunque sea muy fina, 

a cada instante hace muina. 

Con una mujer que es meona, 

r.o merece tal pers·:ma 

ni de chanza los agrados, 

pues después cte otros enfados 

los hombres que la cabalgan, 

cuando más puercos no salga~. 

preciso es que salgan meados. 

39 Oue la Derrepente aliente, 

es cosa dificultosa, 

porque nunca es buena cosa 

la que se hace de-repente. 

A más que yo creo evidente. 

por lo que tengo notado, 

que indigna es de todo agrado, 

pues en putear se se~ala, 

y si de-repente es mala, 

peor ha de ser de-pensado. 

40 La Matraca nomas saca90 

ruidos en sus pasatiempos; 

matraca es de todos vientos, 

y así es molesta matraca. 

suena, bulle, bate, atraca 
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con unos y otros mocitos, 

y más le cuadra en cueritos, 

aunque el vestido le cuadre, 

porque en cueritos su madre 

Refrán suyo le dice: "Hija. ¡qué gusti tos 1" 

41 Es preciso que ya trate 

de la Tompiat.e ¡ 91 es así, 

digo, según siento en mi, 

que ya ha menester tompiate. 

Aunque en el precio abarate, 

no debe correr su empleo; 

se entibia todo deseo, 

viéndola, y asi he pensado 

que con aquesta el pecado 

ha de ser dos veces feo. 

42 La Castillito Juliana, 

como en galleros se emplea, 

también hace su pelea, 

y las más veces la gana. 

Le salieron Mas no saliÓ muy ufana 

potros92 en la que ha poco cazó, 

pues a su &ª1..lQ. le dio, 

pero en parte tan fatal, 

el otro una herida tal, 

que una apostema le crió. 
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43 Nada la Tortosa ignora 

44 

en esto de zanganada. 

Le basta el ser jorobada, 

es un poco bullidora, 

un tan~ito presumida, 

no muy poco sacudida; 

quien no quier~ no la soba, 

ésta es la mayor joroba 

Y por la que está abatida. 93 

. .. 
La Pipila Mariquita, 

aunque no es hermosa en suma, 

todo su adorno es la pluma, 

y no es mala pipilit.a. 

No es de lo peor su carita, 

pero son malos sus pies, 

y no como quiera. esto es, 

tan hecha a putear esta, 

que donde la llaman va 

y esto no sólo una vez. 

45 Con Anita la 5edano 

acredita la experiencia, 

En 3 congales9, que a muy poca diligencia 

le han hechc ningún tiro sale vano. 

hijo Con estilo liso y llano 

quiere que el hombre le acuda; 
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ella se empena, no hay duda, 

por granjear la recompensa, 

pues suda, no de vergüenza¡ 

por lo que se afana, suda. 

4& aue se siga, aunque no importe, 

Anita la Corte ya, 

pues a todos ~ da, 

aunque el hombre no se porte. 

Hucho tren ella consiente, 

lo pasa bien pobremente, 

y asi sÓlo desconf io 

que no le adapte lo frío, 

pues le es propio lo caliente. •es 

47 La Congu1to87 con medito 

provoca a todo varón, 

pues es más chusca que este son, 

sÍ, por cierto, la Conguito. 

Por gozar de su estilita, 

los mocitos se convocan; 

hacen mal si se provocan, 

porque no baila esta hembrita 

tan sólo una piecesita: 

el son baila que le tocan. 

48 La Torito nunca llena 
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Aun estando 

con e:l mal 

lo da 

A cualquiera 

se lo da 

su apetito, ¡cosa rara!; 

a todos les hace cara. 

pero le dan en la buena. 

Nunca su furor refrena, 

aun~ue la sangre le brote¡ 

anda tras todos aJ trote, 

pues como todos le den, 

consiente que la toreen, 

aunque s~a a medio capote. 

49 Faustina falta; conviene, 

aunque alguna otra me salte. 

el que Faustina no falte, 

por tantas faltas que tiene. 

Mal~:ia tanta previene, 

que siendo todas resueltas, 

y como andan siempre sueltas, 

perrito es de todas bodas; 38 

Faustina, Faustina a todas 

les puede dar ancas vueltas. 3
P 

so De putilla han sindicado'º 

a la Fierro, y han mentido: 

sillera su oficio ha sido, 

según las vainas que ha echado. 

Bien que tanto ha trabajado, 

ya con vaina o ya con silla, 
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Al tiemp·:- de 

venirse l·:i 

dice 

que dicen que su cosilla 

~s de fierro, pero yo 

digo que de fierro no, 

si de acero coronilla. 

51 Mil cari~os atesora 

Tomasa la Sierpe Santa, 

con que envenena v encanta 

a la sierpe pecadora. 

Aquella sierpe enamora 

y hace mal la sierpe nuestra, 

y aquella sierpe se muestra 

humillada y recogida; 

no es mucho, pues es temida 

la nuestra, que es Sierpe Maestra. 

52 La Culo Alegre Vieenta. 

que lo es sin tal disimulo. 

como tiene alegre el culo, 

a su vecino contenta. 

Mucho mueve y más se alienta, 

porque es tal su picardía, 

que haciendo la porquería. 

el contento significa 

que le causa, asi se explica: 

º¡Ya, ya viene la alegria!" 
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53 La Toreadora. agraciada 

en el pico y el andar, 

a todos quiere torear, 

mas siempre sale picada. 

Con arte o con zanganada 

se manifiesta sencilla. 

siendo una grande putilla: 

y aunque con chismes e~ernos 

a todos les pone cuernos, 

le pegan la banderilla. 

54 La Honta~o es puta buena. 

aunque una mujer muy mala: 

lo da seguido y se iguala, 

y todos los dÍas se estrena. 

El librito y la novena41 

le verás siempre en la mano, 

y quedarás muy ufano, 

aunque lealtad no te guarde, 

porque aunque el hombre se tarde, 

ella se viene temprano. 

SS A la Calva le harán salva42 

Tiene un fuer- los estudiantitos, pues 1 

te gálico'' y aunque de estudiar no lo es, 

no se cura el putear la tiene calva. 

Los yezgos. la zarza y malva 

169 



la traen en continuo afán; 

digo este porque me oirán 

los que con ella se inquietan, 

y se que aunque a gusto metan, 

mil disgustos sacarán. 

56 Sale al teatro cierta maula•' 

que siempre está de chacota; 

~quién es•~ ésta?, la Hajota, 

si, mozalbitos, la Paula. 

Fue a Vallado- Muchas veces en la jaula 

lid tras uno le han abatido los vuelos, 

y dio mucho mas son tantos sus anhelos, 

escándalo tales en fin sus mara~as, 

que hasta provincias extranas 

va a enredar con los ~ozuelos. 

57 La Pontedurera'd no era 

sino una pobre infelice; 

su mismo nombre lo dice, 

la llaman Pontedurera. 

Pero ahora está de manera 

que, sin que ella tenga apuros, 

los gastos tiene seguros: 

se es~a muy bien regalando, 

a costillas de algÚn blando 

que desperdicia los duros.•• 
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SB Del gustito no se priva 

la Bocabajo; trabajo 

le dará a la Bocabajo 

el ponerse bocarriba. 

Muchas dudas me motiva, 

sin que el modo pueda hallar, 

del negocio de engendrar 

en esta buena mujer, 

pues Bocabajo ha de ser 

y bocarriba ha de estar. 

59 La Guisuco: 48 _),qué diré 

de mujer de quien me espanto?, 

pues como de ella se tanto, 

qué diga de ella no se. 

Desde que empezó tal fue, 

y hasta la presente lo es, 

que he de decir esta vez 

que ~ás hombres la cogieron, 

que indios barbares murieron, 

cuando conquistó Cortés. 

60 No falte de este papel 

un papel tan principal 

en cualesquiera congal: 

ésta es la Grande Isabel. 

La acusan de poco fiel. 
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ma~ita comun es esta: 

un amigo me protesta, 

y muy instruido está, 

que aunque es gallo viejo ya, 

el de Isabel tiene cresta. 

61 La Tamayo no es escasa 

y muy traqueada sera, 

En los conga

les siempre 

dice que tie

ne que coser 

mucho 

pues el que a Iztacalco va, 

siempre la Jamaica ™· 49 

Los quehaceres de su casa 

no impiden las ocasiones 

de estar con muchos varones, 

y aunque con ansias y prisas 

calzones hace y camisas, 

le gustan más los calzones. 

62 Hucho me admira y espanta 

que er. cuerpo tan chico quepa, 

como el de la sánchez Pepa, 

tanto 'lici~, maldad tanta. 

Indecible es lo que aguanta 

esta hembrita, esta putita; 

y si la ves tan zoncita, 

dirás que muy poco alcanza. 

pero es como el agua mansa 

esta traviesa Pepita. 
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63 Hagamos ahora memoria, 

aunque motive 3 desprecios, 

del contento de l~~ necios, 

que es la S~bado je Gl~ria. 

su liviandad es notoria, 

su provocac~bn es tanta, 

y de suerte se 3delanta 

su desvergÚen=c traidora, 

que esperar no jeja una hora, 

luego el precepto quebr3nta.
50 

,. 
64 La BienmesaDe :qui cabe, 

aunque SL.: rr.erito estreche. 

porque de huevos ~ leche 

creo que se nar:.e el t.ier.mo:sabe. 

De que muy t.r~ve se acat-e, 

a la verdad no me espant?, 

pues dura muy poco cuant' 

todos comen, de manera 

que si tan~o n( su;!era, 

no desmereciera tanto. 

65 En la Merced Mariqui~a 

por larga e;.:perien·:.15 toe:·. 

que e5. comun y n·:i muy pocc, 

aunque no poco bonita. 

Desde que era tiernecita, 
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comenz.o a ser liberal; 

ahora ya esta mas fa~al, 

mas con todo esta mujer 

mil mercedes sabe hacer, 

porque es de buen natural. 

66 De la Buen Caballo hablillas 

en el vulgo muchas hall--:i, 

pero coreo es buen-caballo, 

caballo es de todas sillas. 

Aunque no aguanta cosquillas, 

sufre que el cincho le aprieten; 

la rienda es de rechupete, 

(paso que dure y no mate), 

pero en sintiendo acicate, 

~engase bien el Jinete. 

67 Del pozo mas hondo afianza 

un refrán que tiene fondo: 

en Bárbara la Culo Hondo 

ni un calabrote le alcanza. 

Ni de un pobre la esperanza 

su profundidad iguala; 

con tal buque no le cala 

ni la más grande fortun~: 52 

lo propio es que una laguna, 

como quien nada en Chapala. 
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&8 Es de admirar que alborote 

la Epazote a más de tres, 

aunque sabroso plato es 

el chile51 con epazote. 54 

Pues es fuerza que se note 

desta la malicia tanta, 

mirando qué se adelanta 

por varios diversos mod·:"S 

y que ultraj8ndola todos, 

siempre reto~a la planta. 

69 En la gata las se~ales 

de calor no disimules, 

y ve que la Gata Tules 

es peor q'..l-e las gatas tales. 

A aquéllas ésta no iguales, 

pues las aventaja, infiero; 

decirlo mas claro quiero: 

ésta, para nuestro da~o. 

se calienta tod·:i el ai"lo 

y aquéllas, sólo en ~nero. 

70 La Chiqueadora no es fea, 

pero al fin es chiqueadora: 

quiere la rueguen una hora 

con lo mismo que desea. 

No en otra cosa se emplea 
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que en dar, recibir y aun fiar¡ 

con todos se ha de chiquear, 

y aunque al hombre no le cuadre, 

a la vieja de su madre 

por fuer~a la ha de llevar. 

71 La Chilapa no se escapa. 

72 

A esta Tules 

llaman t.am-

bién la Lu-

juria 

~ni por qué se ha de escapar?, 

que bien merece lugar 

entre todas la Chilapa. 

En ella hallarás un mapa: 

la Tierra en su cuerpo ves; 

como el Viento son sus pies; 

lo mucho que bebe, el Agua; 

el Fuego, la ardiente fragua 

de su lujuria tal e:. 

Tules e Isabel, a quienes 
,, . 

las Jcmaicas tambien llaman, 

de los ~ales no se escaman, 

en em~ezando los bienes. 

Re~idas con los desdenes 

estas hermanas están; 

dos mi~ halagos harán 

al hombre que más pro~eta, 

pero al que sabe la treta 

muy ba~ato se lo dan. 
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73 La Huesitos cari~itos 

~antos. hizo en su trabaJo, 

que aun a su pesar c~ntrajo 

un empacho de huesit~s. 

Halaga a los jovencitos, 

es de geni~ muy travieso. 

pero no hay que fiar en eso; 

~quién con ella se desmanda?, 

porque aunque parece blanda, 

bocado es con mucho hueso. 

74 Con todos Pepa la Herrera 

se enfada, enoja y entona; 

75 

¡no hay que admirar!, porque es leona, 

y de ccnsiguiente, fiera. 

Es orgullosa, altanera, 

es matona y es muy charra;~6 

nunca suelta lo que agarra, 

que siempre ógarra muy fuerte; 

siendo leona. bier. se advie:-te 

que ha de tener fuert:e gat-ra. 

Intentc:i la Poblanita 

Tules, que es socorredora. 

tener gajes de senara 

y descuidos de putita. 

No escasea, no, su cosita, 
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pero aparatando enfados, 

quiere a los hombres postrados, 

humillados y rendidos; 

quiere en fin que sus descuidos 

cuesten algunos cuidados. 

76 La Tempranilla es putilla 

con quien nada se hace en vano; 

porque empezo muy temprano, 

le dicen la Tempranilla. 

A más de que es mujercilla 

tan afecta a los mocitos 

y tan dada a los gustitos, 

que con grande picardía 
. ~ 

asiste en almuerceria, 

para dar los bocaditos. 

77 Ya la Oueretana Rosa 

sÓlo en los congales pasa; 

no es en dar el chisme escasa, 

pero a la verdad no es cosa. 58 

No descansa ni reposa, 

siempre está con mil aprietos, 

no quiere los hombres quietos; 

con ella no te alborotes, 

que anda buscando camotes, 59 

porque le huyen los discretos. 
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79 La Tirana Bullicicsa 

da se~as de muy humana: 

con las hembras es tirana 

y ~on los hombres, piaj~sa. 

Verdad es que a toda broza 

los con~entos se ~r~cura; 

~il martirios se asegura 

la Tirana por inqtJietó. 

pues cualquiera hombre le aprieta 

y es ta no es poca tortura . 

79 Georja, bailando y caneando. 

al principio se mantuv~. 

pero como poco tuvo, 

pensó 'tener más putean jo. 

Y corno empezó bailando, 

aunque varió de esper3nza. 

y ahora más socorro alcanza. 

no olvida cómo empezO: 

se acuerda de que baile. 

no deja de hacer mudanza. 

80 Se advierten en la Pepilla 

Figueroa, con poca ga~a. 

indicios de ve~erana 

y muestras de muy sencilla. 

Se ~y da l& cosilla. 
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como cualquiera espinaca; 

no bien el hombre la atraca, 

lueg~ al punto que la encima, 

AsÍ se queja dice ella que la lastima 

con los más y que las tripas le saca. 

81 E~ mucha la bizarria 

Le gusta dor-

mir sin cami-

sa y que el 

hombre haga 

lo mismo 

de Maria la Ballesteros: 

si de noche lo da en cueros, 

en petatito, 60 de dia. 

El hombre poco porfia, 

que ella no hace ascos a nada, 

mas la moneda contada 

ha de ser de luego a luego: 

abierto quiere el talego, 

pues que ella no está cerrada. 

82 La Amozoque~a. halagÜe~a. 

Chifla al 

consumar 

el acto 

no es muy costosa putita, 

pues tan sÓlo una ~ 

mantiene a la Amozoque~a. 

Pero según ella ense~a. 

sus ascendientes queridos 

fueron mecos conocidos, 

pues se advierte, aunque la ultrajan, 

que cuando los mecosdt bajan, 

los recibe con silbidos. 
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83 El que hace, uno y otro embrollo, 

la Pie de Gallo, 62 no callo; 

quien sufre a la Pie de Gallo. 

necesita ser buen pollo. 

Que es tropiezo y es escollo 

de los moci~os dire, 

advirtiéndoles el que 

se cuiden, si no caerán, 

pues en pie no quedarán, 

si ella les ensena el pie. 

84 No se me ha olvidado Anita, 

la Porras, por sobrenombre, 

que en llamándola algÚn hombre, 

no es porrad3 la pobrecita. 

Bien se ve que es muy blandita, 

como el hombre la socorra, 

pues no hay hombre que se corra, 64 

ni en pedir scrl~ sea escaso, 

que no necesita ~. 

cuando le basta la porra. 

es La Paloraa y Ana, que es 

su hermana, en toda ocasión 

con su sobrinita son 

del Alma enemigos tres.c?.S 

La CarneócS en Paloma ves; 
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En la Calle 

de Venero
72 

en Anita, por lo inmundo 

de su palabra, es el Mundo¡cn 

en la sobrina el Demonio68 

su engaNo da ~es~imonio, 

que es a la verdad profundo. 

86 Los Sie~e ViciosCS? veras 

en siete putitas. Pues 

si el primero Soberb1a70 es, 

ésta en Luisilla hallarás. 

Ha ido su soberbia a más, 

aunque sus atractivos a menos; 

de viento ha tenido llenos, 

y esto es muy cier~o. los cascos: 

a los pobres les hace ascos, 

sólo los ricos son buenos. 

67 La Avaricia7~ es el segundo. 

Y mirando bien la cosa. 

la misma Avaricia es Rosa 

la Muda; y aques~o fundo 

en que, sacándole al mundo 

tanto de su chucheria, 

en enriquecer porfia, 

que a más de su cu11r.rato, 

porque esto anda ya barato, 

ha puesto vinatería. 
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88 Con la Vergara no iguales 

ni el culo más placenter~. 

que est.a moza es el t.erce~~73 

de los Siete capitales. 

Tiene t.o·jas las E.;i':ales 

precisas de put.er1c. 

y como ne se sacia, 

cual sera más la duda es: 

si lo que le baja al mes 

o lo que le baja al dia. 

89 El cuarto, Ira. 1
' Aguarda, espera, 

en la Carnicera la Ira, 

c~mo en su centro se mira. 

que es sin duda carnicera. 

su furor es de manera 

y su astucia tan t.raidora, 

que al hombre que la enamora 

y sus alivios procura, 

ella insaciable lo apura, 

lo destru:,.e. le dev·:ira. 

90 El quinto es la Gula. 15 ¡Andar!, 

la Guartango es esta, pues 

tan insaciable su hambre es, 

que le entra hasta reventar. 

Aunque se llegue a ller.ar. 
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nunca de comer concluye; 

si la ~ripa se le bulle, 

dejarla, amigos, que coma. 

bien que ni gusto le toma. 

porque ya no masca, enguye. 

91 E! sextc. Envidia. 7° Protesto, 

92 

Es de las mas 

livianas e· 

fáciles 

pcr le· q1..:e: tengo sabido, 

que la propia Envidia ha sido 

la Gamt.:,a t.ocante al sexto:·. 

Con un despejo inhonesto 

a todo hombre ri~e. no 

porque con otra pecó 

y si pcrque ella carece 

de lo que la otra merece, 

por lo que el otro metió. 

• 77 
El septimo es la Pereza. 

Esta es Manuela la Coja, 

que ce=~ ella esta tan floja, 

es pe~adisima pieza. 

Abunda de 1 igereza, 

y c~n molesta paciencia, 

deja t:jo a la exigen~ia 

del í1cr..::-€:. sin ayudarse; 

ape:;;as ¡:>ueae menearse, 

no pue=~ nac€:r diligencia.~8 
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93 Los sentidos 7~ han de ser 

los que se han de acomodar. 

La Limosna ha de empezar, 

por lo que le cuadra el Ver. 

Es pues esta una mujer 

de tan rara condición, 

que del varón la porción 

ha de mirarla todita, 

y mientras no, no ejercita 

las funéiones de varón. 

94 Jacinta se entrega ~oda, 

pero más que aquel gustito, 

oir le complace el ruidito, 

que es lo que más le accmoda. 

A los hombres incomoda 

su cama, porque rechina, 

y no se por que se inclina 

cas al oÍdo en este oficio, 

que ~s diverso este ejercicio, 

ya no es el de cantarina. 

95 La Medio Cuerpo, a mi ver, 

esta ni~a es mi sentir; 

no gusta de ver ni de oir, 

que más le sirve el Oler. 

Se admira que esta muJer 
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con un tino singular 

huele todo lupanar: 

es como el perro en su trato: 

saca por sólo el olfato 

el que se lo ha de soltar. 

9& Ursul1lla ni con susto, 

ni incomodidad, ni priesa,ªº 

quiere que le entre la pieza, 

porque gusta de su Gusto. 

Jamás envaina a disgusto, 

dice que esto de envainar 

ha de ser como el bailar: 

cuando hay gana y con buen son, 

que asi está a gusto el varón 

y la hembra puede gustar. 

97 Sigue el Palpar o Tocar, 

en lo que más se~ala 

la putita Colegiala, 

porque gusta de palpar. 

su continuo manosear 

el calor del hombre aument~; 

a ella la mueve y alien~a. 

y aunque el aquél no le encarne, 

a ella la tienta la carne, 

pero ella la carne tienta. 
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98 Pienso que en el mes mas frío, 

en la estaciOn más helada. 

en la cumbre más nevada 

saliÓ a luz la Tapatío. 

Su frialdad causa des~Ío; 

es tal su babosidad, 

que la más robusta edad, 

en viéndola ~ueda honesta; 

¡y que hombres haya para ésta!, 

¡se dará mayor maldad! 

99 Me aseguran que aun no acaba 

la Guayaba de putear, 

y no la pUedo tragar, 

porque: pienso que: es guayaba. 01 

Pero si aún se enreda y traba 

esta chucha82 que no muerde, 

y sus ma~itas no pierde, 

ya no es guayaba esta pieza: 

cebolla es, pues su cabeza 

es blanca y el rabo, verde. 

100 Me admiro, asombro y espanto, 

al mirar que haya varones, 

que duerman con la Colchones; 

¡es posible, Cielo Santo! 

Es mujer fea, pero tanto, 
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que de fealdad es portento; 

de ella huye todo contento, 

asco causa, causa horror; 

cierto, cierto, da pavor; 

creedme, amigos, que no miento. 

Sonet::i 

"Cielo breve", los poetas han llamado 

a la muJer, y es cierto que lo ha sido 

toda aquella belle=a que ha vivido 

con jucio, honestidad y con cuidado. 

Estas, ¡ay, infelices!, que he mentado, 

estas, que sin temor se han prostituido. 

por el mucno desorden que han tenido, 

las contemplo un infierno sincopado. 

Sirvan pues de disgusto, no de encanto; 

su vista que os disponga al escarmiento; 

huid de sus halagos, pero tanto, 

que no olvidéis, amigos, ni un momento 

la region del horror y del espan~~. 

donde Jamás habra ningún contento. 
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Romance 

Y porque se que llevadas 

de vuestras pasiones mismas, 

seré. infelices mujeres, 

el blanco de vuestras iras, 

asi a vosotras ya es tiempo 

que mi pluma se dirija, 

con mas lástima que enojo, 

con mas piedad que malicia. 

La honestidad, el pudor, 

prenda es que caracteriza 

a la mujer; si le falta, 

ya no hay prenda que le sirva. 

Una hermosura inhonesta, 

aunque mueve y precipita, 

un breve rato complace 

y luego al punto fastidia. 

Con esos propios aplausos 

que los jÓvenes os dictan, 

aunque al oÍdo os suenen gratos, 

vuestra conducta sindican. 

Dicen que vuestros favores 

sol~me~te solicitan, 

pero en eso mismo buscan 

vuestro dernéritc, ni~as. 

El honor es una cosa 

más amable que la vida, 
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y hacen que ~l honor perdáis 

sólo por una caricia. 

Quien por EU gusto una ofensa 

al amado l~ mo~iva, 

no ama. a la verdad, sino 

a su conveniencia misma. 

No creáis que os intiman, no. 

los que a p~car os incitan; 

~sera de creer el que a otra ame, 

aquél que así no se estima?, 

no he de creerlo yo, a lo menos, 

que quien asi se lastima, 

a poca causa sera 

de otros muchos homicida. 

Pues no cuidando los mozos 

que os provocan y os instiga~. 

por su honor, por su quietud, 

por su salud, alma y vida 

ya s~ deja conocer 

que las vuestras desestiman, 

y que va envuelta la ofensa 

entre las propias caricias. 

¡Ea, pues, volved por vosotras!. 

que aun es tiempo que os sirvan 

estos aviGoE Elnceros, 

que vuestro bien solicitan. 

No creáis en fin las lisonjas 
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que los mozos os dedican, 

que os quieren poner más feas. 

cuando os aplauden de lindas. 

Pero si dais la ocasión 

e incentivo a su lascivia, 

vuestra entonces es la culpa, 

vuestra también la malicia. 

No permitáis, no, vosotras. 

que por vosotras se diga 

que a no haber mujeres malas, 

buenos los hombres serían. 

Si es componéi~ y adornáis, 

para que el adorno sirva, 

si de aliciente a la culpa, 

también de enga~o a la vista, 

no tendréis de quién quejaros, 

si no es de vosotras mismas, 

que os exponéis al p~ligro 

y solicitáis la ruina. 

Dejad pues los .;ta•1ios. 

que claramente pub~~can 

la liviandad de su due~o 

y el fuego carnal avivan. 

También la codicia veo 

que mil absurdos motiva; 

origen es de los mas 

en vosotras la codicia. 
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Si pobre la suerte os hi~o. 

no asi afanéis p~r ser ricas, 

que a mas de· no conseguirlo, 

q~edareis más abatidas. 

Y no penséi~ que es dif Ícil 

la enmienda, pues ya se miran 

con o~ros ojos las que antes 

como vosotras se veian. 

Yo protesto que si alguna 

de vosotras muda vida, 

yo propic he de ser, yo propio. 

su ma~tor panegirista. 83 

Que todas lo hagáis, deseo, 

¡ojalá ~ue lo consiga!: 

y entre tanto ya os suplico 

perdonéis las faltas mías. 
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NOTAS 

TostO,..: "Moneda de plat;a, de a cuatro reales, en el antiguo 

sistema monetario". DH. 

Favt. la: "Pavesa o ceniza del fuego". P..AE. 

T•A ~ t.as: Diminutiv' de Tules, forma familiar con que se 

nombra a las Gert.ri.;jis. Asi aparece en los verses df: una décima de 

la segunda mitad del siglo XIX: "Te~fila era mi encanto/y a 

Tuli't.as la cambié,1susana no sé pcr qué[ ... ]'' :....a déct.ma, p. 526. 

4 
.:."'.1.no: "Genéri,:amente se dice del descendiente de padres de 

sangre:5 diEtintas no europ.sa5, en tc,da Am€rica". DN. 

15 Panochera: La elaboradora o vendedora ae panochas: "Antigua 

golosin= ffiUY común en Hé5ico, como marquetita de dulc~··. CH. En 

una re:jvndilla, :rJo;: se g!=·s-a en décimas. de la primera mitad del 

siglo XIX se encuentra: "Con prósperas ülegrias/y panochitas de 

coco,/estoy que me '.'uelvo loco[ ... )" La déctma, p. 273. 

6 lfo.s-=a::- sabe a dos ccrri L tes: "Tener a un rr,ísmo tiempo varios 

cargos o empleos lucrativos". P.AE. 

7 Oue mas Le c•.Jadra eL 1,.1t.0LÍ.n: "Una cesa es con violin, y otra 

cosa es con guitarra. Frase figurada familia~ con que se pr~fiere 

el mejor procedimiento". D/'1. 

8 
Najeza: Hermosura, lindura. 

9 
Honte Gatlo: Es pcsible que esté tomado de monte: "Juego de 

envite y azar, en el cual la persona que talla saca de la baraja 

dos naipes p~r abajo y forma el albur, ~trvs dos por arriba con 

que hace el gollo, y apuntadas a estas cartas las cantidades que 
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se juegan. se vuelve la baraja y se va descubriendo 

naipe hasta que sale alg~no de numero igual a otro 

naipe 

de los 

por 

que 

estár. 3punt.adc-s. el cual de este modo gana scbre su parej3.". P.A~. 

1° Ccm.tray: "Espec!.e de lienzo blanco ·1 sut.il, a que dio nombre 

Cambray. ciudad de Francia donde se fabric.a=a". RAE. Bernardc· de 

8:-lt•.:-:na in<:lU'.14= ya este término en su G:-ar.de:za rne.<Lcana: "De 

Cambray telas. de Ouinsay rescate,/de Si~ilia coral, de Siria 

na.rdo,/de Arat:.a ir.c!er.so. y de Ormu= granate[ ... )" GN, p. 25. 

Asimismo, solia premiarse a l·:.s triunfadores de los certamenes 

poéticos novohispanos. entre otras cosas, c:.n paf"ios d.e Cambray. 

Cfr. PN 11, p. >:lvi. 

11 
Es topL l ta: "Lienzo o tela muy sutil y delgada, como el 

=ambray, pero muy rala y clara, y semejan:e en lo transparente a 

la gasa. Tela ordinaria de algodÓ:1". RAE. 

12 
Aparata: Aparenta, pretende. 

Bamba.lota: "Persc·na necia y presuntuo5a". El. 

Qulza no derrama 6ota: Es decir, est5 al mismo nivel. 

15 
Se ha.ce ~·a_1as: Se reparte entre varii:s; atiende a diversos 

sujetos. Con este sentido aparece en una ~ecima del siglo XIX: 

"Las Oertrudis me entretienen, /las Manuelas se hacen rajas,/ las 

eárbaras son alhajas[ ... }" La dec'1na, p . .=15. 

16 Broza: "Que está hecha y acostumbrada a cualquier trabajo, Y 

q,Je no repara en horas y tiempos para trabajar y echar mano de 

todo". Aut. 

L? l.lna cabeza tii'i.osa: En ;,,ina decima de mediados del siglo XIX, 

donde los sol~eros piden a Santa Rita je Casia, abogada de 

i:nposibles, que les conceda una esposa, se :-ialla: "Oespáchame una 

mujer/y que quiera ser mi esposa;/aunque no esté muy ti~osa,/no le 
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hace, la pelaré [ ... ]" Lo. décima, p. 430. 

10 
Tonchita: Diminutivo familiar de Ant:onia. Se encuentr3 -=~ 

una cuart:eta que se glosa, del priner ter=io del siglo XIX: 

''-.)Nii"ía, las naguas tan altas/de color y -:on ol3.n?/-Déj3las. 

':':-:-icha, es mi gusto,/es el susto del Parián( ... )" La déct.r...a, p_ 

Chachalaca: "Ave de: México del tamol"io d-= una gallina cc.mun; 

-:!ene las plumas de la cabeza !.' del cuello par.jas: las del lomo y 

parte superior de las alas a·:.eitunadas: blancas las del vient.re y 

patas; las de la cola muy largas, anchas, verdes, tornasoladas. y 

amarillentas en la extremidad; no tiene cresta ni barba: sus ojos 
son rojos, sin pluma ninguna en el contorno: su carne es muy 

sabrosa: cuando está volando no ~¿ja je gritar desaforadamente. 

de ahi le viene el nombre"_ DH-

20 En el manuscrito original fue mi.:t.i lado un foli:-, 

precisamente el que contenJrÍa los siete verses restantes d-: la 

d~cima nUmero ~1. así como las décimas 2~ a !a 28. La foii3c:On 

del documento se hizo en fecha posterior a la mu¡ila:iÓn. 

21 
Vaca: Vacante, vacia. 

22 J~cote: "Nombre vulgar de una avispa cimarrona, del genero 

Bombus, pr1:vis'::a de un aguijÓn con el cual infiere heridas r.:uy 

dolorosas". Dl1. 

En el manuscrito aparee~ un borrón antes del verbo. 

Posiblement-: se hallaba escrita la palabra no, c~n la c~al la 

apos':.illa esta:-ia acorde: con el sentido d·::: !:: que se plantea en la 

de·:.irr.a . .. Casl;o: "Molestia o desazón, producidos PO!" causa 

cualquier,;i, y aun la causa misrr.~ que las produ:e". DH. 
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2
!5 Forma verbal derivada del sustantivo vaina: "Término bajo 

que expresa el coito, la fornicación: acto de copularse hembra y 

macho, principalmente hombre y mujer". DH. 

2
d Embona: •.:en viene. ::ae bien, 3grada. 

27 
Hedto: "Antigua moneda, mitad de un real 

eq'.JiValente a treinta y un centiI!IOS de peseta [ ... ) 

dinero en general". Dn. 

fuert:e y 

En plural, 

.. . 
Al/erecLa.: "Cansancio que agota a la persona". DH. 

2
P En el original el tipo de letra de las décimas 38, 39. y 40 

difiere del utilizado en la mayor parte del manuscrito. 

30 Antes del primer verso aparecen canceladas dos lineas, en 

las ~uales se alcanza a leer: "La Matraca no se escapa, 1ni por 

que''. Esta form3 de empezar la dé=ima es trasladada la numero 

71, lo que hace s~pcner un p~obable entrecru=amiento debido al 

paralelismo r!tmico d~ los versos, propio de la poesía popular. 

:u Tomplate: "Tenate, esportilla 't:ejida ~e palma, cilÍndrica y 

honda, a manera de bolsa o morral, muy usada para guardar granos y 

-:osas semejantes". DH. José Joaquín Fernández de Lizardi propone 

la siguiente clasificación: "Dividiremos desde luego los 

~endigos en dos clases: unos legÍtimamente impedidos para trabajar 

y, por lo mismo. necesitados a plaguear el pan de cada dÍa; y 

otros, unos flojos tunantes que, no queriendo dedicarse a ninguna 

clase de trabajo, han seguido content~s la carrera del tompiate y 

de la olllfa, como que así viven alegremente y tal ve= fomentan 

sus vic!.:~ a expensas de la caridad inadvertida". En la nota 

-:ste te:;: to, se aclara que t.:r.l vez El Pens.ador He>:icano se 

refiriera al hecho de que algunos menesterosos port3ban ~n 

tompiate para los alimentos y una ollita para los lÍquidos que la 

gente les daba como limosna. Obras !11, p. 206. 
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12 
Potros: Abscesos purulentos4 Era la expreciÓn usada por- la 

gente común para nombrar a las apostemas. 

99 Décima irregular de nueve versos. De acuerdo al sentido y a 

la rima, faltaría el verso quinto. 

3
• P(p,l.a: "La hembra del guajolote"; pero también: "HuJer 

pÜblica". DH. Con este Último sentido aparece en una déciai:a de la 

segunda mitad del siglo XIX: "Miren al joto RamÓn/con todas las 

p1pilillas/vendiendo a las bonit1llas [ ... )" La dé.cerna, p. 441. 

" Coneral.: "Comunisimo en MéJico, por 

prostibulo". DA. 

burdel, 

86 
El mismo caso de la nota 33 a la décima 43. 

lupanar, 

87 
Con$o: .. Baile de la gente del hampa, propiam'3nte de negros, 

y que se ejecuta por parejas, al son de una música monótona''. DA.. 

88 
Perrito es de todas bodas: "Se llama al entremetido. y que 

se inxiere en las fiestas y concursos a disfrutar el JUbilo, y 

gozar del entretenimiento". Aut. 

IP Dar ancas vueL tas: "Conceder una ventaja en cualquier juego¡ 

sobresalir en é1. Dícese por alusión a las carreras en que se 

ajusta que, al arrancar. tenga uno de los caballos la cabeza en la 

direcciOn en que se ha de correr, y el otro en la contraria". RAé. 

"º Sln.dL.cado: Acusado, delatado. 

" Novena: '"Ejercicio devoto que se practica duran't.e nueve 

dÍas, por lo común seguidos, cc•n o:rC)ciones, lectuz·as, letanías y 

otros actos piadosos, dirigidos a Dios, la Virgen o los santos''. 

RAE:. 

•
2 So.l~a: Saludo respetuoso. 
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41 
Tten.s un fuerte 6~lico: Padece sÍCilis. 

Haul.a: "Persona ~ramposa o mala pagadora". RAE. 

'~ Dentro de la pregunta no aparece el verbo, sin el cual el 

verso sería heptasilabo. 

46 
Pontedt.trera: La vendedora de pontedu.ro: "Cierta especie de 

turrbn, hecho con maiz dulce, o_negro, tostado, que se mezcla con 

piloncillo, en miel espesa de almibar, y semillas de calabaza, 

peladas; alfajor". DH. 

Duro: "Por antonomasia, el peso mejicano, metálico o 

fiduciario". DH. 

Guisuco: Posiblemen'te se haga referencia, por el sufijo 

-u.co, a un guiso de muy baja calidad. 

La Jamaica pasa: Se juega con el sentido recto de los si"tios 

mencionados, pues en efecto, si se recorria la ciudad de norte a 

sur, para llegar a lzta~alco era necesario pasar por el barrio de 

Jamaica. 

~o Lu•eo el precepto quebranta: Se alude al hecho de que, en la 

tradicibn catÓlica, la abstinencia de carne durante la Cuaresma 

finalizaba precisamente el sábado de Gloria. Del igual modo, se 

hace referencia a la violación del sexto mandamiento de la ley 

cristiana: No /ornicar:i:s. "Sobre el sexto mandamiento os pregunto: 

~quién es el que lo guarda enteramente? -El que es casto en 

palabras, obras y pensamieritos". CDC. 

~1 
8Le1vnesabe: "Dulce de las tierras cálidas intertropicales, 

principalmente antillano; compuesto de huevos, almendras, harina 

de pan, mantequilla, canela Y azúcar". DH. 

sz. Fortuna: "Borrasca, tempestad en mar o tierra". RAE. 
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~5 Chi Le: Término que aparece con su acepcién original en la 

poesia novohispana desde finales del siglo XVI, en unos versos de 

Eugenio de 5alazar: .. Alli el bermejo chile i::-lcrea/y el naranja.jo 

ajÍ no muy maduro;/alli el rrio tomate verdeguea[ ... ]" PN I, p. 

272. 

'' Epa.zote: se presenta en una cuarteta para glosar de mediados 

del siglo XIX: "-Hay calaveras muy finas, /son de brillante 

pacota;/a tlaco las crinolinas-,/dice la madre EFazcta [ ... ] La 

ru;,c t:ma., p. 584. 

55 Jamalca: "En Méjico, especie de venta de caridad que se 

celebra para reunir dinero con algÚn propOsito, piadoso 

generalmente; fiesta popular; verbena; es equivalente del término 

neológico .iq_ermesse". DA. 

56 
Charro: Esta expresión popular de uso comun aparece tambi~n 

en una décima :le la primera mitad del ~dglo XIX: "Hay .::atrines de 

a cuartilla;que no cargan ni cigarros,/aunque los mires muy 

charros/no valen más que polilla [ ... ] " La d:::.c ima, p. 627. 

57 
AlrnuercerÍa: Puesto de la almuercera: "Mujer del pueblo que 

en las puertas y tiendas, zaguanes y accesorias pone cazuelas con 

algunas viandas apetitosas·, y aun las prepare: a:llÍ mismo". DH. 

58 
No es cosa:: No es pertinente o no viene al caso aquello de 

lo que se hat·la. 

~P Camote: También con el significado de necio, tonto o simple. 

Cfr. DH. En su acepción original de tubérculo comestible se halla 

desde principios del siglo XVII en unos versos de Hateo Rosas de 

Oquendo: "( ... ]el que en el ti~nguez/con doce chilchotes/y diez 

agua.ca~es, :.ome cien camotes". PN I, p. 140. 

60 Petate: En una octava real publicada en 

anónimo o p:-obablemente del agustino ,Joseph 
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aparece este mexi:anismo: "En un monte formado 

ocult~ diestro cuidado:/no Mesclapique entre 

( •.• )" PN III, p. 183. 

de Petate/Ita~ate 

hojas de Zacate 

dt 1-fecos: En el verso séptimo se da al menos una doble 

significacion: "Por antonomasia vulgar, el indio chichimeca, de 

este origen o a fin de éste .. DH; y, semen (como aUn hoy en dia se 

conc-ce en varias regiones del pais>. Es esta segunda acepciOn la 

que quizá se maneja con mayor probabilidad en el penúltimo verso. 

csz Pt.e de Gal lo: "Lance en el juego de damas, que se hace 

cuando uno de los Jugadores tiene tres damas y la calle mayor, Y 

el otro sÓlo una dama; y el que tiene las tres las pone en una 

figura que se asemeja al pie de gallo, para que el contrario 

pierda la suya en 12 Jugadas". RAC. 

Porra: Presuntuosa. vanidosa, jactanciosa. 

Se corra: Se avergüence. 

Del Atm.a enem.l6os tres: "Los enemigos del Alma, ~por qué se 

llaman asÍ'? ~Por ventura le pueden hacer fuerza a que peque? -No 

pueden, sino inclinarla con tentaciones". CDC. 

Od La Carn.6': "~La carne cómo nos tienta? -Con inclinaciones y 

pasiones malas". CDC. 

67 Et Hundo: ".!.El Mundo como nos tienta? -Trayéndonos a la 

memoria los dichos y usos: de los mundadnos". CDC. 

68 EL Demonio: "El Demonio, ~cómo nos tienta? -Poniéndonos por 

dent.ro malos pensamientos y tropiezos por fuera". CDC. 

69 Los Siete Vlclos: "Aquellos Siete Pecados .::,por qué se. llaman 

Capitales? -Porque son cabezas de otros muchos". CDC. 
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?O sabdorbia: "~Que cosa es Soberbia? -Apetito desordenado de 

ser a otro preferido". coc. 

n AvCJ"ic(a: 11 .)0ué cosa es Avaricia? -Apetito desordenado de 

hacteñda". CDC. 

7Z Calle de V•nero: Hoy 4a. de Mesones. Se caracterizaba por 

albergar un gran número de locales considerados de "mala nota". 

73 El tercero: Es de"::i::-, la !..ujur:.a. "..:.O!...!é cosa .;:! L·.ijuria'? 

-Apetito torpe de cosas carnales". "Este pee cae:. d!ze Sar:t 

Pablo, que no se nombre entre los christianos. r co~ mucha razon. 

pues es tan torpe y bestial. Este es prohibido, como veys, en el 

sexto mandamiento. donde nos mandan que no cometamos adulterio. El 

remedio para éste es la templanya en el comer y en el beuer. r la 

conuersaciÓn honesta r casta, y el huyr de la ociosidad, la cual 

es madre de todo mal r pecado. Pues deste peccado deueys dezir lo 

menos que pudiéredes a los ni~os, r lo que les dixéredes sea de 

manera que antes lo aborrezcan que lo conozcan". DDC.11. 

74 
Ira: "..:>oué cosa es Ira? -Apetito de venganza deshordenado." 

CDC. 

75 
Gula: "~aué cosa es Gula? -Apetito ::iesordenado de cerner y 

beber". CDC. 

?d E'nvt'dla: º.)OUé es E:-.vidia? -Tris'teza del bien ajeno". CDC. 

77 Pereza: "~Qué cosa es Pereza? -Caimiento, triste;:a, y tedio 

en las cosas divinas". cr;.:. 

78 .Va piu:rde hac.~:· d.._ ~~~r.ct...l: Se ju~ga · . .:0:1 el s~ntido de 

virtud opues~a a la Fere:a. esto es, la Diligen~ia: ''Dili~encia . 

._>qué es? -Presteza y go::; en el bien obrar". COC. 

7
P !.os $ti>n!idos: "Les Sentidos Corporal~s son cinc.:: Ver, •)ir, 
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Oler. Gustar y Tocar". CDC. 

10 
Priesa: Se mantiene en la transcripción esta forma, por 

exigirlo la consonancia con pie2~. 

'' Guayaba: Aparece ya en una EpÍ:stota de Juan de la Cueva, de 

finales del siglo XVI: "Mirad aquellas frutas naturales/el 

plátano, mamey, guayaba, anona,/si en gusto las de Espa~a son 

iguales r ... }" PN I, i:·. :!1. 

ez Chu:.:ha: ?erra. 

83 
Paneei.ri:.sta: El que produce un discurso panegirice: 

"Constituye el elogio exaltante de las cualidades y la figura de 

un hombre público, o bien el vituperio que minimiza el mérito y 

aumenta los defectos de un enemigo. Se pronuncia en honras 

fúnebres, efemérides, consolaciones, peticiones, sermones 

moralizantes. se dirige a un público espectador. su razonamiento 

suele ser inductivo y se desarrolla a base de comparaciones 

ampliíicatorias". DP.P. 
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INDICE ONOMASTICO 

Agustina 

Amozoquen:a 

Ana (hermana· de la PalomaJ 
Ana (la Espada) 

Anita (hermanita de la Panochera Corrillos) 

Anita la Corte 

Ani ta la Porras 

Anita la Sedano 

Anita la Tlaxcalteca 

Birbara <compaNera de la Toreadora Rital 
aarbara la Culo Hondo 

Bier.rnesabe 

Blasita 

Bocaba;.:i 

Buen Caballo 

i.:'ambray 

Candelaria 

carnicera 
Ciprianilla 

Colchones 

Colegiala 

Conguito 

Corrillos Cla Panochera) 

Chilapa 

Chiquead :ir~ 

Derreper.-:~ 

D·:ir:Hlc 

Engrilladita 

Epazote 

Escalan~= tla Hochito) 

Faustina 
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DE CIMA 

17 

82 

85 

32 

8 

46 

84 

5 

29 

67 

64 

6 

58 

66 

55 

12 

lCI 

S9 

9 

100 

97 

47 

7 

71 

70 

39 

15 

2 

68 

14 

49 



Favila (la Fuerte de Perotel 

Fierr.:i 

Gamboa 

Georja 

Guar'tango 
Guayaba 

Guisuco 

Huesitos 

Isabel <la Orandel 

Isa~l cuna de las Jamsi~as: hermana de TulesJ 

Jacinta 

Juan Fernández 

Juanita 

Juliana lla Castillito) 

Limosna 

Lorenci~a {Monte Gallo; hermana de Regina1 

Luisilla 

Manuela la Coja 

Haria la Ballesteros 

Maria la Terril 

Maríquita 

Mariquita (la Pipila) 

Matraca 

Medio Cuerpo 

Hena (Anita la Santillán) 

Meona 

Hira Cielos 

Moco 

Mona 

Monta!"io 

Olalla 

Palom~ {hermana de AnaJ 

Paula (la Majotal 

Pepa la Cotorra 

Pepa la Herrera 

Pepa Sanchez 
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91 

79 

90 

99 

59 

73 

60 

72 
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Carta det autor 

31 

42 

93 

11 

86 

92 

81 

35 

65 

44 

40 

95 

37 

38 

36 

33 

54 

13 

85 

56 

2ú 

74 

62 



Pepilla Figueroa 

Peregrina 

Pescado Blanco 

Pie de Gallo 
Pontedurera 

Regina (Monte Gallo; hermana de Lorencita) 

Rita (la Toreadora) 

Rosa (compa~erita de la Escalante) 

Rosa la Muda 

Rosa (la aueretana) 

sábado de Gloria 
Sobrinita (de la Paloma y Ana) 

Tamayo 

Tapatio 

Tempranilla 

Tes upo 
Til'losa 

Tirana Bulliciosa 

Tomasa la Sierpe Santa 

Tompiate 

Tonchita Cla Campanita> 

Toreadora 

Torito 

Tortosa 

Tules <la Gata 1 

Tules (una de las Jamaicas; hermana de Isabel> 

Tules (la Poblanita) 

Tulitas 
Ursulilla 

Vergara 

Vicenta (la Culo Alegre) 

Villalobos 

204 

BO 

l.6 

21 

83 

57 

11 

29 

14 

87 

77 

63 

85 

61 

96 

76 

34 

18 

78 

51 

41 

19 

53 

48 

43 

69 

72 

75 

4 

96 

es 
52 

30 



INDICE DE PRil-E:ROS VERSOS 

A Blasita su destino 

A la Calva le har~n salva 

A quien esta obrita vea 

Amigo querido: va 

Anita la Tlaxcalteca 

Bárbara, la compaNera 

"Cielo breve", los poetas han llamado 

Ciprianilla, aquesa chata 

Con Anita la Sedano 

Con disimulo, con arte 
Con la Ver~ara no !cuales 

Con todos Pepa la Herrera 

Contemplo que le embona 

De la Buen Caballo hablillas 

De putilla han sindicado 

Del gustito no se priva 

Del pozo más hondo afianza 

El cuarto, Ira. Aguarda, espera 

El qué hace, uno y otro embrollo 

El quinto es la Gula. ¡Andar! 

El séptimo es la Pereza 

El sexto, Envidia. Protesto 

En bullicios y demandas 

En la gata las seNales 

En la Merced Mariquita 

Es de admirar que alborote 

Es muc~a la bizarría 

Es preciso que ya trate 

Faustina falta; conviene 

GeorJa, bailando y cantando 

Hagamos ahora memoria 

Intenta la Poblanita 
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Jacinta se entrega toda 

Juanita, aquella taimada 

La AmozoqueNa, halaguef'la 

La Avaricia es el segundo 

La Bienmesabe aqui cabe 

La Cambray, esa putilla 

La Campanita Tonchita 

La candelaria ha de ser 

La Cast1111to Juliana 

La Conguito con modi ~.-: 

La Culo Alegre \'icenta 

La Chilapa no se escapa 

La Chiqueadora no es fea 

La Dorada, que es mentaaa 

La Escalante no te espante 

La Espada Ana es parecida 

La Guisuco: ~qué diré 

La Huesitos cari~itos 

La Matraca nomas saca 

La Medio Cuerpo, a mi ver 

La Mema ha lle~ac~ a ser 

La Mira Cielos desve:~s 

La Mona a pocos embona 

La Montaf'lo es P'Jta bue:-ia 

La Monte Gallo Regina 

La Paloma y Ana, que es 

La Panochera Corrill~s 

La Pescado Slanc~ tiene 

La PÍpila Mariquita 

La Pontedurera no era 

La Tamayo no es escasa 

La :~mp~&nilla es pu~!¡:a 

La resupo, qu~ no es peor 

La Ti~osa a toda broza 

La Tirana Bulliciosa 

La Toreadora, agraciaja 
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La Torito nunca llena 

La Villalobos, putilla 

Los sentidos han de ser 
Los Siete Vicios ver~s 

He admira cómo alborota 

Me admiro. asombro y espanto 

He aseguran que aún no acaba 

Mil cari~cs atesora 

Mocitos cuya entereza 

Mozos. ccn cuanta razón 

Mucho me admira y es~anta 

Nada la !ortosa ignora 

No falte de este papel 

No se me ha olvidado Anita 

Pienso que en el mes más f rio 
Oue la Derrepente aliente 

~oué pueden las atenciones 

Que se siga, aunque no importe 

Que una mujer tan traqueada 

Sale al teatro cierta maula 

Se advierten en la Pepil:a 

Siempre aparata ser fin~ 

Sigue el Palpar o Tocar 

Sigue Pepa la Cotorra 

Sigue su hermanita Anita 

También Olalla hace valla 

Tules e Isabel, a quienes 

Ursulilla ni con susto 

Y porque sé que llevadas 

Ya la Oueretana Rosa 
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