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INTRODUCCION 

El objetivo de la presente tesis es el análisis de un aspecto poco 

estudiado del corrido tradicional mexicano: la estrecha relación 
que existe entre la confh1encia de elementos que dio oriqen a este 

género y las distintas p~sibilidades de apertura que manifiesta 
actualmente. 

Para explicar esta relación me apoyo en un corpus de 73 textos 
de índole y procedencia diversas: 

1) Corridos recogidos por mí en la tradición oral de Gu~rrero 

y Oaxaca, durante 1984 y 1985. He elegido tales estados por 

considerar que corresponden a una región particularmente rica en 

la práctica de la tradición corridistica. 

2) Corridos incluidos en· los trabajos de otros autores y 

procedentes de la misma región. Con ello creo haber proporcion3do 
un panorama más completo (en cuanto a número y el tipo de textos, 
y amplitud cronológica) de lo que existe en las tradiciones 

guerrerense y oax.aqueña. 
3l Corridos impres~s en el Cancionero del Bajío, el cancionero 

de pliego suelto de mayor difusión en la actualid•d. Esta elección 

se debe a mi interes por señalar la influancia de la dualidad 

oral idad-escr1 tura en el corrido mexicano actual. 

4) Romances tradicional~s recolectados por mi u otros 

investiqadores en los citados estados. Creo quo.? el estudio del 

corrido no puede desligarse del análisis de las peculiaridades que 

el Romancero adopta en nuestro pais¡ además de las relaciones dé 

parentesco entre ambas formas de poesí3 narrativa, debe tomarse en 
cuenta la frecuente asimilación de los textos romancisticos a la 

forma del corrido. 
con base en este criterio, considero haber reunido una muestra 

representat:.va en la cual se apoya mi propuesta de análisis. En 

ocasiones r~curri a textos no incluidos en el corpus, pues 

consideré que la comparación o la ejemplificación con un teKto de 
otra índole o procedencia contribuiria a aclarar det~rminado 
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aspecto. 

Por otra parte, considero que para la estructuración de mi 

propuesta resultaba indispensable analizar al corrido bajo una 

doble perspectiva, paradigmática y sintagmática. Con el fin de 

logar esto dividi mi traba)o en tres capítulos: 

1) El primero de ellos es un panorama de los estudios que, a 

niveles nacional y regional, se han hecho sobre el corrido. Esta 

revisión atiende, sobre todo, a los aspectos más importantes del 

género o a aquellos que han Ces atado más pol r;:r.ica entre los 

investigadores. 

2) El segundo capítulo está dedicado a la caracterización del 
corrido como el gélHffC poético-narrativo raás ir.:portante de la 

tradición mexicana. Para ello fue necesario precisar su ubicación 
en la poesía narrativa tradicional y explicar su int~rrelación con 

los géneros que le dieron ~rigen. 
3) con base en los orígenes del corrido y el caricter mixto 

que éste presenta, en el tercer capitulo explico las pr1nc1pales 

posibilidades de apertura que -a mi Juicio- se manifiestan en el 

corrido mexicano actual. 

Considero que con esto he logrado estructurar una propuesta 
de anAlisis e interpretación sobre el género narrativo más 

importante de 1~ poesía tradicional mexicana. 



CAPITULO I. PANORAMA DE LOS ESTUDIOS SOBRE EL CORRIDO 1'EXICJ.NO 

I.1. ESTUDIOS GENERALES 

El corrido es el género narra;:ivo más importante de la poesía 

tradicional meo:·dcana. su irnport.anc1a rad1':!! en que existe una 

abundante tradición corridística en constante evolución: su 

ínfluencia ~s tan fuerte que ha hecho que gran parte de los 

romances vigentes en la tradición mexicana se asimile a su forma. 
Sin embargo, su estudio cont1núd siendo m.uy .::ompleJo pues la 

mayoría de los autores que se han ocupado del corrido no ha podido 

desligarsa de un ¿xaqerado nacionalismo o una •"?quivoca ídea 

romántica sobre la po~sia del pu~blo, y formarse un concept:o claro 

y real sobre el género, así como adoptar una met:odclogia qu~ se 

adecue al corrido sin perder de vista e:l f.:nómeno folclórico. 

Independientemente del momento en que nació el corrido (techa 

harto dificil de prec1sar dada la car,:;.n:.:-::.a de información) es 

innegable que el inter~s por su estudio surgió después de la 

Revolución mex1c"3na, la época dorada del corrido ~pico: el 

nacionalismo r~volucionar10 e~altó todas las ~anif~staciones que, 

como el corr1do y l~ canción revolucionarios, fueran 

r~presentat1•1as del pueblo me-:<1cano. E:ste nacionalismo se ext~ndió 

a casi todos los campos de la cu!.tura y en la ;núsica se dio el 

nacionalismo rnus1cal; part1dar1as de esta últimó tend~nc~a fueron: 
Daniel Castañeda., Vicentt? T. Hendo::.a y Jesús c. Romero, todos ellos 

estudiosos del corrido. 
E'n la década d"? los ve1nte s~ editaron las primeras obras 

refer~ntes a· la poesia tradicional mexicana; en 1924 Higinio 

Vázquez sant.ana publicó el primer tomo de Canciones, cantares v 

corridos mexicanos, la primera antología de textos populares y 

tradicionales mexicdnos. 1 De entonces a la fecha los estudíos 

' Uso el ttfrmino 1 popular' en el mismo sentido que lo hizo 
Ramón Menéndez Pida!: es decir, poesía popular es: 

"Toda obra que tiene méritas especiales para dqradar a todos 
en general, para se:r repetida mucho y perdurar en el qusto 



corridist1cos se han centrado fundamentalmente en cuutrr aspectos: 

delimitación y siqnificado del término, origen hispánico y o no 

hispánico, clasificación de los textos, y apogeo y decadencia del 

género. 

I.1.1. Delimitación y significado del término 

El probl€:ma más común en los ~studios del género es la 1mprecisión 

del término 'corrido'; este problema ha ocasione.de que la mayoría 

de los investii;adores tenga un concepto e::-róneo de esta 

manifestación literaria. COJ\O ha sen.alado María di:.-1 ·:3rmen Gar=a: 

" ..• .:1 término corrido se er.1pl~2 e,n forme .:-:ir.::usa y poco 
sistemát:ca y se 3.pl1ca a un gr11po heterog4neo de t€:<tos 
-tanto a textos que corresponden a ,;e.no:- res 11 r;er3.r1os de 
poesía tradicional que tienen su propio ncnbre. co~10 a textos 
literarios sin música que no pertinecen al ~c.klore. Este ~s 
u;i f2nCmeno comUn a mt:chos g.§:neros poe-t.1c-:J-:nt1s:.caie-s. pero ::n 
cuanto al corrido no z¿ han ~spe:::1f1cadc hastc .5.hora !l.l ei 
concepto ni las características.''' 

Celedonio Serrano Mai·tír,ez también advirtió la arr,b1güedad del 

término pero la usó -erróneamente- como un argumento nás i)d.r;; 

reforza= la tesis nacionalista sobre el origen del corrido: 

n ••• •Jna segunda d1ferenci3 [_entre romance y corr1dcj que se 
nos plantea.. as la :elativ<:i a la funr.:1.::-: denominadora 
especializada que tiene la p~labra romance ~n España. :rente 
a la general, vaga e ;ndeterm:..nada, crc.1e asume ~l ::or:.-1do entr~ 
nosotros, por cuanto designa, sin diferenciarlos entre sí. a 
un conJunto de tipos poéticos, distintos unos de otros en las 
formas .:strófica!, métr1cas y ri.:r.::..cas que adop:an. pero que 
los hermana y les da el m1smc car3cter la fun~ión pública y 
soc::..al que desmpefian."' 

público bastante ti~mpo { ... ]. El ~ueblo ~scucha o repite 
e5tas poesias sin alterarlas o rehacerlas: t::..ene conciencia 
de qu¿ son cbr3 aj~na, :t como aJena ha:r :¡ue respt:>tarla al 
rep.:c1rla." (~enéndez P1dal 1929a, p.73.) 

Hü:ntr9.S el te:-::to popular s~ mant1ene inaltr:=rable al transmitirse, 
o sufre un min1mo de cambios, el tradic:onal ze caracteriza por 
vivir en variantes. 

Garza de Koniecki 1977, t. I. pp. 5-6. 

1 serrano Martinez 1963, p. 40. 



?ara Serrano Martinez el "sentido vago e indeterminado, pero a la 

vez qenérico"' que 121 térttino 'corrido' posee <E!n México se debe a 

que el género es tan amplio que visto en con)unto resulta 

multiforme, polimétrico y pol1rrimico. Es decir, par?. este autor, 

corrido es todo aquallo a lo cual se le denomine así. 

La ambiqiledaó del tét":n1no es tan grande que :F:- ha designado 

como corridos a textos de muy diversa indole. Gabritl sald1var y 

E:l1sa o.sor10 Bol10 llevaron al e:{tremo la confusión a que da or1yen 

esta ambigüedad p'.les no supie.ron ::hstingu1r entre la poesia 

tradicional y la culta. Por e)eraplo, conside~aron "tipicos 
corridos" mexicanos a poemas satirices cul tes co:no los 11 Go:os al 

reverindisimo, ~xcelentis1~0 y em1nentis1mc se~or don rsblilla de 

Chocolate'' y el "Romance que ~na monJa cetarina cai:~taba alegre a 
la mu·r deseada par-t1da del Illmc. señor Fu¿ro".) ambo.!> del siqlo 

:N!I:. 
Sin embargo, la confusión más general~zadd se da entre el 

corrido r la canc::..ón lír=ca, pc.pular o tradicional. esto ha 

propiciado que existan canc1ones cuycs cítulos -consagrados por el 

uso- incluyen la palabra 1 corrído 1 : corrido d~ Chihuabuo. ~ 
de t.are-do, Corrido d~l cone)o, ccrr1Co vacilador, et:. son muchos 

los autc.res que al no tener claros los conceptos de corriCc como 

texto narrativo y canción como t.:xco lírico han confundido las 

características de ambos géneros, por eJ~mplo, en 1929 Rubén H. 

campos afirmó que ~l corrido 
''Asume todas las formas y compr~nde todos :íos g.¿neros de.sde 
et amatorio h3sta el humorist.ico, y usa desde el verso 
octosílabo hasta el aleJandrino. 11

' 

y, según Celedonio Serrano Martinez, el corrido es 

un géne-ro épico-líríco-tráqicc, que asume todas las 
formas estróficas y comprende todos los gént:ros¡ que usa todos 

' Ibidem, p. 39. 

• Saldivar-Osono, pp. 229-244. 

• campos 1929, p. 233. 



los metros poéticos y emplea todas las combinaciones de la 
rima ... , y relata en forma simple y sencilla. todos aquellos 
sucesos y acontecimientos que impresionan hondamente la 
sensibilidad del pueblo ... 11

' 

Para Mar10 Colín, quien compartió muchas de las ideas d~ Serrano 

Hartinez. el corrido también es "multiform~, polimátrico y 

polirritmico 11 y "comprende todos los géneros poéticos 11 • El criterio 

que define si un texto es corrido debe basarse en la función 
pública de dicho texto: 

11 0entro de la denom1nación de corrido, cabe cualquier texto 
poético que cumpla con la función pública de dirigirse a las 
mayorías para transm1tirles alguna noticia, mensaje o crítica 
social ... 11 • 

Como se ve, todas estas definiciones o enumt::raciones de las 

características atribuidas al corrido son excesivamente amplias 

para aplicarse a él, puesto que no mencionan sus rasgos distintivos 

-pred~mino del octosílabo, estrofismo, rima varia, presencia de un 

i.·elato-' y, -en cambio, usan criterios tan generales que incluyen a 

la canción lírica. De ahí las incongruencias entre algunos e)emplos 

de ºcorridos" (en realidad canciones J que estos autores incluyeron 

en sus obras. 

Por otra parte. investigadores como Dan 1.o?l Castañeda y Vicente 

T. Mendo:a. en El romance español y el coi.·r:do mexicano, intentaron 

estudiar al corrido baJo un criterio literario-musical y elaboraron 

definiciones más o menos acertadas del g€-nero. No obstante. al 

seleccionar los eJemplos de st.1s obras optaron por un criterio 

p:.-edominante;n~nte musi.;al -basado en las caracr..:ri.stic3.s de la 

melodía- y confundieron canciones y ccrridos. ~n sus obras 

posteriores, El corr1do m~xicano y ~ir1ca narrativa de Mé:üco, 

Hendo:: a depuró el enorme corpus de su estudio ar.terior, con lo cual 

Serrano Martínez 1963, p. J6 . 

• Colín 1972, pp. KK1ii y KV1ii. 

' Entendido como narración de sucesos, y forma en la cual se 
da esencialmente cuenta de una historia. s. ~. Relato, Beristáin 
1985. 



reconoció tácitamente que el criterio musical era inaCecuado para 

identificar y clasificar al corrido pues una misma melodía puede 
acompañar a textos diferentes y un mismo texto puedi: ser acompañado 
por •.rarias melodias, según las circunstancias de la t?Jecución. sin 
embargo, Vicente T. Hendo:a recayó, aunque en menor grado, en la 

incongruencia de incluir cancion~s como eJ~:~plos de corridos. 
Alvaro Custodio, Andre::s :h~n·.!strosa, ;..;-:;-,a,;-.d-:. d~ !-1e.:-1a y Campos, 

Héctor Pérez Hartine:. y !-!ar-ge;rita ?r.!eto ?osada, ':.5m0ién inclu:·eron 
-en mayor o raenor proporción- ca.nc1on!?s cerno eJe.-mplos de corridos. 

I.1.2. Origen hispánico y origen no hispánico 

El probl¿ma del cr1g4n ss el asp~cto que ha de~atacio más pol~mica 

entre los estudios~s del género, quienes se agrupan básicamente en 

dos corrien~es: la tesis hirpanista y la nac1onal:sta. 

El fundai:i~nto princi;ia.l de ia ~~s:s h1.;;panistc es que el 

corrido m~x~cano tuvo su origen en el romance espafiol y, aunque 
entre los integrantes :!el ~r"..!Fo hi.sp.:n1.sta: Daniel Castaúeda, 

Alvaro Custodio. Armandc Du~al1er, Cuauhténoc Esp3r:a SAnchez, Hª 
del Carm-:n Ga:-za. Vic~:-ite T. Xendoza, H.;ctor ?érez Hartínez, 
Gabriel Saldivar y Elisa ~sorio Eolio, Merle E. Simrnons, y Tho~as 
E. stanford, cc..-mpdrten o:sta idea, e:-:is:en v3rias modalidades en 

es~a misma teo!'ía. 
~hcente T. M>?nd?za. cor.sider~do el p::-1r.c1pal e~:ponente del 

origen hispanista, señala la pos:C1l1dac! de que haya sido el 

romance andaluz el más difundido en H~x1co y, por lo tanto, la 
forma regional que nás influyó én la formación del corrido: 

"Fu~ probabl~:nen:.i: .-:sta forma de romance anáaluz llamada 
ci:irr1da o romance-corr1do, la más c!ifundida y ac.eptada en 
Hé-Kico.,. 11 

"La forma lic~raria del corr:do es siempre estrófica, ya sea 
dé' cuatro ve_..rsos, de seís o de ocho. La más coratln es de cuatro 
·1erso.s octcsilabos. razón ~or la i:ual puede decirse que, por 
su texto, es la misma forma espaftola del romance, precisa~ente 
del romance-corr1do de Andalucía ... "u 

"Hendoza 1939, pp. 118 y 132. 



Héctor Pérez Martinez y Gabriel Saldivar comparten la opinión de 

Mendo:a, lo cual es razonable pues está demostrado que la mayoría 

de los emigrantes españoles de la América colonial procedía de 

Andalucía y Ex.tremadura. 0 

Sin embargo, Mendoza, como la mayoría de los partidarios de 
la tesis hispanista, señala que ciertos rasgos del corrido proceden 

de otras formas de la poesía española popular o tradicional: 

"Por lo que (el corrido} encierra de lírico, deri•1a de la 
copla y el cantar, así como d~ la jácara ... " 

"La jácara, a su vez, le ha heredado el énfasis exagerado del 
machismo, las balandronadas, Jactancias, engreimientos y 
soflamas, propios de la germania y en labios de. jaques y 
valentones. 1111 

También ;..lvaro Custodio afirma que el "romance es el principal, 

pero no el único germen del cOrrido 1111 y señall a l;i copla y s la 

jácara como anteced~ntes menores. 

Con respecto al origen del género es particularmente 

interesante la opinión de Armando ouvalier, quiE-n fue el prim~ro 

de los autores citados que senaló la influencia d.:-1 Romancero 

vulgar sobre el corrido: 
11 El corrido literario es vástago 
clasificados como vulgares (de 
caballerescos, que estuvieron de 
absolutamente ningún otro género 
exceptuando la canción lír1ca."u 

dire.::o de los romanc~s 
guapos y valentones) y 
moda en el siglo :<VI y 
influyó en esta forma, 

Por su parte, Thomas E. Stanford considera que uno de los 

antecedentes inmediatos del corrido es la jácara en forma de 

villancico. muy generalizada durante la Colonia. La:; razones que 

stanford ah1de para prob.3.r esta r.:lación entre jácara y corrido son 

las siguientes: 

"~· Boyd-Bowman 1985. 

11 Hendoza 1954, p. ix. 

"custodio 1976, p. 24. 

11 Duvalier 1937, XV-87, p. 13. 



en lo que se refiere al tipo 1e acon:ecur !entos, el 
corrido es v1rtualm~nte idi?ntico a :a ;acara del siglo :<V1I!. 

La introducción musical del cot"rldC pued~ igualarse al 
estribillo de esta últ1;na fcr:na ¿n -:1 ::;1glc ZVI!. :..a Jácara 
tiene tambián una 1ntrod'Jcc16n y una d~spedida muy seme;an!:es 
a la del corr:.do moderno."., 

Según este au:or el corrido tamb1en fue influ1dc por la décima del 

siglo XIX; lo cual se advierte ~n la presencia de 13 m~rale1a ~n 

el corrido, elemento que procede de las compcs1=:onEs 3 base de 
décimas. 

Así pues, aunque el romance: .si:a ~l 3.nteci:J.~nr.e :;i3s .!1re·::t.o del 
corrido, en sus orígenes e: g~nero mexicano ~ec1b1~ la in~luenc1a 

determinante de otr5s form!s ?opu!a~eE y :r~d1::onales espafiolas: 
la canción y la copl3 líricas. la déc1~a y sus t~rma~ derivadas 

{"cuándo", glcsa en décimas, letr1llal ¡ tl ~onance vulgar. 
La tesis nac1~nal1s:a es ~l rEs~l~ad~ de :~! exag~rac1cnes de 

un mal entendido nacionalismo; en ~11~ se niege. s1n drgurnentos 

válidos, la influencia del romance er. la for~~c1ón d~l corrido, 7a 

que el h~cho de acepe ar la a.sce!'l.d.::-n: u hlspana del genero 

1mpl1caria -segGn los nac1onal1stas- negar l! capacidad ~redtiva 

del pueblo mexicano. 

Celedon10 Serrano M~~:in&: es el principal def~nsor d~ ~sta 

corr1en~e y su ob::-a El corr .:.dt."; 11~x1cano n0 C-=:-:.·1a del r:.mance 

espafiol tiene como p:ropósi:os c~n::-:iles r-2f'.lta:- :,'; tesis l11span1st.a 

y de~ostrar que el corrido d~riva j~ la an:1g~~ pc@~ia náhuatl. 
?ara :lle optó por un análi.:;::..s basadei -=n las diferencias entre 

romance y corrido, :·a que: 
n ••• en las poesla P=lrnttiv~~ de ::cd~s :os p~etlos ... e~:as 
semeJar:.zas son muy comun~s y :as ·:arac:-=-r:.s::.::as gent?!'~l.;.::: que 
se las tmpr:men no son prl~at¡vas de a!gu~~ .;.~ par~1ct1lar. de 
eal manera que poseyéndo¡as ella, t~~~l que h@redárs~las a !as 
:::iemás .•. las d1fer~ncia~ que hay .::r.c;·e -Estos dos tipos je 
poes ia popul a=. . . son las Un ¡e as que nvs pueden perm1 t1 r 
acla:ar s1tuac1ones cvnfusas y desor1entadoras."u 

!, Stanford 1974, pp. 35-36. 

"Serrano Martinez 1963, p. 10. 



Estas diferencias que serrano Hartinez señala son: 

a} De forma: mientras el romance emplea el dieciseisílabo 

monorrimo asonantado el corrido es multiforme, polimétrico y 

polirrímico -características que le heredó la antigua poesia 

náhuatl-. y prefiere la rima consonante. 

b) De origen: el corrido no es producto del fraqmentismo como 

~l romance, creado mediante el desga) amiento de los antiguos 

cantares de gesta; los héroes romancist1cos pertenecen a la nobleza 

y los personajes del corrido son parte del pueblo. 

e) De contenido: la tradicionalidad trepe tición de asuntos. 

personajes y temas. según el autor\ del romance es ajena al 

corrido; los héroes del romance actúan por el afán de adquirir, 

mantener o recuperar el honor personal, y en los personajes del 

corrido domina la lucha por el bienestar colectivo; la religión fue 

el vinculo de unidad nacional entre los héroes del romance, y el 

patriotismo entre los del corrido; en el corrido no se dan los 

elementos sobrenaturales (revelación a través del sue~o. fe en la 

protección milagrosa y agüeros) que aparecen en el romance. 

Como se ve, los argumentos de serrano Martínez están 

cimentados ~n bases falsas y por lo tanto resultan inconqruentes. 

La pluralidad de formas estróficas, métricas l~ rímicas que el autor 

atribuye al corrido provienen de una idea falsa -producida por la 

impr~s1c16n del térm1n0- del género, y las diferencias conceptuales 

e ideológicas entre romance y corrido son falsas. están deformadas 

o no san pertinentes para negar el parentesco entre ambos tipos de 

poesia narrat1..-a. Es imposibl: que el corrido comp3.r!:a -todos e 

idénticos- los asuntos. escenarios, persona) es. temas y 

motivaciones ideológicas del romance, pues ambos géneros surgieron 

en épocas y lugares diferentes: sin embargo, Serrano Harcínez no 

ha reparado en que un asunto, tema o personaje (Bernal Francés, por 

ejemplo} extraño si puede adaptarse a un medio diferente al que lo 

<:reó y transformaL~se en mayor o menor medida (para dar Fernando el 

Francés) . 



~l error de Celedon10 Serrano fue llevar a la exageración la 
polémica cenera la tesis hispanista y pasar por alto una semeJanza 
fundamental entr~ romance y corrido: .su calidad de poesía 
narrativa. 

Mario Colín, Andrés Henestrosa y ..\rmando de Haria y Campos 

adoptan una postura intermed:¿ entre anbas :endenc1as: consideran 

que ~l corrido ¿s un género mestizo. 
}tar10 Colín. quien más se ~pc-ga a la teoría de serrano 

Martinez. afirma que por el ladc lndigen~ el cor=1do d~r1va de la 

ant1gua pcesia náhuatl, :.a ;;ual era estrófic3, .-r.?.tr1ca, de 

estructura formal y contenido ideolóq1co múltiples, y s~ acompaóaba 
siempr~ de música,· segúr; este autor, el corn.do posee idénticas 

-:aracteri3ticas. con respecto a la parto:- espaf.ola de este mestizaJe 
folclórico, Colín no m~nc1ona cuál es ~1 3ntecedente del género 

(quiz.~ para no contradecir a .serranc Martín¿!), aunqu¿ afirma que 

algunas formas de la po¿sia tradicional española como 
11
.,, los cantares 1e ge5td, los JU9i J. res (~}, .:1 1:antar 

hondo de raíces arabescas; los ala~ados, las pastorelas. los 
·11llanc1cos y otros i;;uchcs tipos -:.e cantos r~l1g1osos y de 
poesia ?opular ... 3e fusionaron con los r.at1vos C.:~ Am~rica, 
cara desoués expresarse en for~a renovada en el horizonte de 
~na nue•ia aculturaci-:>n como la que se r-eali:::ara en el 
horizonte hispano, con las múltiples invasiones étnicas que 
pad-:c1ó. 111

' 

Para Andr~s Henestrosa el ronance es ~pariente del corrido 1
' pero 

no por "haberle dado origen formal. sino en cuanto a la intención 
y a la finalidad de informaci·:-n que ll~va implícita ... "ª 

La postura de Armando cie Har1a y campos d1f ieré d~ la de los 
autores anteriores pues acep:a que el ~corrido es espajol como casi 
codo lo mexicano, en el moldP, forma externa, compuesta, puesta o 
impuesta por las corrientes d~ la Conquísta que irrigaron la 
cultura y las costumbres de la nu~va patria. '1 Pero en algunas 

regiones -como el sur-- que no fueron accesibl~s los 

11 colin 1312, p. :nv. 

11 Henestrosa 1977, pp. 13-14. 
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conquistadores "las formas poéticas españolas no influyeron en las 

que usaron los poetas indígenas para vaciar sus cantos"." 

I.1.3. Clasificación de los textos 

Aunque han existido varios criterios para clasificar al corrido, 

la mayoría de los autores ha optado por una clasificación temática 

y. sobre todo, por seguir (a pesar de sus limitaciones) el modelo 

propuesto por Vicente T. Mendoza en El corrido mexicano. 
En su primer estudio, El romance esoañol v el corrido 

~· Mendoza usó un criterio musical para clasificar al 

i::orrido: H corridos formados por un solo sem1periodo, formados de 

un solo s~miperiodo con estribillo, formados de un solo semiperiodo 

con un estribillo de doble frase, ~te., pero esta clasificación 

perr.u tió la entrada (a la antología de esta obra) de una enorme 

cantidad de canciones. 

En El corrido mexicano, donde el dutor rectificó algunas de 

sus afirmaciones ant~riores y depuró consi_derablemente su corpus, 

sustituyó el criterio musical por el literario. Los apartados que 

forman .esta nueva clas1ficac1ón están basados en los "asuntos" 

predominantes en los taxtos; tales apartados son: Históricos, 

Revolucionarios, Del movimiento agrarista, Oe la revolución 

cristera, Políticos. De carácter lirico, oe fusilamientos, De 

valientes, De bandoleros, CaI:'celarios; Raptos. persecuciones, 

1
' Maria y campos 1962, t. I, p. 20. 

•:Los textos (romances, corridos y "romances de relación") de 
esta obra. fueron clas1f1cado;; baJo dist1ntos criterios. Para lo~ 
romances espaftoles Mendo:a usó una clasificación temática: 
carol1ng1os, históricos, moriscos y fronteri:os, novelescos, 
pastoriles. históricos de Grecia y Roma, y religiosos. Algunos 
romances fueron clasificados de acuerdo con sus regiones do: 
proced-?ncia: Asturias, Galicia, Cataluña, Portugal. Andalucía y 
E:<tremadura, y Salamanca. Además, M~ndoza agrupó las distintas 
versiones mexicanas de un romance en torno al titulo del t~xto: 
Delgad1na., Mambrú. etc. Es decir, en la clasifica·:ión a~ los 
romances de ~rpus, el autor empleó tres criterios d1fer~ntes; 
en cambio, los corridos fueron clasificados musicalmente y los 
"romances d4 relación" aparecen sin clasificación. 
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alevosías y asesinatos; Parricidios, Maldición, Fatalid1d; Coplas, 

cantares y já=aras; Tragedia$ pasionales. Accidentes y desastres, 

De caballos, De toreros; Rel!.giosos, bibltccs y de indole moral; 

En .elogio de ciudades, y De- 3.suntos ·1ar1os. 

No obstant~ el cambie, di:- criterio. la clas1fi'.:ac1ón de H~ndoza 

resultó incongruente por •1a?.·13s ::azones. Por ur. :acle, !lay apertados 

(Históricos, Fatalidad y De aEuntos varios\ cuy:: .3.mp:.:tud contrasta 

notablemente con la espec1f1cidad de otros. ~! aut~r no advirt1ó 

que al me::clar ap3rtados t".uy '3.~pl1os con otros :1nrr o::specífit::.:is 

ponía en evidencia que los pr1~er's c~n:eníin a los s¿~u!1dos. Por 

ej~mplc, Históricos incluye a Revoluc1onar1os, ~~l mov1rn1ento 

agrariS'ta, ·oe la revolución criste-ra, Políticc-s "/ ;:i.;o fusilamientos, 

pues tedas se refier>?n a un h~::::;.:. o persona:.: h.:.s~G!·1.:o; Fatalidad 

contiene a.: De valientes, De bando! en:i~., carcela:.-1os, Raptos, 

Parricidios, Hald:.c16n, TrJgEdl·lS p.;,$1cnc;l~.:;, ,;.:;:o:.d;;n:es y 

desastres y De toreros, pues e-n todos tollos dom1:;a el :atal1smo; 

De asuntos varios es un 1p2=tadc absurjan~~:~ amplio pues lncluy~ 

a todos los demás, en él ~endo=a incluy¿ todos los tex:os que -in 

su opinión- no ~ntraban en lo~ otro~ ap2r:adc~. 

?or otra parte, ~1 1:..itor señaló que- el material conto:-nido en 

Coplas no pertenece al Jén~ro corrido (aunque Modesta A~ala figura 
en est~ apartad~) y la "uni:a ~a:cc para in~lt11rlcs es que 3U forma 

:n1Js1cal ·:oinc1de- con la del 1:or:-::.Co''. :~ con .::a:c, He:1do~a a·:eptó 

cor-rido, ;:ues un texto pL:-?d<:- 'lSI'.:.- •Jna m~!odía que tenga 

car~cterísticas mus1ca:es iguales a la :r.elcdia de un corrido y 

pert.:-neco:::- a otro ?4n~r-:'. ,; F>?~ar de q'JE- :=?cc·noc!.ó qui:: e$te 

apdrt3do :io co1ncid~ l1tercr:a~12nt¿.. con el cor:·1dc no hi=o lo mismo 

con En .:log10 de c1u1ades. :¡u~ por su :it·:i:. "i contenido r€.-sulta 

inopera~t~ en una clas1f1cac1ón dP ~stE ~~11~ro narrativo. 

~n E! corr1d~ pooular ~ex1cano Alvaro custodio int~ntó 

corregir la clasificación de Vicént.-:: T. Hendo.:a por ser "muy 

ll H¿ndoza 1954, p. XXXlX. 
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extensa y d@tallista ... demasiado minuciosa", 12 pero incurrió en 
incongruencias similares a las de su antecesor. 

Los apartados de la clasificación de custodio son: Históricos, 

Revolucionarios, Amorosos, Machismo, Bandoleros, carcelarios, 

Panorámicos, Fusilamientos, Sucesos, Maldiciones, Toreros, caballos 

y Varios. Como se ve, el auto:.- -al igual que Mendaz a- creó 

apartados como Históricos, sucesos y varios que incluyen algunos 

o todos los apartados de la clas1ficación. Además, la creación de 
los apartados Sucesos y varios se opone al criterio especializado 

que se usó en los otros casos. 

custodio pensó que la clasificación propuesta por Mendoza er.3. 

demasiado extensa, detallista y minuciosa; redujo considerablemente 

la cantidad de apartados de ésta, con lo cual facilitó su 
comprensión, pero no siguió ttn criterio uniforme al hacer su propia 

clas1ficac1ón. De ahí la incongruencia entre apartados tan 
específicos como Fusilamientos y tan generales como sucesos y 

Varios, que abarcan todo el corpus. Además, incluyó el apart.3do 
Panorámicos, que equivale a En elogio de ciudades de Mendoza. Con 

esto se advierte que ~l autor no cons1der6 que la apología de 
lugar~s adopta la forma y el estilo de la canción lírica, por lo 

cual no pertenece al gén~ro corrido. 

Celedonio serrano Hartin~z y Mª del carmen Garza eligieron 

otros tipos de clas1ficac1ón. Para s~rrano Martinez existen tres 
tipos fund3mentales de corrido, que dependen del elemento 

predominante en los textos: 
1) Ep1cos: en ellos predominan las imágenes obJetivas y la 

narración en tercera persona; han sido compu~stos con base e~ un 
referente de la vida actual y dt acu~rdo con las :ircunstanc1as de 
cada momento his:órico. por lo cual pos!~n una función not1c1era. 

En estos to:xtos el énfasis narrativo están -:n l3s "situac:.ones 
decis1vas~ y hay pocos comentarios de indole personal. 

° Custodio 1976, p. 86. 



2) Líricos: donde el corridista tmpreqna .sus ccntos do? un 

sentimiento a.fec'tivo y expresa sus propias ideas .;cbre el suc-aso; 

en ~stos te:<tos jomi.n3 el monologo ~· la not.! personal del a.u cor. 

3} T=áqicos: donde p~edom1na il d1álogo, i~:arv:sne muy poco 

el narrador 'l :os pa-rsc1~aJeS ;nar.:.fiestar. ··~i::·d3 -:-la.se de 

sent1m1.ant:is 11 y 11 sus luchas '/ d~sqarrami.:>ntos i.n:.:.:nos". :\ 

Fr.ecu~ntem.ant~ -adv1-?rte Sérrano Aar:ia~:- se ;:¡~::.:l3n los -;res 

elementos de un m1s~o ~exto . 

. ~pesar 1e qi.!::o 8:st.3 .::s :a .::~s1f1cac:.On =!•Je: ~l J.U:or ~=·:pl::.,,;ó 

directamente, 3.l hacer su. ~nill!.s1.s formal \.~so ·~t:-c cr;..-:er10: 

corridos for;n.3.dos por \rn zclo tipo .:.'?- -;strofJ. y :n~trc. formddos por 

un solo :1po de -?Strofa que ·,isa d·:>?. métros en c0:ab1nac:.Sr.., formados 

por dos tipos de ¿strofas que ~~plean ~l m:smo ~!ere. y ~•xtos que 
ccmb1n3n dos estrofas J~ J1f~r:~:.e ~~t:-:. 

estructural y basada ~n ~l tipo ¿e relico: propone llamar co~r1dos 

narrativos a los que son dinam1ccs ¡ -en :.:s ·:-na:.:s .$¿. .:la un 

pro:aso, y corridos d1;;c·.1r;;.1vos a lo~. ~s::.át1cos y -:aren:.es dc

proceso. En los ·:orridos nar:-ati.vos, que ~quiv;ilen 2J la n~rraci6n, 

una suces1óc de 3cc1one~ st r&al::a en un transcurrir de c:empo. 

Este tipo de corridos~ d:v1de en Mcor~1dos-cragtdie~. ~~ue t:~nen 

un1dad de- acción" j. o:-n donde- "l~ .inécdota ... i>~tá de:-to?rr.i.:.nada p')r 

La .;:u-:~s.lón d"? icont:ecimi>?nt.:-.:;". ·¡ ··--:01:::C:-:;-•:rCn1c3". ''".i.ue ?>~latan 

:as '3Cc1cnes ocurridas >?n un 7"l.:::i;¡1:- -:i~ter-m:.n.Jdc·'. ;• 

tos corridos discurs 1 ·;;::s. ~qu :.par ~bles í.a descripción~ 

compn:nd-:n dos tipos. funda7!1~ntal.,:.s. ::¡:1Je puedi:-n :ne:clarse en un 

;r,i_smo te:-:to: ·1 i:orr1dos-cr::t1'Ca'', "tl•:inde se adopta una posi.::::::.ón 

·1alorat:.·1a", y '1 corr1d<:s--e:err:1t;r..". ''dond~ apar&c-: una pos:;.c:.ón 

volitiva ... se e:-:t=ire.san las ,.:lp1n1ones y ~·~.s d-:s<?os perscr:.ali:s''. H 

1
' serrano Martín~: 1963. pp. 35-37. 

"i:1ar:a. de Koniecki 1977, t. 1, p. 39. 

11 ~,p. 35. 
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I.1.4. Apogeo y decadencia del género 

En el estudio del corrido ha estado muy generalizada la creencia 
en una tradición actual decadente. S~qún esta opinión, la 

trayectoria del género sería la siguiente: surgimiento (finales del 

siglo XIX), auge ( P.evolución me:<icana y momerito inmedldtamente 

~osteriorl y decadenc1a (actualidad). 
Este error de perspectiva sobre la tradición corr1díst1ca 

actual se debe principalmente a que los autores que comparten la 

idea d<: los periodos aédico y rapsódica del gán-=ro ju:~gan que el 

corrido épico es el mis valioso y no han advertido la tendencia 

d~f 1nit1vamente novelesca que el género adoptó cuando el contexto 

épico perdió inmediatez y los transmisores dir1g1eron su interés 

hacia la temática novelesca. Para !-iendo:a la Revolución de 1910 y 

la guerra cristera constituyen el momento cumbre del corrido pero 
11 De 1930 a la fecha el corrido se hace cul~erano, 
artificioso, frecuentemente falso. sin caráct.er 
auténticamente popular ... ha perdido:> su frescura y su 
fluidez; su espontaneidad en la pluma de -ascritores 
mediocres ... sólo sirve para resefiar hechos politices y 
sociales ... '' 

Tcdo lo cual hace evidente ''la decadencia y p~óxima muerte de ~ste 

género como genuinamente popular".º 
Henestrosa, por su parte, consid.:ra que él corrido sólo tiene 

ra~ón de ser cuando se relaciona con h~chos históricos o épicos 

pues afirma qu~: "· .. sólo florece cuando una gran idea, cuando un 
gran dolor se apodera del alma colecti~!: cuando un gran dolor o 
una gran :dea se vuelven colectivos~ 1 , por lo tanto, !a 

Indi<!pendencia, la Reforma y la Revolución "han sido los capitules 
de nuestra historia qu-e meJor han dad:i r::ii= a los corridos". :T !,;t¿ 

autor tamblén comparte la idea de una decad~ncia en el g~ne~o y la 

atribuye a que 

"Los compositores de nuestros dias hac-:n corridos ,ü por 
mayor: tontos, insípidos, falsos, y que a veces de corrido no 

'' Mendoza 1954, p. xvi. 

'' Henestrosa 1977, p. 9. 
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tienen más que el nombre; no alcanzan sino el aplauso de 
cierta clase de oyent~s capitalinos, sin trascender al pueblo 
que sólo adopta y adapta aquellos que lo contienen, aquellos 
~n que se encuentra.••l• 

Ambos autores ~o han reparado en que asi como el Romancero no se 

limitó los temas épicos e históricos 1 subsiste hasta la 

actualidad con una temáti.;a predomin~ntemente novele.sea. el corrido 

no ha necesitado de una temática y un marco ~xclusivamente 

históricos o épicos para sobrevivir. Por ¿!lo, afirmar que la 

tradición actual del corrido es decadente y que el ~ueblo no acepta 

los ':extos :nodernos demuestra un desconocimiento absoluto de la 

trad1c1ón actual. 

Ruben M. campos, uno de los ?loneros en ~l -=stud10 de la 

poesía tradicional mexicana, si advirtió que la temática más 

recurrente en el corrido -ara la novelt!sca. ?or .:)emplo. al 
descr1b1r el modo usual de difundir ' 1 profes1onalmence~ el :arrido, 

enumera algunos de los asun~os trat3dcs por -:1 género: ''las 
bribonadas de un pícaro, .Jl que la policia no puede -:char el 

guante", ''las hazañas de un bandido [Mac3r10 Rom~ro 1 al que su 

reciente mt.<e-rte ':rágica ha dado la !.nmort.alidcd popular•·, ·•un 

torero, idolo del pueblo, ~pudaleado por otro torero, como ¿n el 
corrido de Lino Zamora 11

, ''un pasmoso y •1erdad~ro héroe. como el 

héroe de Naco:ar:, Jesú3 Gar:ia. que ?ara salvar a :cdo un pueblo. 

echa andar un tren incend1ado". '1uria hecatombe, como el 

descarrilamiento de Te:namatla" ." ::.s decir, si s-: percató i :tUnque 

no le diJO ~xplicít3m~nt~l de que el corrido histór1co-ép1co no era 

el que int~resaba al pueblo. 

Por ~~ra parte, Al·1aro ::u~t.od10 des ta.ca 13 !nfluenc1a que los 

rr.etl:.cE de ~omun1cación masiva y los lnt~rpretes ;:>L"'ofes1onales 

e1erc~n sot:re el .:orr1do. seqún custod:o, -::1 hecho de ·;;:ue- .el 

corrido sea adoptado por compositores conocidos propicia que -:l 

qéne:.-o p1.:-rda su esencia pcr:-ular; 2n c~~b!.o, :.a 3.cc1ón de un 

ª~,p.l:?. 

u ca;n-¡:os 1929, pp. ~33·234. 
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.tntérpré>te como Ignacio t.ópe: tarso ha.ce que los "corri::ios vu&lvan 

alcanzar su condición netamente popular, sin adulteración 
alguna". n 

i.::omc se 'ti:'rd a lo lar;to Ce t!St~ tr~bajc, la: tr3d1.::1én 

corr1dist1ca me~1cana ce esta 1n decadenc1s n: en ~1as ¿~ 

..:ix~inción. H'ay q:ue recenoc~!", ~n. ·.::unbios. que io.s .3ó¿llntcs 

!:a-enológicos y las va:-1aci=ine:: er~ los tu;do~ dE- "'ida Cz :a ;ante han 

influido pare que e¡ sa~er ~olcl¿r1ca del pueb:~ se mcJ1fiqu~ an 

fcndo y forma . .t;l corr1do ne ;~6. ~ i.da t::.mune .3: o:s ::a, :ranr; formacióo., 

y sus caracterfst1cas y ctndenc1as ac~uales se dib~~ !l ?=ocaso 

noI:'mal d~ trad1c1,::mal1zac1or. y a ia influencia de les .t!ed1os d~ 

comun1c4c1ón masiva. 

I. 2. ESTUDIOS REGiótl.,LES 

H,ast3 la fecha, los an.11isis de las p~cul1a:.·:Cadea- qlle el corrido 

adepta t:?n regiones ~sp-ecific~'l.:: h.3r: s:C.c pa·;p<:-rr':rnc:; .e-n cantidad y 

aalidad. con :esp~cto al aseado de G~er~~:c s6lc teng~ conoc1m1tnto 
de un es~udi~ d•dtcado a~clus1va~B~t~ 3! ?~narc ~::=:d~ X 
v1olenc1a entre los afr~~~st~=~• de 13 costa Ch~ca d• ~uer~ero y 
~· realt:.ado por M.i9u~l An9~l GL1t.:ii-rre: Avlla.. :;.nt~s de 4¡, 

au':ori:s ,.:eme ·1¡_c~nt& T. ~<i!ri.dc::~ ·¡ :¿l~d~n10 s~r:ano Martin.oa= 

hic1~ron algunas obser~a=1on~s t~t:~ la poesia t:-ed!c:onal de 1~ 

~nt1dad. potro :;ólc secut1dar11im&n:..:- .se :ef:r:o:rr::. :ii ::crric!:-: 

'll<:en te 7. M~ndo:::a, ~r. ''Mus:..:= t:-aé.:. e :cn:J 1 de: .;u~rr¿.ro" , hace un 

pano!.".ara4 somero d-: .... ~ :n.lsl.:.! y j,a p1;.-=~i.; <:::-J.c:i1c10:'...=les CE- la 

reg16n; ;>o:' su parté', C'sledon:.c S<E!rrano Mc:rc..fn¿.=., Br. '!Rc!'l>'.!nces 

t:-ad:.=icr.al~s -::n Guarr~r-:-•·, :ow~n~a a!g'.mos t>?.:{t..o.s : r:manc-=:;. 

:ancicnes y, sobre todo. ca~c:on~s ~nu~~=3t1vas1 que a su JUlc:o 
son co~~1dos tra¿1cionali1 ~~~1~adcs de ~orn3nc~s asparlcles. 

~n :95S Gon:a:c ~gc:rr~ 6~!tran puo!¡~o =~1Jla. Esho:o 
ecno9rjf1co de ~n puenlo nacre. Esta otra es ~l resultado de una 

1
' :::ust.ed10 197~. p. 9. 
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investigación sobre el grupo afromestizo que habita en el municipio 

de cuajinicuilapa, Gro. (en los límites de dicho estado y oaxaca}. 

El trabaJo de campo se hizo entre diciembre de 1948 y octubre de 

1949; como complemento la investigación antropológica se 

recolectaron corridos de factura local, sones tradicionalas y 

textos populares que fueron utilizados en la publicación ?ara 

ejemplificar algunas costumbres comunitarias. Asimismo, en el 

capitt1lo XV, "La lengua y el corrido", se incluy~ron fragmentos de 

:arridas para explicar determinadas características lingüísticas 

que asune el espaóol hablado por este grupo 4tn1~0. 

El estudio de Miguel Angel cutiérrez Avila también está 

dedicado al grupo afromestizo de la costa Chica y la =~copilac1ón 
de texta.s -iniciada en 1982- tuvo lugar en los. pueblos de San 

Nicolás To len tino, perteneciente al municipio de cuaj inicuilapa 
(Gro.) y Santo oom1ngo Armenta {Oax.). ~1 inter4s da ~st~ autor 

-cuyo enfo~ue es antropológico- se centr.a en -=xplicar las cJusa.s 

de lo qui? para él es una caracterist.:c.9. dis:int!va del corr1do 

costet'ío: la estrecha ralaci6n que -e:o.st~ ~nt:re <:l corrido y la 

violenc.:a. No obstante la breverl.1d je la parte teórica de esta 

obra, la antología de veinte taxt~5 que comple~~nta el estudio es 

(a excepción del último texto, El fandango) una mu~stra 

represenca:iva del corrido de factura loc3l producido en la costa 

Chica. 

1.2.1. Perspectiva de la literatura tradicional guerrerense y lugar 

que ocupa el corrido en ella 
Celedonio serrano M3rtíne: afirma qu~ la ~radic16n guerrer~nse se 

caracteriza porque en ella coex1sten los má3 var1adcs g¿11¿ro: 

folclóricos con igual preponderancia 'l !! pref~~enc1a po~ 

cualqui~ra de ellos está cond1c1cnada a las circunstancias in que 
se re.al1ce-n. Es d~cir, c3d3 g~r.-aro t:.ie;ie su propio cJ.mpo, aunque 

el pUblico ~s básicamente el mismo. Los corridos ·,- i:an..:1oni:s, po:
ejernplo, suelen cantarse en una feria religioso-paga11a, uca tapada 

de gallos o una vinata de barriada. 
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No obs~ante, la afirmación de esta ~upuesta p~cu:iariéod d€ 

la tradición ;uoe:-rer~nst:, sin ser falsa, Le:sulta bd!lal pues t:n la 

~ayoria de las re91cnes d~l pais (y del mundol co~Xl$ten todos o 

casi tod.?s los q.éneros fclcléricos, siampr-: lig.ados las 

man1fest&::-iones de la \.'1da comunitaria. Y. por :::up:..l>:?$tC, cada 

gánEro resulta más o menoE 3decuado para det~rminado aspe~to de :a 
vida de los ':ransm1.sores. ?or o::--a pa:rt~. 5*'rrano ~·:~r-:ine-: om:.t:ió 

señalar q 1.1e el corrido i::s un 9á:1ero C:.s i:\ayor arr.5.1go :r:.::--:- lc·s 

hembras y est3 car~ccarist1ca ~$ti int1~~ment~ r~l~c1o~¿da con !3S 

:ircunscanc1as de su ej~cuc16n. 

Segdn el au:or, la coex1stenc1a prop1c1ó el c=~ct ent~e los 
géneros folclór1cc~ y un SJem~le d1 dicho :rucs ~on los "corridos 

trad1cio~al~s·•, de~1vados de :1~rto$ ro~ancts e~pa~cl~~ y que en 
realidad sor. Vé'rsione.t: é€- i-01':'.Ji'lces t:-ldic-1onale.,; t La. .}dúl :et·a, 

a~rn&l Ftancés, O~l~!d1:1a y Les s~~is de: ~$p~s0J cuy~ !or.na se ha 

as1J1!l~dc 1 l.:J de¡ corr1Cc. Tar.ibilén 1n~~1t:yi: :v~ ::o:-rubs di: El hijo 

d~sob~d1~nte 'l Eel~n G~lindo y los ;11zga ¿¿~~vados de los romances 

Mal di arn~r y La ~ala su~qra. Serrano Martin~: carece de una :d~a 
el3ra sobre @l corrido y n~ advierte qu~ :a ~ayoría de :os eJ~mplos 
:nclu1dos en s~ er:ículo no son corridos; también pisa por alto que 

la asi~ilac1ón del romance a la farrn& ~~: co~r:~o ~s un fen¿m8no 

cowún en Mé:-aco, e ignora qu.;. ~:: '."ldt<?r::..:i fo1-::lé.r.ic.:i. el h-:-chc de 

i:ompart1r un motive r '1Ho r.'t:- -::t1c~.::rrt"n .:n .:::a.gr:iJo" l o :Ji'! a.s:;n:o 

{ir.triga de la suegra) no 1r,F>ll·.:c r.eces:S.r:iarr.~nt~ ~ue un t&:·:t:o 

deriva de- otro. 
?or su parte, V1.:e:ice T. He;--:.G-:i::~ ~firm>? que ~r1 Guerr~ro o?tciste 

una qran .:anu.dad de g<fnero!, todos .:-llcs de or11en h::.spano, 

concr~t:.?.f.1-t'llt~ 6.ndalu;:., p.¿:.·o -'.::~st.l 1949. f.::-.:ha df> p11bl1c,;.;1ón doe 

su Jrtíci.:lo- ne, ;:;.: ha in!.:::..::-dc "tod.3Vl~ U!':.~ bú:.:::¡ueda se!'la -:n i:l 

catr,?c del folkl~·re -¡ ~s?e:.:::'..f:c;a;.¡enti: ds- la :nús1ca tradicional", f: 

que per~:t:a desct1br1r el 3rervc folclór1co dal estado. 

'
1 Hendo?a 1949, p. 19S. 



I.2.2. Formas regionales 

según Celed~nio Martine= serranc en vu~rrero -a: :qu~l ~u~ en .,:! 

resto d: Hé:-:1ce- s¿ manif1es::.-an l3s :::les cac-=90:-i.as •::i:u-: M.,:.nE:nd.:: 

?idal de~1gnó .:or. los ncrnb:.-es di: 'pc.,:si! p•.:ipula!.·' 1 'p';)es1a 

~radici.:in31 1 • ?arti~ndo :lo:- 'Jna :nter;i::--=i:aciOn ~rrcn:: :!-: .::.:~os 

conceptos, e! 3utor es-=.3.blec:ó l! ¿;¡qu:en':.; :i!sif1:ación ,:¿ 

corridos, apl1cabl€: -en .su -::pu11on- J i:ex::-.s :iue::--r~:-.,:.¡¡,seo: :- ::_¿ 

otros lugares del país:'' 

1) E:J-.?'r.ipl~s de pcesia po?ul.21= son los .:orr:.io$ ''q'J-= ha::ilan da-

nu~stra patria·• y se ~ef1eren ~ ::s pr:~c¡pales acont~c:~1e~tos y 

.personaJeS histór1cc·s: a ia.s ::1:Jd3d~~:::. rü)s y JlC•r.t3.ñ:ts qu-= se 

encuentran en e: c~rr1tor10 ~.~c1ona:. 

1dlos1ncrac1a del p•:eblc. O:ch~s t@xt~s e~~~~ :cm?~~st~s ~~ ~etros 

;nayores ¡- .su :e:adt1c.: es a)e:na ~ la del ?.cm.sncer.). 

~) Ej¿m¡:los d9 ?Oesía ':rac::!1·::.')r.~l ::cr: !v~ c.:::.-r1d'?$ '..;: 1 :.:- d1:--=cta 

' ind1re:ct:m.=-n:e· proco;iden de r.:n:nc~s :11.;pü.1.:.::os "/ que baJo l::i 

1nfluenc1a del se::1t1.-::1~:ico ¡;:diq~n.3: :u~t·,:n ."":m-:::1dos 3 i;n ;:-:..:-:oso 

de adapcac10n al ~~d10 ~e~:::anc. z:~ ~~~~~ge. estos :e~tJs ~o :13n 

perdido cotalm@:1t~ .su for:r.a i . .:s-=:n..::a ,1:·:g1:-:::-:s. :::.::.-:: ::~o j~ 

corr!d~~ se c3racter::a ;:·':·:- .;2. ~m;ileo C<:! )~:-:isil:ü·:.0. ::o c::.'3r~-::! 

~on rl~a alce=~a y la t~m3:1~a d~l ~~:-1!?~2=~ :=a~ic:ondl. 

Ji E:l ':.ercer t:?i:. es :.in3 :-:::ele c:;.r:. 'fo!·:n2 :r:tt:-c--:s:.:·:.::·:s 

~ex1c~n:dad·•. ~a pr~senc:! de ~s::~ :-:~tos ~e:: :rl~:::~n ~ex:=and 

-Y g'JerrE:rens~- ::¿n.,:. :k.; ¿.::;::::::~::.il-:-3 po:::::::l-:!s: .=:..: .::r.t19Uedad. 
fs~n :fi~¿diacos a! p~~1od~ de J~l:~~:i:101: je: ~oman~e ~sp3to:l e 

son ·•-:l. p:-odui:to ci-2 una J1~01:~l1dad :JO".:O ,'!.91_:, .;. .. :a.g1rdt:.v.l 

desp1e-rt~". '~ 

s~:-r?no !-!:ar:in<:!: ':3r.ib:.án df1r:r.a qiJ~ -?! ·:or:·:.do :n-=z1,;~no .:iLOr. 

:ic al-::!n=a la c.it~;-:iria do;. p0.:.;ia :::-3.d:..::.Jn.;,.~ ?Ues. ~o .:i=:.star::e 

i: S~rran . ., M?rtin-== 1~51. pp. l0-11. 

n !bid~m. :-• 11. 
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transmisión oral y el arraigo en la memoria del pueblo, todavia 

vive sin variantes, debido a su escaso tiempo de ex1stenc1a. Come 
se ve, el autor no maneJa adecuadamente los conceptos de poesía 

popular, poesia tradicional, roa1ance y cor:-1do. Para ál los 

corridos 01 :r1ás mexicanos" son los que pertenecen al primer :ipo; no 

ha reflexionado en que ~~ corrido es un género poético-narrativo 

tré!-di:ional y a pesar de ser practicado por autores cultos o 

populares su estilo caract¿ristico ~s el tradicional. Ad&más, por 

su ~al:dad de poesia narrativa, no ~rnplea &i elo910 la 

descripción de ciudades, ríos y montañas como tema, lo cual suele 

ten~r lugar en la canción lí=i=a. 
Por otra parte, los textos del segundo tipo no son corridos 

sino rom3nces asimilados a la for~a del ;orr1do; los del último. 

''menos mex1canos" e 1nf¿r1ores a los popular2s. son los verdaderos 

corridos trad1c1onales, =onsiderac1ón que se le escapó totalmente 

al autor. 

S~rr.:t.no Martine:. no puede desligarse- dt: su '!Xagerado 

nacionalismo. que le lleva a hacer afirmaciones absurdas: opina que 

el corrido sur1ano se liberó de la estructt1ra formal del romance 

31 sust1:u1r el ~ctosilabo por los metros de arte :nayor 

~ tr1decasi!abo y al~)andT!no. fund._,ment3lmente). Supone que ¿~ 

cambio de :r.etros puede de:,e:-se a 

" •.. !ln d~seo 1nmed1ato de liberación ~sp¡ritual respecto del 
molde de l.i P-J€-sia popular española. o b!.en ~al una 1mper1osa 
neces11ad d.: mayor o?.::pJ.C!.O para vac!.ar en ~~ su ~ent:..:!l:.er~:.o 
nacionalista, modificarlo todo con !a fuer:a creadora de su 
imagi~3c1én. Y no seria ~v~nturadc pensar ~ue su insp1rac1én 
poét.!.ca, :al ·1e::. se acomode meJor a los ;11~tros :nayores 
-rem.:.nisc~nc1a del espir1tu literar10 preh1s;ián1c0-, cuya 
poes:a maq:.co-r~li;nosa se hallabJ :n:!s en ~u medio cuando .s~ 
desa::-rollaba i?n prosa o ~n t1r3d~s :i!"lc.:is de v~rsos :argos."·· 

Sln e~bargc. al 3t1tor s~ le ha olvidado la ~azón m~s obvia: algunos 

corridos -no la rna·¡oria- usan co:nbinaciones diversas del octosilabo 

porque fueron creados a tm1tac1ón de la poesía culta. 

Por su parte. Vicente T. Kendoza señala que las !ormas 
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principales que el corrido adopta en Guerrero son: 

"19 Los versos octosilabos der1 vaéos del rcm.e.11ce español. 
29 tos de versos de :naycr núme.ro d.e silabas. Entre les que 

abundan los tre idE:!cas il abos; los ale J snd:in·~s ~n he;,¡1s t iqu ios 
de siete y otras co~b1nac1ones más larga$ co~c la de ~e~sos 
de dieciséis silabas. con hemistiquios de die: v d& $~1s. 

39 Come tt>rcera forma Jperece ie. conoc1de c.:-:i. · .:-i :1cmbre de 
'Bola suriana'. cuyc a:-que::po lo ccnsti!ny.;- ~:. ::c.;-r1do d'E'l 
Oesi:arr=..larr.i~nto de Tt-rr.3n:?.tiE!, "!1 

Aunque la t1poloqia de Mendo:! ~s ccrrecta en :uant~ aba~=a las 

diferentes real:.zac1•,:,nes m>?t.r1c.3.z qu-? .:1 ccrr1<l.:- -:.:..;.:1e .:-r. Guerre!'-:>. 

su afirmación soi:1·e :os metros ¿;r,¡;:le¿:dos po::- é-! s,:-;;~md::> t1po na es 

certera pues en luc;.:ir de los mt>tros dt:o ar"t:~ r.iayo!" d~bié habe-:-.s¿. 

referido a comb1nac1ones inusual.::s e:: : 5 po~:S 13 narra:¡ va 

tradicional: 5 + 7, 7 + 7 y 10 ~ 6, pero frecuan~es ¿n c1~r:o t1po 

de corridos 1 can e ¡.:mes n~:-ra t l vas por u! ares. 

Además dP Vic~n~E T. ~~ndo:a y ce:~d~n10 se~ra~c M~rtínez, 

Daniel Cast3ñieda y Armando de Mar1a y ':á:.:?osH co1nc::.dt:n en sef..alar 

que la 11 bola sur1ana" es una forma corr::.clíst::.:a que se pra.::1ca en 

Mor el os y parte de Guerre:-o ¡· E-1 E:s t eC:. de. Hé-x ice. ¡.._ pt-$ar di: qué 

Serrano Martine: no incluye a la "colar ~n la ~1polo91¿ expl1~ada 

anteriormente. en El corr-1dc ;n€':-:1cano no der1va dc:l :-o ... r.ani:e e-st>añol 

e;.cpl1ca varios asp~ct.os dé esta fo:-::ia: estructura, origen del 

término, tipos funda:nentale-s y d1fus1ón. También establece qi:e es 

un qénerc creado por- los. trove.:;: :-e~ gue:-rerenses y que se p:.-vpagó 

:ápida~9-nte e.ntr'=" los ccrr1d~s:.;..~ ::e- Mo:-elos. ,. 

En P3nor3ma de la mós:ca :ra¿:~lonal de H~x1co. Vicente T. 
Mendo:a destsca la relación de la 'bola sur1ana" con el romance y 
define as: a la pr1me~a: 

~ ... ~ons1ste en una estr:i~ di cuat~c versos 9n le que los 
impares ~ce dadec~silabcs e~ h~m1st1qu~os de seis, y los pares 
son cccosílabos. Eftt ~¿ s~qu¡da ~& c:ra est~ofa ci~ :ua:~c 
'lersos octoFilabos, :e que hac~ ~ue dicha forITTa es:~ 

:' Mendo:a 1949, p. 211. 

"Castañeda 1943, p. 13; Y María y Campos 1962., .._. •· p. 52. 

n Serrano Martine: 1965, pp. 169-172. 
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emparentada con el romance, y en consecuencia, por su carácter 
narrativo se le debe considerar como una especie de corrido. 1111 

Sin embargo, considero que más que un tipo de corrido la nbola 

suriana 11 es una forma de canción lírico-narrativa y de estilo 

popular qu~ en ocasiones imita algunos recursos corridísticos. 

I.2.3. El corrido como expr.~sión de los valores comunitarios 

Gonzalo Aguirre Beltrán y Miguel Angel Gutiérrez A.vila hicieron 

hincapié en uno de los aspectos más relevantes de la poesía 

tradicional y que, según los autores, se manifiesta con singular 

importancia en el corrido costedo: la expresión de los valores 

comun:tar1os. 

Para Agu1rre Beltrán, en la costa Chica el corrido funciona 
como un instr\1mento de control social y refuer~a los valores que 

caracteri::an el ethos de la cultura local; todo ello se produce a 
través de lJ.s :.-ecornendaciones, :norale1as y Juicios de valor qu,:. el 
narrador introduce en el corrido que transmite: 

"El prol1:io relato de robos, asaltos, asesinatos y demás 
acontecimio?ntos fuera de lo común, tolera en el trovador la 
exaltac1611 o condenación de quienes :n:ervin1~ron en el hecho 
y en ocas:ones e:<trae, de esoi:: Juicios d.;. •1alor, normas o 
principios que impo11e al !uditorio al través de la re1terac16n 
del canto y la expr~sión estética del verso.'11

• 

Por su parte, Miguel Angel Gutiérrez afirma que ?ara los 

afromest1:os de la Cost:.a Chica el corrido ~s un ~lement:.o de 

diferenciación ~ tdentidad frente a la:; et:.n1as indígenas con 1.as 

cuales coe:osten. Lo anterior, sumado a las otr3S :un;:1on'?s d~ü 

corrido co~te:\o 1not1c:2r:smo, expresión de los ·1aloreE 

comun1tar1os e instrumento d::> regular.1ón .social l, provoca que ~n 

esta región el corrido sea ''la exp~~s16n más clara y fuerte de una 
1deologia de la v1olenc1a~.'e 

"Mendoza 1956b, p. 106. 

!' Aguirre Beltrán 1958, pp. 213-214. 

u Gut1érrez Avila 1988, p. 19. 
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I.2.4. Transmisión y difusión del género 

con respecto a la Costa Chica, Miguel Angel Gutiérrez señala que 

actualmente la transmisión y difusión del corrido se han visto 

reforzadas por la intromisión de algunos elementos de la oralidad 

secundaria {el disco, la radio, la sinfonola y la grabadora de 

casete). Según el autor 1 la proliferación de estos el-:mentos 

provocó la sustitución de cie~tos géneros musicales tradicionales 
por la llamada 11 música tropical" y, 2n cambio, "reforzó ampliamente 

la difusión y gusto por el corrido''. La influencia de 1::. tt:cnología 

electrónica no fue perjudicial para el corrido costeño debido a las 

siguientes razones: el hecho de que este género constituye un 

elemento de identificación para los afromesti=os y la "implicación 
que el sustento histórico que narran [estos textos] tiene sobre 
la identidad de la sociedad".º 

Asimismo, la influencia de los medios de -:omuni..:ación masiva 

coexiste con la actividad creadora de los autores locales de 

~ corridos y con la labor de transmisión y difusión que realizan los 

corridistas de la región. 

"Ibidem, pp. 39 y 41. 
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cuando se define a la literatura tradicional se suele citar en 

primer término, y como una de sus características, su transmisión 
predominantemente oral. sin embargo, la transmisión oral de 

discursos literarios o cercanos a la literatura es un fenómeno muy 
complejo y que se ha practicado en contextos y formas diversos. 

Walter J. Ong, al estudiar las relaciones entre la oralidad y la 
escritura, distingue entre culturas orales primarias y secundarias, 

y llama 

•oralidad primaria' a la oralidad de una cultura que 
carece de todo conocimiento de la escritura o de la impresión. 
Es 'primaria' por el contraste con la •oralidad secundaria' 
de la actual cultura de al ta tecnología, en la .cual se 
mantiene una nueva oralidad mediante el teléfono. la radio, 
la televisión y otros aparatos electrónicos que para su 
existencia y funcionamiento dependen de la escritura y la 
impresión. " 1 

Entre una y otra surgieron las culturas caligráficas (con 

conocimiento de la escritura) y, posteriormente, las tipoqráficas 

(con conocimiento de la escritura y la impresión) .. como las 

relaciones e interdependencia entre la oralidad y la escritura 

varían según la época, resulta lógico que la transmisión oral de 

la literatura esté condicionada al tipo de cultura operante en cada 

momento histórico. 

Mientras que en las culturas orales primarias la única forma 

de transmisión es la oral, en el resto de las culturas 

-caligráficas, tipográficas y de oralidad secundaria- las obras 

literarias se transmiten por vía oral, escrita o ambas. El tipo de 

literatura que se transmite en cada caso no es homogéneo ni único, 

pues tanto la literatura tradicional como la popular y la culta 

' Onq 1982, p. 20. 
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pueden transmitirse en todas las formas mencionadas, aunque tengan 

preferencia por alguna en especial. 

Por ejemplo, ~n l.:i.s culturas orales primarias, que actualmente 

"casi no existe.(n) en sentido estricto puesto que toda cultura 

conoce la es~ritura y tiene alguna experiencia de sus efectos 11
, la 

literatura que se transmite en la constituida por "las formas 

artísticas exclusivamente erales'': y conocida con los nombres de 
folclórica, tradicional o de tradición oral. 

El conocimiento de la .::scr1 tura propició la costumbre de 

preservar por escrito alguncs textos que vivían en la tradición 

oral; La rlíada, La Odisea y la Biblia son ~Jemplos r~presentativos 
de esta tendencia. Pero la escritura oo se usó solament~ para la 

pr~servación de textos tradicionales sino que también fue empleada 

para la creacíón literaria; esta ntt~va forma d~ "hacer literatura'' 

-por escrito- iría marcando en sus productos ciertos rasgos que en 

el futuro los distinguirían de los de la literatura tradicional 

(creados y recreados oralment~J. Así, en las culturas caligráficas 

hay dos tipos de literatura escrita: la de los textos que se 
crearon por -=sr:rit.o (literat'Jra culta y popular) y la de los textos 

de tradición oral que: fueron copiados para asegurar materialmente 

su conservación. Cabe hacer notar que muchos t>?xtos del primer tipo 

muestran una marcada influencia de la literatura tradicional y esta 

influencia se ve reforzada por el hecho de que la mayorid de ellos 

se escribió para la recitación -en •;o: alta y ante un público más 

que para ta !.i:ctura silenciosa ~ individual; ello :;e o?xpl lea porque 

el Jnalfabetismo era ~ntonc~s g~neralizado aunque casi siempre era 

posi.b:e encon':.rar quien leyera en ve:? -llta !.o que l::>s demás 

-dn3lfabetos- querian saber.' Asi pues, la literatura eGcrita se 

transmitió por via escrita, or3l u oral-escrita. 

La iir1prenta hizc pos11:lle 1ma difusión mayor de la liter3tura, 

l ~, pp. 20 y 23. 

1 Hargi.t F'L-enk destaca cuán fri?cuente ¿ra la 9ráct1ca de la 
l~ctura en voz: alta como vehiculc de transmisión de la lit:?t"3tura 
:n el sig:o de Ot"o español. Cf. Fr~nk 1982. 
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que ya para entonces adoptaba tres tipos bien definidos: la 

literatura culta, la popular y la tradicional, además de las formas 
fronterizas entre ellas. Cada uno de estos tipos tenía un medio de 

transmisión preferido: la literatura culta nacía y se transmitía 

mediante la palabra escrita o impresa, y generalmente estaba 

destinada a la lectura individual y silenciosa; la literatura 

popular nacía escrita y podía transmitirse escrita, en forma oral 
o mediante la lectura en voz alta; la literatura de tradición oral, 

nacida y casi siempre transmitida por vía oral, también se difundía 

en forma escrita u oral-escrita. 

Por otra parte, mientras que en las actuales culturas orales 
secundarias la literatura culta se transmite exclusivamente por 

escrito, en la transmisión de los textos populares o tradicionales 

se dan interesantes y lógicas paradojas: a partir de las culturas 

caligráficas y tipográficas, la escritura y la imprenta 

in=rerr.entaron la difusión de las obras popt1lares y tradicionales, 
sobr~ todo a partir del siglo XVI en que se generaliza la difusión 

de la literatura (de todo tipo, pero con predominio de textos 
popl1lares y tradicionales) mediante hojas volantes, pliegos 
sueltos, folletos y libros "de cordel",' cuyo bajo costo facilitaba 

• no obstante ser términos editoriales que designan formas 
usadas en todo el mundo, en el terreno de la ''literatura de cordel" 
existen dif~rencias de criterio con resp~ctc a la3 definiciones de 
'hoja volante', 'pliego suelto' y 'folleto'. Por ello creo 
pertinent~ precisar el sentido que se les da en este trabajo. 

Hoja volante: hoja de papel independiente e impresa por una 
o dos car3s y de tamafto variable. En M~xico, durant~ los últ1mos 
a~os del siglo XIX y la primera mitad del XX las hoJas volantes 
fueron el medio impr~so m~s empleado para la difusión del corrido, 
y poseen una importancia singular para el estudio de la transmisión 
escrita y oral-escrita del g~nero. Las hoJas volantes mexicanas 
de esta época se caracterizan por estar impresas en papel de china 
de colores llamativ:1s y generalmente por una sola cara; .:!Sto último 
se debe a la fragilidad del papel empleado, que no r~siste la doble 
impresión. En cada hoja volante el material im?r~so ccmprende: uno 
o varios textos dispuestos en dos o ~:.-es. colurnn.:is, títulos -¡ 
subtítulos, un grabado principal y por le comtln relac:.or.ad~ con el 
texto único o m3s importante, adornos tipográficos (fil¿tes. orlas. 
viftetas} y anuncios comerciales, a veces se inclt!yen también el 
nombre del autor del texto y un pie de impr~nta. 
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su ad~uisición y lectura. Sin embargo, la mayor difusión de alqunas 

man1f~stacion~s (l& canción popular y todos los géneros y formas 
tradicionales que están ligados al caryto) de estas li~eraturas se 
ha legrado en las 3ctuales culturas de oraliC.ad secu11daria, por 

medios orales u oral-visuales y de extraordinario alcance: la 

casete, el cine. ~1 disco, la radio, la televisión y el video. 

A~nque los tres tipos fundamentales de ld lit~ratura se han 
transmitido en mayor o m¿nor medida, según la ¿poc~. oralmente, 
resulta innegable que la lite~atura tradicional es la que más se 

ha valido de la voz humana como vehículo di;- comunicación. 

La literatur-a de trac!ición oral e:s un fenómeno de carácter 

universal y que, a1mque su surgimiento es anterior al de la 
literatura escrita (popular o culta), subsistt! hasta nuestros días; 

tiene como ve:hículo preferente, sin que .esto implique exclusividad, 

la palabra hablada, cantada e reci taca. No obstante, la transmisión 

oral por si sola no distingue significatívamente a la literatura 
'"-_,... tradicional de otros tipos de manifestaci,,nes literarias, aunque 

si influye d~cisivamente en la conformación de sus rasgos 

distintivos. 

Pliego suelto: hoja ª* ~ap~l doblada de una a cuatro veces 
para fo=mar 4, 8, 16 o 32 páginas. Aunque és~os son los nümeros 
habitudles de dobleces y pági~-5~, también e:xist.en pliegos con otras 
caracte["isticas: tres doble•:es y so?:is hoJaS, e doce- hojas. Se 
denorr.ina pliego in folie a la hoja de papel doblada una vez para 
obt~nar- dos hoja~ro páqJnas. El t.ar:".año de los plieqos 11 de 
cordel" depenC.~ siempre: de la e:volución tipográfica óe c:zda época, 
pues las dificultades de i:npre-sión aumentan de acuerde con el 
núm~ro de páginas del pliego; Ce ahi qu~ ~l t~maño promedio de los 
pli~gos antiguos sea .:;l .g. m1~ntr.s.s los pliegos de este siglo 
pref ie~en el S9 o el 16Q. 

tol le.te: cuade>rni l lo su¡;er 1or a !as 3 2 ?áginas (extensión 
~áxi::1a'Ci:l pliego su-:ltvJ 'J" que '2qui·:aldría a un libro pequeño pero 
todavi~ accJ?ziblE- en pn:cto a :.)~ habituales ccmp:-adores de 
"litera:ura da cordeln. A! ig'Jal qu~ Mª Cruz Garcia de Enterria 
cr"E=o aue, debido a s'J extensión y precio :riayores, i:l folleto es el 
medio ·impr~so ~enos usado por esta 11teratur~. 

Vid. Díaz de León 1963; Rodriquez.-Moñino 1970, pp. 11-14; 
Garciaae Enterria 1973, pp. 59-63; y Marco 1977, t. I, pp. 33-35. 
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La transmisión oral es uno de los eslabones intermedios del 
proceso tradicional, mediante el cual un texto popular, semipopular 

o incluso culto' se convierte en tradicional. Como ha señalado 

Ramón Henéndez Pidal, la fase inmediata anterior al proceso 

tradicional es la popularización: 

"Toda poesía tradicional fue en sus comienzos mera poesía 
popular. Entre una y otra categoría hay, pues, una difer2ncia 
cuantitativa, porque la tradición supone una popularidad 
continua prolongada'! más extensa ... "' 

Así pues, independientemente de su carácter inicial, todo texto que 

por sus propios niveles de apertura se encuentra en camino de 

hacerse tradicional atraviesa por una primera etapa de gran 

aceptación y difusión d 11rante la cual el pueblo lo acepta y 

transmite, pero sin variarlo o con cambios mínimos o 

intrascendentes. Después de la popularización sobreviene el proceso 

tradicional, cuyas etapas son: 

Aprehensión: este primer estadio consiste en la recepción, 

descodificación y asimilación de un texto cuyo lenguaje y contenido 

son compatibles, o pudieran serlo, con el acervo tradicional y la 

ideología de la comunidad del receptor; es decir, éste recibe un 

texto que le interesa y, generalmente, lo aprehende 

"··· palabra por palabra, verso a verso, escena tras escena, 
y, al memorizarlo, lo han descodificado [los trasmisores] 
según su particular interés, nivel por nivel, hasta llegar a 
extraer de él la lección que les ha parecido más al caso. La 
tradición oral, es cierto, rara ve= retiene m~dos individuales 
de entender una palabra, una frase, una fórmula, un indicio, 
una secuencia de la narracién, etc., p~ro cons~rva y propaga 
modos colei:tivos {regionales, temporales, comunitarios, 

' Por eJemplo, para el mundo hispánico, Hargit Frenk ha 
destacado que la lírica tradicional moderna pertenece a una escuela 
poát1ca diferente de la lírica antigua, y qu~ la nt1eva ~scuela 
deriva casi totalmente de la po~sia del Cancionero renac~ntista y 
de los texcos $emipopulares que se incluían en los pliegos sueltos 
de la misma época; cf. Frenk 1971. Asimismo, es harto conocido el 
hecho de que algunos romances nuevos pose.:n ya 1.·1da y drraigo 
tradicionales; tal es el caso de Hir3. Za id.,;-. que te aviso y ~ 
la calle de su dama, ar.ibas de Lope de 'Jega. 

'Henéndez Pidal 1953, t. I, p. 46. 
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clasistas, etc.\ de descodificar esos element.o3 en qus se 
3rtict.tla al romance fo cualqfJier otro t.e:xto trad;.:icnal l y de 
reac:ionar {ética. estét1ca, social o políticamente} ant~ el 
m=nsa:;e. •1 • 

con la d-:scod:.fícact.én del ~ensaj.13 :l r~c=p=or ha apreh.:ndiCo -.:r. 

fv:-:na 'J contenido. signif!c.ado y siqn.:.f:.can==- el t=:.·:to '/ !?s~a ~n 

posibilidades d~ actuar como ~ransmisor. 
T~~n~m:sión: es la etapa intermedia y ~undam9~t~! de~ ?r~ceso 

::¡~ad::.c:.cnal: d'Jrante ella el -:mi sor o transrn.sor :.::::¡:J::ica el 

c~ns5j9 lt~~=~1 a! r~c~pt~r {lector u oyenta> y !S sq~i c~;a~eo se 

pro:!u•:en !as 'larian:es, :s~ncia de la vi::!a. l1ter3.r1a t:-achcicnal. 

:¡:ue C<:"ll;'.!.n:=n 13.s d?.!arent-=?s ·1-::rs1ones de un :~::':.:; .. ;11cra .::1en, :a 
proC~c~~?n de variar.t~s· es posible ~o~que 

'1:.a "::r3.ns:nisión no es d~ n:.nquna :;::~e:-3 31Jtona.:ica ni .:istática 
;· t:.:::-= des Jspectos fundament.:sle:s que la caracte:..~:.:a:'l: la 
:~c5e=~ac!6~ y l~ 'lBr:..ac1ón. Una y ~tra son :..nsepar!bl~s. ~ 
_!e te~sión ect=e a~bas y su adecuado equilib=io son la es•ncia 
~i lo :ra1icional.''' · 

lJ d~c:..r. ~n :axtc n? 5~ tr3nsm:..te ~n forma l~'le~:.abl~ sin~ ~ue en 
:a.C.:: -.;.r:.a ó:= sus ::ran.;r.i1s:."n~s !~':.:r1ien~n dos :acto.res 

~~mp:~x!~:1=:~s: ~1 p=t~~=o per~:te la conse=va~16n 1~ :3 ~ayoria 
., ~: ~·;r-.~S" :je 10s rssq:is .::sen::!ales d:-l ':~:<t:::i. los c~1ales :~::.gen 

e~~: ~!l~ riccn?c~~l~ ;3~! ~: =ec~ptc~ 7 ?C~~~ df partida pa=! l3 
refcnd:~~~n: ~ed!!~~e el $f7U:1d~ E• int=cducen l5s oodificaciones 

: '!!-:;. 
==~~:=!=~~:es r~c~:~:-?~ a =!=~~!s:~s j~ !pr~~¿~s:~n ~:!i:-~n:¿s; e~ 
::. :--:·.: :=~ t.::1::'):.:1.:.:!. :;.:i:- .:;.:.::.:-~:: ¿s -:-·::~1 ~:1'.:~ '-;:.:.; -:: :-.;-::.:~-:o:- i' 
~e:~~~ :=e:s~ts:~ ~~~':=a z~ :~:~=~s ~~ ::s p=1c::~3¡e5 ~l~~~I1::s 
~!==3::~'~ ~~e -:~;~~~~ .! ~!~:~!! ~ ~~ ==~= i~ a~:::~lac:~~ d~ :~ 
i~~:-!:!. ?~~ s~ ;3::e. :~ :ecri~ ~=a: ~'~~~:a~:5 s~·~::~~~ ~~a 13 
::").::-~~~:-1 ~·~;::-.::a:- s-:-r::o~:.-c?-:a Z:!' ::asa ¿n )':r.., ;:;:;-::-::C:.:-.:..; .. :: .:e 
ª=':-.::l:~~.o.:.-:";-.: ~: :u:u~·o P'e'.::-:rar.s::;iso::- :1? :r:~;¡::;::-::3 t~:·::.";l" s:.~i:. 
tnt~:~J! :~!~~::enJ!es ~ue ~ns~~~~~~=~-~~ =~r~~r~~n=~- :-i:r~a=á 
:vr:::-..:!.~:-:1:--~t::-: pa::a pr-:d.:1.::.:.- :.:i:-:-:;z r:u~vcs ·/· :1:, \.'ers1on~s d~ ur:.a 

::'i:.s::-a :t-:·1. 'l"..C.. :.crd t.S60. 

• :ii.3.;:. ?.c:.q l~·'J€. p. -· 



30 

Difusión: en esta etapa los cambios introducidos durante la 

transmisión son difundidos en el tiempo y en el espac~o, lo cual 
facilita la profusión de variantes y, por lo tanto, de versiones 

de un mismo texto. 

Existen des modos fundamentales de difusión en lo que a 

literatura tradicional se refiere: la difusión por contigüidad 

geográfica o el 11 trasplante a di.::::tancia''. Sobre ambos 

procedimientos ha señalado ~<tenénpez Pidal: 

"La continuidad geográfica en la dispersión tradicional es, 
sin duda, lo general y corriente, tanto t:!l1 la propagación de 
versiones completas como de variante5 p-1:-ticuldres; pero 
siempre es posible el trasplante a distancia, operado por 
iniciativa particular de un individuo aislado, produciéndose 
así áreas discontinuas en la geografía de u1:a ,;a.nción. 11 ' 

Independientemente del modo utilizado, la difusión de un texto 

tradicional hace posible tanto el arri:\igo espacio-temporal y la 

circulación como la profusión de variantes y 'Jersiones del mismo. 

Es decir, con la difusión se cierra y reabre el ininterrumpido 

circulo de la vida de un teY.to tradi~iona!. 

&s en estas etapas donde la lit-'?.ratura de tradición oral 

adquiere los rasqos que la distinguen de ta literatura culta e 

individual pero, como ha destacado Margit Frenk: 

no ha podido llegarse a una definición única y 
universalmente válida de poesía popular (tradicional], quizá 
precisamente por algo que- se ha ido haciendo cada vez más 
ccnsciente: la poesía populal.· (tradicional] no es un fenómeno 
.;terno, atemporal, estáti·.:o, .31;10 -como todo hecho tle cultura
u~ fenómeno histórico, cada ve=, en cada época y en cada 
lugar, se da con d1stint3s cJr3=terísticas.":t 

De ahí que ante la imposib1l1dad de dar una definición concreta y 

aplicable a~ la poesía tradicional, sólo sea posible señalar 

las c:ira-:teristicas más recurrentes en las diversas escuelas 

• Henéndez Pidal 1953, t. I, pp. 323-324. 

i: rrenk 1975, p. 32. 
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poéticas 11 dé la literatura tradicional. Dichas características son: 

Tener carácter anónimo y colectivo: lo cual no quiere decir 
que se ignore quién creó algún texto (aun cuando resulte ocioso y 

hasta imposible averiquarlo), sino que aunque en su origen haya 

tenido un autor único y una fecha y un lugar concretos la obra 

tradicional es el resultado de la participación colectiva pues 

involucra, además del autor inicial, a los diferentes recreadores 

que la han retocado -voluntaria o involuntariamente- al 

transmitirla. Por ello el texto folclórico refleja siempre los 

valores de la comunidad en que se ha creado, recreado o 

transmitido. 

Vivir en variantes: el texto tradicional, a diferencia de las 
obras populares o cultas, no se transmite ni difunde de manera 

inalterable; por el contrario, durante las dos últimas etapas del 

proceso tradicional -transmisión y difusión- se introducen y 

propagan las variantes, afortunadas o no, que posee toda obra 

tradil:icnal. Esta refundi~ión a pai-tir de la intromisión de 

L _ vai-iantes constituye la esencia de lo tradicional y propo~ciona a 

este tipo de creaciones una doble apertura: de significado y 

significante. 

Usar un estilo tradicional compuesto por un enorme bagaje 

común de fórmulas, recursos, temas, tipos y motivos de carácter 

universal y local, y que se deben a la necesidad de recordar y 

memorizar el texto y al momento mismo de la performance. Este es 

el estilo básico que caracteri.::a a toda la poesía folclórica; sobre 

él se producen la conservación y la intromisión de des•11aciones, 

innovaciones o cambios. Aunqt1e cada región, género o forma posee 

sus propias reglas para crear y recrear tradicionalmente, toda obra 

folclórica participa del gran acervo común del estilo tradicional 

y se refunde con base en él. No obstante, debe considerarse que el 

11 Término acui\ado por Sergio Baldi -quien a su vez lo toma 
de J. R. Hoore ( "Omission of the central Action in English 
Ballads 11

, ~odern Philology, IX, p. 391.)- ~n Baldi 1946, véanse 
esp. las pp. 66 ~· 
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es:::.lc, l:. !.it::-.at•J:-a y l·'s gén-=ros '::r.:..licior .. ales son. s:.é:i;i:-c 

hechos históricos y. po:- 1~ :an:c. -::::1bian se<;Ún la ifpv::a y -::_ 

lugar en qu: se encue~<::ran. 

!stos son. ares.se modc. los rasgos 'ctis t.i'r•:i vos e!=- ¡:S. 

literatura -::-::.d!.:1cr.a!.: s1!1 er.;!Je.rgo. a pes.ar 5e las·pecu!.iariC.aC~s 

:¡ue la s¿-pa!"::.n de :a 11:~:-'l:.".!::-::. ::u.lta o pCl;iu!ar·, :a ::.ce:-r:'.!:-a 

tradi:ic~al :e~=:én pa:-:~ci~:. d-: las carac~~:-iStic~s ir.h~r~nc~~ a 
tcdc tip~ j~ ·=~~ac:é~ l~:era:-!a. 

Ur.a Ce :::.s:ss carac'=i:>r:!..:;:icas es e!. e:npl-?.l d~ :a p;..·:.: .-:!: !t ~l 

·1-:=so ce.no ~c::-:na.¡ :!e e!--:;i:-tsl :'!:-•. ~:r.:::~'7' .;;:1.:e 30:- .:r.::.:-:-:1:ra i:1:!..~.::i::-: -::. 

~ircunscribe a! cc~~:o. !! !.:y~r.d~. ~l ?~1lcqo. tl ~J~=~:~ y ~==as 

f~:-~as ~~=:-at~va~ s:=~l3:ts. ~r. =omper:c1ón. ~: ~i~s= ~s la ~o~~a 

:uan:::at.1·1=.:":".-:::1:-= p:-~:-:r:d:.· ~:;~~ ?:.--=:':-:-r::~1=:a ~-..:.::~ ~¿. ~:·:p!:.~1~-:: pc:.-

1.as ra:::i:i-:s s:cu::.<;?r.te:~: -?!. •:E:.-s-:i eos un zr:-~:: ~·ec·,::.-s: i."'.n¿::Q:1!c:: que 

e~cét:::-a. 

~or=as po4~:cas ~E la ~:~e:-a:i::-a :ra~:c1cna:. ~u~ p~~¿~~ 

:las1:.!.:.!:-s~ ~n ::io.s ~=u::os :;r.:.::-:!¿.s j" 3:,-~:'::-3.:-1~s: l! li.:-1:"'. :.· :~ 
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II.1.1. Poesía lírica 

Bajo el nombre de lírica tradicional se acostumbra desi;nar a todos 
los géneros y formas no narrativos de la poesía folclórica, los 

cuales se ~structuran a partir de formas básicas como el pareado, 

la copla 1 la canción. 
Dada la amplitud i' heterogeneidad de ~u~ m:idalidades, resulta 

poco funcional aplicar a la lírica los criter1os cl3sicas, 

adecuados sobre todo para la literatura culta, que consid~rdban a 

la subjetividad como la característica principal de la pce:sía 

lírica. Sin emba:-go, en algunas !or:nas líricas -las canciones ¡· 

coplas de tema amoroso, por eJemplo- sí se ad•1ierte un ':.ra~amiento 

predominantemente subjetivo de lo e:-cpresa~o: en :stos casos el 

interés se ha concentrado en la e:<.presión de e::.ementos subJetivos 

como estados de ánimo, impresiones y sentimientos. :Oe aquí que no 

sea posible considerar a la subJet1vidad como una característica 

gene~al de la lírica folclórica; sí ~s aplicable, en cambio, como 

elementc de apoyo para e:l análisis de las .nodalidade~ en qt1e se da 

con carácter recurrente. 

Más i:nportante que la presenc1a, en r.ia-¡or o :nenor grado, de 

la subjetividad, me parece el hecho de que en la lírica tradicional 

el relato ocupa un lugar secundario (dé g~rmen narrativo poco o 

nada desarrollado) o siffiplemente no existe, lo cual facilita un 

mayor desarrollo de los ele~entc3 subJetivos y líricos. 

otra característica de la lir1ca tradiciona~ es su menor 

e;,.:tensión con respecto a las f-:rr.taF .1.a:-rativas. pues casi todas las 
:noda~!dades liricas poseen ur.21 e:·:t~ns1ón reducida en comparación 

con las formas narrativas tradicir)naies; a esto podria alegarse que 

las canciones enumerativas o las formadas ;:or coplas sueltas pueden 

igualar o sobrepasar la e:-:ten:.::ién de una be lada. sin embargo. i::nt;e 

lds coplas que formar. a una canción li:.-1ca suele haber poca o 

ninguna cont1nuidad 1 lo cual no sucedo? con los te:-:to:is narrativos; 

an cambio. la extensión de las canciones enumerativas se debe a un 

mayor empleo de ~ecursos como la reiteración y la enumeración. 
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En resumen, la caracteristica principal de la lírica 
tradicional es la carencia de un relato o la subordinación de éste 

a la expresión de elementos subjetivos y líricos; a este rasgo debe 

sumarse la característica secundaria de la brevedad. No obstante, 

hay que considerar que debido a la variedad de formas líricas 

tradicionales resulta dificil aplicar en todos los casos las 

características mencionadas. 

II.1.2. Poesía narrativa 

La poesía narrativa tradicional tiene como propósito central la 

configuración de un relato. Dicho relato se constituye mediante la 
narración de uno o varios sucesos (épicos, históricos, novelescos 
o mixtos), los cuales pueden ser o no ficticios, pero siempre 

tendrán carácter de verdad ante la comunidad en que viven. Por su 

obligada verosimilitud, los textos narrativos suelen emplear un 
punto de vista predominantemente objetivo, sin que esto excluya una 

posible -pero siempre secundaria- presencia de elementos 

subJet1vos. 

Ya que en la poesía narrativa lo más importante es contar una 
historia ( fá.bula}u, compuesta por lo menos de una secuencia 

narrativa [antecedente, desarrollo y consecue11te), sus modalidades 

requerirán de mayor extensión que la mayoría de las formas iíricas, 

1 cada una de las partes de un texto narrativo está necesariamente 

ligada al resto de las secuencias y el discurso. 
Además, la poesia narr3tiva prefiere los recursos formales 

opuestos a los usados por la lírica: las formas narrativas mis 

11 s. v. Fábula: "En la teoría del análisis de relatos, fábula 
es un tecn1c1smo que denomina la serie de acciones que integran la 
histor1a relatada, no en el orden artificial en que aparecen en la 
obra {que es la intriga), sino en el orden cronológico en que los 
hechos se encadenarían s1 en ~ealidad se produjeran.'' Beristáin 
1985, La diferencia básica entre fábula e intriga es que la primera 
se refiere al orden lógico que, apoyándose en el transcurrir del 
tiempo cronológico, debían tener los h~chos narrados; la intriga, 
en cuanto narracitn artísticamente organizada, altera ~ste orden 
y distribuye a las acciones segün las necesidades del relato. 
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antiguas {pues las modernas están fuertemente intluidas por la 

lírica) adoptan la monorr1:n1a, ev1 tan el estrof¡ smc y emplean 

considerab!~m~nte menos la reiteración. 

Por otra parté, dentro de la t2mát1ca de la poesía narrativa 

e>:isten dos tendencias fundamentales: le épicc !,'lo ncvelesco, cuyo 

predominio -que no pres.anci;: única- define s;.empre ei carácter, la 
orientación y el tema de la obra. 

Lo épico: es el elemento dominante en las fcr:::as más antiguas 

d~ la poesía narrativa. Se ~efiere ~sencialmente 3 manif~staciones 

bélicas y hazaüas individuales qu.:: simbolizan, a través de un 

héroe, los valores colectivos de cJda momento histórico; dado que 

el texto ~pico tiene carácter de historia y v~rdad para la. 

comunidad que lo crea o transmite, es':á íntJma.mt-nte relacionado con 

el contexto histórico-social ~n que se desarrcllac las acciones 

narradas, ad2más de sus lógicos nexos ·:on las circunstancias de los 

transmisores. Así pues, lo épico se d::..st1ngi.le porque "u interés 

está dirigido a los hechos bélicos e aqt:ellos aconti:-cimientos 

colectivos e individuales cuyo deaan.:ollo es fundamental para 

conservar, r~cuperar o form3r un escado de crden ~omu11itario que 

en un momento dado pudo haberse Visto alterado. A este respecto es 

particulamente importante la configuración del héroe épico, 

arquetipo constituido a partir de un r~ferente real o ficticio y 

que reúne los principales valor~s colectivos; 3.simismo, el héroe 

épico es ~l medio por el cual la comunidad simboli~ada en él puede 
rebasar una situación inicial de ~risis o carencia y alcan~ar un 

estado de bienestar colectivo. 
Otras caracteristlCdS de lo épico son una estrecha relación 

con el contexto histórico y su marcado referencialiGmo, evidente 

en el hacho de que: "· .. la acción épica trata los suce~os y los 

móviles como subordinados a un aspecto singular histórico, 

esencialmente 1ndividuali:ados en una nación y en una época 
precisas ... nll 

"Henéndez ?idal 1953, t. I, pp. 195-196. 



36 

Este carácter referencial se advierte en la necesidad que un 

relato épico tiene de ubicarse en un tiempo y espacio concretos, 
a fin de poder ser considerado un testimonio ·histórico por parte 

de sus transmisores¡ este carácter es originariamente épico aunque 
después se adopte, en menor proporción, en muchos textos 
novelescos. 

Lo novelesco: el desarrollo de este elemento en la poesía 

narrativa tradicional es cronológicamente posterior al predominio 

de lo épico y se desenvuelve fundamentalmente en dos vertientes: 

el amor y la aventura, que pueden darse juntas o separadas. 

Como ha señalado Menéndez Pidal, la acción novelesca busca 
1'como esencial el valor común humano de los caracteres y los 

a:tos 11
·• por lo cual, aunque incluya referencias a hechos, lugares 

o personajes concretos, centra su interés en los aspectos 

universales de lo narrado, es decir, la aventura y la pasión 

amorosa. El texto novelesco, como toda poesía folclórica, también 

posee carácter de verdad ante la comunidad, pero no es considerado 

en t.:stimonio histórico, por lo tanto, se caracteriza más por la 

verosimilitud que por el verismo, y su carácter de verdad se logra 

mediante el desarrollo y la expresión de conflictos y valores 

universales. 

Estos elementos no se excluyen mutuamente sino que. suelen 

co1nc1dir, en proporciones diversas o equivalentes, en un mismo 

tex!:o, forma o género: el predominio de lo épico o lo novelesco 

está determinado por la tendencia dominante y el grado evolutivo 

de dichos texto, género o forma. Además, entre estos elementos hay 

una estrecha relación de continuidad: lo épico lleva consigo lo 

novelesco :nediante aspectos poco o nada desarrollados que con el 

transcurso del tiempo y los cambios históricos e ideológicos de la 

comunidad creadora o t~ansmisora pasaron a primer plano y 

desplazaron a los de índole épica. Sin embargo, este cambio no 
implica 'ruptura sino un uso diferente del anterior, de ahi que 

11 Ibidem, p. 196. 
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muchos elementos épicos se conserven y sirvan de marco referencial 
para el desarrollo de una acción novelesca. 

Con respecto a la epopeya y el romance, Menéndez Pidal explica 

muy claramente esta relación: 

"La épica lleva s ie:cpre dentro de sí lo no·1el~sco, lo general 
humano, pero este elemento, acc~sorio en un princ1p10, 
conforme !a epop~ya v1'/e y evolucicna. se va des_"irrollando 
hasta con~ert1rse en lo principal. que desaloja y sofoca al 
elemento hist6rico. [ ... ! En la ~ransm1s1ón o~al d~ un relato 
originariamente épicc, lo h1stór1co ¿stá co11s:ant~ment~ 

socavado por lo noveles::o: les nornbr~s a~ los pe!.·sona~e!; 
famosos no i:nportan y se- :3.e-~:1guran e ::e sup:·1moén; l.Js masas, 
los eJércitos que van con los protagor::st:a:0. de~.~p.:i:-ecen, v 
si se mencionan quedan :1:act1vos, para d~Jar sólo dos 
individuos f:ente a frent~; la ha:&~a $~ convierte en 
aventura; el ambiente de ~poca se enra:-ece e s~ esfuma; a los 
impulsos soc:..ales y políticos que :nueven la ~pop~ya, se 
prefieren los sent1rr.ientc•s ind1v1duale:s intimes, y s:ib::e: todos 
ellos la pasión amorosa ... 11 :! 

II.2. ALGUNOS GENEROS POETICO-NARRATIVOS TRA~ICIONALES IKPORTA!ITES 

En sus o:-ígenes la po~si.a narrativa. -:stá casi exclus:..vamente 

dedicada al hecho épi::o, pero a finales de la baJ a Edad Media las 

formas narrativas primigenias -la epopeya y el cantar de qesta

sufrieron transformaciont:s graC.uales y paralelas a los cambios 

históricos, sociales e ldt:ológ1cos del conte:{tO .:n qi...:e habían 

surgido. En un principio las formas épicas podían inclu:..r algunos 

elementos novelescos y lír1cos, les cuales aparecian poco o nada 

desarrcllaeos, pero centrab3n su interés en los aspectos épicos e 
h1st6ricos 1 pues ~stos domi~aban en la vida de la comunidad. Con 

el tiempo, el estilo e :!.nterés épicos pr1m1tivos se v1E'ron 

seriamente influidos por un cambio en el gusto del público. para 

el cual los acontecimientos épicos ya :10 eran -cronológ1ca e 

ideológicam2nte- ci::rcanos y que cada vez prefería más "la 

universalidad del elemento novelesco, que tiene ac tual1dad en todos 
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los tiempos y lugares, al particularismo arcaico del relato épico, 

que se mueve en condiciones de raza, fecha y país estrictamente 

circunscritos"¡" los elementos novelescos y liricos que 

inicialmente eran poco atendidos pasaron a primer término. Así, 

sobrevino un cambio gradual pero contundente en la poesía narrativa 

tradicional: en luqar de formas ép!.cas casi "puras" se dieron 

formas predominantemente épicas {que incluían elementos líricos}, 
formas predominantemente líricas (que incluían elementos épicos) 

y formas épico-líricas. Dentro de estas nuevas formas de narrar, 

las modalidades que más nos interesan son la balada, el romance y 
el corrido. 

II.2.1. Balada europea o internacional 

Willian J. Entwistle ha destacado las principales dificultades para 

definir a la balada. Por un lado, el significado etimológico del 

término'' implica que este tipo de composición está indisolublemente 

ligada a la danza; sin embargo, como también ha afirmado Entwistle, 

muchas baladas no se compusieron para bailarse y, en cambi9, según 

la región la balada adoptó tres formas básicas y no excluyentes: 

la rec1tac1ón, el canto y el baile. La otra gran dificultad radica 
en la pl~~alidad de modalidades que la balada adopta en ~uropa y 

el resto del mundo. De ahí que la definición propuesta por este 

autor 3ea tan amplie: 

,,,!'here is no option but to ernploy the wcrd 1 ballad' in the 
widest sense ds meaning any short traditional narrative sung, 
with or without accompaniment or dance, in assemblies of the 
people. '' 

Uo obstante, afirma Entwistle, resulta arriesgado caracterizar a 

la balada por su brevedad, pues 
11 Short and long are C"elat.ive terms, and must be so understood. 

ª Henéndez Pidal 1973, "Poesía popular y Romancero 11
, p. 212. 

11 S.·:. Balada: " 'composición poética provenzal', '~specie de 
romance OC"l.g1nario de Inglaterra y Alemania' , de oc. balada 'baile' 
y 'balada', der1•1ado de balar 'bailar' ... ". co~s 1980. 
(Biblioteca románica hispán~Diccionarios 7). 
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There a.re many ballads which extend to only a few lines, it 
is true, but there are others which run in to hundreds." 

y matiza 

"Nene the less, it is characteristic of ballads to be 
relatively short, since their range 1s Erom a few lines to 
several hundreds; the ep1c range is from hundreds ::o thousands 
and ten of thousands. " 1

" 

Por lo anterior. 13 balada debe ser entendida, máF que cerno una 
forma específica, como una tendencia narrativa d~ ~arácter 

universal que surgió do:? la. tra:¡sfc!ITlación sufr:i·ia i:or las !c:-mas 

épicas primitivas y el contact1) d~ éstas con la lírica. A. la 

narración pormenorizada de una serie de hechos predominantemente 

épicos siguió la concentración del interés en un solo episodio o 
anécdota que podía ser o no épico, al estilo épicc que cai.-acterizó 

a la epopeya y el cantar de gesta sucE>dió el nUi=vo estilo épico

lirico, Signo distintivo de esta nueva forma que durante la segunda 

mitad del siglo XV y todo el XVI fue el génerc narrativo 

tradicional más importante de Europa. 

Puesto que la balada es una tendencia narrativa de carácter 

universal y no es posible asociarla con una for!!'la literaria 

especifica, cada una de sus modalidades europeas (la ballad 

inglesa, la bylina rusa . .::1 romance h:.spán1co, la~ escandinava, 

etc.) tjene sus propias cara::terísticas de forma y contenido. A 

pesar de su diversidad de est=ucturas literarias, las modalidades 

regionales sí presentan rasgos en común, pues comparten algunos 

motivos, personajes y temas, procedim~entos narrativos, recursos 
formales, características ép1co-lir1cas y una t?ndencia temática 

definitivamente novelesca. 

II. 2. 2. Romance hispánico 

El ~o~ance es la manifesta~:.ón hispdnica de la tendencia narrativa 
que se e>:plicó anteriorm'=!r.te y como toda modalidad regional posee 

rasgos comunes 'l distintivos con respecto a la balada; estos r-asgos 

1
• Entwistle 1939, pp. 16-17, 25 y 26. 
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deben ser entendidos como el resultado de la evolución que la forma 

baladistica ha tenido en el mundo hispanice. Vladimir Propp ha 

destacado, en relación con el epos heroico ruso, la influencia 

determinante del proceso histórico sobre el desarrollo de la poesía 

de cada pueblo: 

"En realidad el análisis del epas jamás nos dará una imagen 
precisa de las etapas más antiquas de su desarrollo. En la 
medida que el epos refleja, con necesaria regularidad, el 
orden económico y social de un pueblo, éste es similar y puede 
confrontarse con el de los pueblos que se encuentran en la 
misma fase de evolución. Y será distinto, conforme a la 
diferente historia, concreta e irrepetible de cada pueblo. Los 
pueblos se diferencian entre sí por su cultura y pecu!.iaridad 
nacional, estrechamente relacionados con la historia." 11 

De igual :nanera es posible explicar los caracteres específicos que 

en c11anto a estilo, contenido y formas presenta el romance, pues 

aun cuando éste equivale a la. mcdalidad hispánica de la balada 

europea se ha desarrollado en un contexto particular y ha tenido 

una e•1olución diferente a la de la ballad inglesa, la bylina rusa 

o la~ esca11dinava. 

Aunque en sus origenes el romance es un género épico, con el 

tiempo, las modificaciones del conte:<to histórico-social 'I el 

contacto con la balada europea sufre un cambio de orientación en 

su es~ilo, que pasó de ser épico a ser ¿pico-lirico-dramático. Es 

decir, el romance nace como una forma desgajada de las gestas, con 

un estilo, una t-emática y orientación épicos, pero -como todo 

producto cultural- es un hec~o histórico y ~voluciona de acuerdo 

con las transformaciones del contexto en que vive. P.sí, los 

cantares de qesta y el Romancero epico nacieron como !."eflejo de las 

condiciones histór!cas de un momento determinado (la alta Edad 

Medial; sin embargo, con el tiempo la comunidad fue prefiriendo 

otra temática, mensaje u orientación, y los transmisores y 

r-=flmdidores adaptaron sus textos a estas nuevas exigencias. A este 

cambio de preferencias deben sumarse las influencias de otras 

modalidades baladlsticas europeas y d~ la lírica tradicional y 

u ?ropp, t. I, p, 46, 
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e:<tranjer3., asi como la acti•1idad de autores cultos y transmisores 

prof~sionales, que contrib•.1yeron a dar un nuevo 'l d~fin:. ~ivo estilo 

épico-lírico-dramático al género. He-rcedes oía: Roig re:sum~ el 

carácter mixto del romance d6 la siguiente ~anfra: 
11 De :a 4pica tema al rcmance la forma. (tiradas: de: versos 
asonant.adas monorrim·:is j~ 16 silabas l y una gra.r... P~l."te de su 
temática ( rooa:1.ces h ¡ s ~ór ices, hl stór1cos-8p1cos y 
fronterizos). ~~la b3lada, el~~entos liricos-dramát1cos, su 
brevedad (ccn r-9spe.::tc a la canción de: gest.:i~, 9ran cantidad 
de motivos y muchos ::emes ( ::v:nan<::-.?s novelescos y 
caballe-r~scos). ?or .. rn cal1dad d.::- po.;.s:~ popular también 
incorpora tópico~, fórmul::-.~ 'l procedi11ii~ntos comunes a la 
poesía folklór:ca." 1= 

Ad'E!más de este caráct¿,r m:.xto que <?n cuento a orígenes presenta, 

el Romancero es l.n géne:ro .e.bie:-tc y d1ná:nicc c;ue posee una gran 

diversidad de reali::aciones que se pueden !?nte!ldet· de acuerdo con 

tres perspectivas fundamentales: cronológica, temática y 

estilística. 

clasificación cronológica 

Romancero viejo: es el conjunto d-:o t;::.xtos quP durante los 

siglos XV y XVI se rec"Jgieron en fuentE~ impresas o manuscritas, 

gracias a la popularidad que al romance adquirió ~n este periodo. 

Independientemente de su vigencia en la tradición oral, el 

Romancero scbrepasa sus fronteras de gfnero folclórico y se hace 
popular en los palacios y las corte.os señoriale-s: recibe la atención 
de los hist'.oriógrafos. literatos y músicos quíenes 
-re~pectivamence- lo conside=an fue!l&e infcr~ativa, lo glosan e 
incluyen en centonas y ensalad3s, y lo utilizan para ejemplificar 
sus ttatados de mUs1ca; los dramaturgos se suman al qusto 

t"omancistico e incorporan t¿.:-:tos o fr.3.grr.<?-ntcs de romanc.:s en sus 

obras. Sl:l emba~g.::, la mayor prueba di:- o?:i'ta afición es el gran 

é:-üt:i. editc.-r-ial que ¿.¡ P-:>tn3nCE!:ro vi~jo alcan:::a en el siglo XVI; 

inicidl~enta la d1fu~ión :mpresa del romance se h~c~ a través de 

pliegos sueltos, pero despu~s se realiza también en f~r~a de libro 

" H"=rcedes Día: Roig, ir:trod. al RTH, p. lln. 
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Y con ello se inicia la publicación de varias series de cancioneros 

y Romanceros que junto con los pliegos sueltos constituyen las 

fuentes más importantes del Romancero antiguo. 

Romancero nuevo: surgió en el siglo XVI como una de las 

consecuencias del enorme éxito logrado por el Romancero viejo y que 
propició la actividad creadora-imitativa de aL1tores cultos como 

Luis de Cóngora, Gabriel Lobo Las so de la Vega, Pedro Liñán de 

Riaza, .Juan de salinas, Lope de Vega, entre otros. Dentro del 

Romancero nuevo .as posible identificar dos tendi?ncias estilísticas: 

por un lado se encuentran los creadores de romances eruditos o 

artificiosos cuyo estilo se inscribe en la corriente cult~ de la 

literatura de la época; por" otr-o, los autor-es que como top¿ de Vega 

conocen y adoptan los lineamientos de la poesía ¡Jopular- o 

tr-adicional. Aunque el estilo de estos textos se acer-ca más al de 

la poesia culta que al de la tr-a.dicional, el Romancer-o nuevo adopta 

características de los romances viejos como la anonimia; el empleo 

de asuntos, personajes y temas tradicionales; la conser-vación del 

doble octosílabo (aunque en los romances nuevos predomina el 

cuar-tetismo), y los principios in medias res. 

Romano:ero de trad1c1ón oral moderna: se denomina así a la 

r-ecolección de los siglos XIX y XX, la cual se integra por textos 

romancísticos que independientemente de su estilo inicial 

actualmente qo:an de vida y arraigo tradicionales. Este con1unto 

incluye también a los romances de las tradiciones sefardí y 

americana, asi como l?s de aquellas regiones que poseen núcleos 

hispánicos y pervivencias romancísticas. Dado que la r¿.colección 

antigua estuvo subordinada a las preferencias de los com¡Jiladores 

e impresores y po= lo tanto no puede co11siderarse exhaustiva ni 

totalmente representativa de la tradición or3l de los siglos XV y 

XVI, uno de los a5pectos más importantes dt!l Romanc~ro di::!: tradición 

oral modern3. es el hecho de que presenta romances de los cuales 

sólo se conoc L~n menciones o fragmentos inc 1 u id' os en fu en tes 

escritas antiguas {Bernal Frdncé.s, La doncella guerrera, Sil vana), 

textos que posiblemente pertenecen a la 4poca d~l R?mancero viejo 
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{Esposa de don García) / así como textos nuevos o vulgares 

tradicionalizados total o parcialmente. 

clasificación temática 

Histórico-éoicos: generalmente derivan de la refundición o el 

r-ecuerdo de- los antiguos cantare~ de gesta y cónso?rvan la misma 

temática de· sus ~u~ntes or1g1nal~B. pero co~centran su interéE en 

un solo ~p1sod10, anécdota .:, p~rsona)e. As1rn1sr.1-:, ~anti~n~n el 

verso de las gestas {el di~ciseisilabo mor.~rri~8 asonantado) y lo 

transmiten a casi todo el Ron.anco?ro t:-ad1c10::al. Pc·r hab'?r~.: 

originado mediante el fragment1srno pot=;een especial pred1l<?cción por 

este recurso, que inEluye en los romances de ct:·os tipos, sus 

a5untos y b.éroi:s pueden estar inspirados en 1·.:>s principales 

acontecimientos de la ant1gu.'.I €-pica esp.3.Cola: el r~-¡ Rodrigo y la 

pérdida de España. el conde Fernán Gcr,::ál~:. B.:rnar-do del carpio, 

los infantés de Lar a. el cerco de Zamora, los c1cl,...::; d'!?'l cid '1 la~ 

mocedades de Rodrigo, etc.; o proced~r de la ~Pi·:a extranj&ra. sin 

emba:-go, !a presencia de ':emas épi.::os no se circunscribe a los 

rornan=es viejos, pues tanto el Romancero nuevo como el vulgar los 

emplean con regular frecuencia. 

Históri:o-no"'.:ic.:.o.s.~.€; e:n o:l R,:ir.ic.nc~ro ant:.guei tie:ien como 

propósito informar a la comunidad sobre sucesc~ co~tempo~á¡¡¿os, 

hechos políticos o Empresas lcc,'jles de los siglos XIV 'J XV; también 

se usaron como propaga:id:: po: í tic a favor de una causa 

determ1ndda. Aderaá~ de los :i::·:tos q'.:e r..;!a'::31: ':!'.:''°:-.:ecimientos de 

las épocas de Fernando IV, Alfr.nso :·:!, Pedro I, el cruel. los Reyes 

católicos -entri? o'.">tro5"-, 11:-s hay que trat3n la h1stor1a do: los 

reinos de Aragón, Nápol~s, Portugal. Dentro de lo~ romances 

noticioscs debe destacarse ial importante subgn1po de los 

fronterizos, cuya temá:ica s~ refiere a loE cl1ferentes asp@cto~ de 

la lucha contra los moro~ desde el punto de v:~ta cristiano. Esta 

tende:1c1a temática se mantlen~ en otras modalidades ro~ancísticas 

novelescas: en el ?.c.mancerc nueve. los romances moriscos tratan de 

la visión 2deal1::3da del mundc h1spano-musulrr.án; as1m13mo, se 
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com'i)usieron romances sobre la conquista de América y sucesos 

importantes de esta época. 

Novelescos:' la temática novelesca constituye la tendencia 

dominante en casi todas las modalidades romancísticas. lo cual es 

el resultado lógico de la evolución sufrida por un género de tan 

larga vigencia. Si bien en sus inicios el Romanc:ro se caracterizó 

por los temas épicos, paulatinamente fueron predominando en él los 

asuntos, temas y personajes que representan los principales 

conflictos 1 valores humanos, generales y universales. Dentro de 

la t¿mitica novelesca es reconoc1ble la existencia de dos 

vertientes b!sicas: el amor y las aventuras, donde se da cabida a 

una extensa gama de asuntos y reali:aciones concretos: la pasión 
amorosa. la muerte, el crimen pasional, los hechos bíblicos, la 
relig16n, los asuntos grecolatinos, la transgresión a las leyes 
civiles "' naturales, las vicisitudes de cautivos, las hazailas 

caballe:t:escas, la vida pastoril, etc. Las fu~t'ltes de los temas 

presentes en los romances novelescos son de muy diversa indole: la 

balada y la novela europeas, la novela bizantina y de aventuras, 

cuentos y leyendas folclóricos, las crónicas, las traducciones de 

ob:-as de autores clásicos como Virgilio y ovidio, los temas 
caballerescos. sin embargo, el número y la esp~cie de estas fuentes 

varia según cada modalidad romancística: por ejemplo, en el caso 

del Romancero nuevo habría que agregar el inflUJo de la novela 

pastoril en los textos sobre pastor~s¡ el Romancero vulgar, tan 
aficionado al tremendismo. debe mucho a los informes ~udiciales y 

a las notas de la prensa periódica. 
~: existe un grupo especial de textos que se caracteriza 

por el empleo de temas y motivos de proc~dencia lírica. Tal es el 
caso, por ejemplo, de La b~lla en misa, en el cual se hace una 

descripción de l~ belleza femenina 1 sus efectos; El orisionero, 
donde al lamento lírico del personaje se suma la descripción de la 

primavera. y :ontefrida, en que se unen el motivo de la tórtola 
viuda y el requiebro amoroso. Sin embargo, considero que en los 

romances de ~ste tipo la presencia del elemento lírico no se 
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circunscribe a la temática sino que también se manifiesta en el 

predominio de la descripción sobre la narración y la e:.:presión de 

estados animices sobre la fábula; asimismo, en estos textos es 

cons1derablemente mayor el empleo de recursos líricos como el 

paralelismo y el estribillo, según se advierte en iAyl un galán de 

esta villa. 

clasificación estilística 

Tradicionales: dentro del conjunto heterog?ni:o de mode:lidades 

romancíst1cas destaca. la i:nportancia dt>l Romanc~ro tradicional como 

el g~nero'folclórico al cual se haJ1 a~imilado textos, versiones y 

elemento~ t2mát1cos. Las caract~rísticas generales de los romances 

tradicionales son: empleo pr&dnminante del dieciseisílabo (o doble 
octosíl~bo) monorrimo asonantado; predom1nio del didlogo sobre la 

narración y uso del d1~-:curso d1~-~cto como m:a forma de 

actuali::ación dramática de lo na:·rodo; tend¿.ncia al f:·agmentisrno, 

manifiesta en la rec-urreir.c1a de los ci:~lilie:::os in r.:edia~ re!: y, 
menos frecuente~ente, los finales ~runc~·E: tendencia a la brevedad 

en sus .:omposiciones qu~ -a dife:ré':icia de ot::-os estilos 

romancisticos- se caracter1zan por la concentración en un solo 

hecho, anécdota o escena, la aus~ncia o rapidez de la descripción 

y la escasa presencia del narrador en el relato. 

Juglarescos: sen aquellos~~ los que se reconoce la presencia 
de un transmisor profesional -el juglar medieval o r~nac~ntista
que con base en los 3suntos, temas ~ personaJes conte:n1dos en las 

gestas nacionales españolas y .::-xt:ranj~ras, las crónicas o los 

ciclos no•1elescos de caball€'1-ias, crea te~tos que se caracteri::an 

por su amplísima extensión y abund~nte- formulismo. Lo~ autor~s 

juglarescos adoptan re-curses expre~:vos de los romances 

tradicio~ales pero el estilo de sus creac1on~s se distingue por la 

tendencia la composición larga que narra una acción 
circunstanciada y con muchos incidentes, proporciona los 

ante-ce:fentes del conflicto, manifiesta con mayor regularidad -Y 
mediant~ el uso de fórmulas- la presencia del narrador e introduce 

/ 
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descripciones pormenorizadas. Tienen especial predilección por los 

temas caballerescos {materia carolingia especialmente}. 

Eruditos o artificiosos: es una de las corrientes estilísticas 

del Romancero y tiene como característica fundamental el empleo de 

los recursos expresivos y formales de la poesía culta, tales como: 
un lenguaje afectado, metros poco usuales en el romance 

tradicional, la rima con~onante, predilección por las metáforas 

rebuscadas, etc. Mención especial requieren los romances "en 

fabla", que se distinguen por la artificiosa imitación de un 

lenguaje arcaico, con objeto de que ésta funcione como signo y 

amb1entac1ón de la epoca primitiva en que se sitúa la historia 

narr3d3. sus t¿mas provienen generalmente de las crónicas. 

: ácaras: la jácara o romance de germanía es una de las 

modalidades romancisticas más gustadas en el siglo XVII. Aunque la 

mayoría de las jácaras que se conservan es de índole culta y 

autores conocid:)s {Juan Hidalgo, Francisco de Quevedo), es 

innegable que se trata de una forma literaria que surgió y se 

popularizó ampliamente con anterioridad al int~rés de los .autores 

cultos y litera~os. El prínc1pdl rasgo di3tintivo de esta forma es 

el ampleo de la lengua de germanía, carácter que debió haber 

entusiasmado notabl¿me-nte al público del siglo XVII. Sin embargo, 

éste es quizi el motivo qui propició su d~saparición como forma 

literaria, pues la .:cr.ipre:ns!ór. de est3 forma de habla es muy 

limit~da y la enorme cantidad de t~rminos germanescos ~ificulta la 

memorización de los t~xtos, y con ello su trad1cionalizac1ón. 

~: el romance vulgar es l\O tipo de pcesia popular 

difundido a travé~ dfl pliego suelto. Este ~ínculo con la ven~1 de 

impresos populares y su transmisión m.::diante la actividad d.: un 

tr:t.nsmisor profesional -el c12go recitador y, a veces, cro?ador o 

refuad1dor- hace que el r1'Jmance vulga!" pos¿a ca:-acte-risticas 

estilisti::as muy especiales e intimamente relacionadas con los 

propósitos cor.:erciales de sus creador-:s, impreso re~ 1 tr.1ns;:i1sores: 

se distingu.a por su escasa calidad literaria (d.::sd~ l!t~a perster:tiva 

cul~a); la imitac1~n poco exitosa de los recursos de la literatura 
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culta: un estilo afectado y encaminado a llamar la atención de los 
oyentes mediante el sensacionalismo del asunto narrado, un lenguaJe 

r~buscado, los extensos parlamentos del narrador y las 

descripciones pormenorizadas, además del uso de un tono moralizador 

o ejemplarizante. 
Es interesante advertir el desarrollo peculiar que el romance 

ha tenido en el mundo hispánico: derivado de la refundición de las 
gestas y en contacto con otras modalidades de la balada ~uropea 

consolida su estilo característico {el épico-lirico-dramát1co); 

todavía dentro de la tendencia tradicional pero abierto 3 las 

influencias de otros géneros, procedimientos y estilos, desarrolla 

varias realizaciones, las cuales enriquecen la for;na y el i::ontenido 
del roma:-tce y amplían las posibilidades de éste como género 

folclórico y texto literario; el gusto por el romance tradicional 

propicia la incursión de los autores cultos en la creación de 

textos ''s~mejantes'' a los tradicionales. sin embargo, el resultado 
incluye algunas semeJanzas y una gran diferencia estilística 

respecto al modelo original; los poetas populares, con base ~n los 

gustos del público que determinan el éxito comercial de los pliegos 

su.altos que venden, inauguran la rama vulgar -Y de larga 
trayectoria- del Romancero. Es decir, una misma tendencia narrativa 

se ha desarrollado en vertientes diferentes y casi siempre 

paralelas. Este es, además de su estructura literaria y su carácter 

predominantementti narrativo, la mayor peculiaridad que el Romancero 

presenta con respecto al conJunto de la balada europea. 

II.2.3. Corrido mexicano 

El corrido :nexicano tamb1.én pu¿de ser englobado dentro de la 

tendencia narrativa univ2rsal que es la balada. No obstante, ~5 

necesar10 señalar que entre esta m·odalidad mexicana '/ las formas 

europeas más antiguas de la balada existe una diferencia 

fundamental: el corrido es un género moderno. nacido por lo menos 

cinco siglos después que cualquiera de las baladas ~urop~as. 



La fecha promedio del nacimiento dti la balada en turora es el 

siglo XIV y su apogeo se sitúa durante la segunda mit ;d de! XV y 

todo el X.V!; por su parte, la mayoria de los estudicsos de:l :or:-ido 

coincide en fijar la 3::aric1ór. dei gene¡-o en los prir.:eros aúos del 

x:x y su mo~ento cumbre en el pr¡mer tercio del p~~sen~~ siglo. 

Es evidente que es':a d1stancHi cron•:-1691.:a .:r.:r-: el corr!.do 

y la balad3. · Eue dec1s1v~ para la .:cnfc:mcc:c5n ;· .:vc:uc1ón del 

género mexicano. Así pues. aun:¡•.te .:!l -:'.:'rrijo:- .=~:-:-.·i: del romance: 

hispánico, y como él pert~n~=ca ~la tendenc:! ~!=~!tiva Ufi1versal 

que es la balad.::. p:-ese11ta desd.:: ~u ~rigen gr.;;.r.d~..: j¡ier>?nc1as con 

~l romance y la balada. 

Aunque el rc;lance tr3di.cior.al es el J.ntece-d~n:e .';lá5 importante 

'J directo del corrido, en l::: .;01; f ormac .! o;, do,?: géne::-o mexicano 

también participaron otras formas popula:-.;.s: ':' t:-ad1::-:onale.s d~ 

Espafia. Si se considera que el remane~ :rad1c1c~al ll~gó a México 

con los conquistadores en el .:;1ql.: xv: ( l;. époce d:? Ot"o del 

Romancero viejo! 1· el corrido surgié, a. f!.n~les del ,.;1glo pasado, 

es evidente que en el trar.sc1::-.:-c:· di?- ::-;:is:. :ua-;;::-o s;glos debieron 

mediar V3.r1as 3nfluenc1as .nás; s:n err.bargo, la r.:ayoria de la~ 

influencias está íntimame:--.i:e ll]ada. a la e•:.-:ilución ·:¡ue <?:l mismo 

género romance sufrió d•.:r3.r:te o?sta ~p··.":a. 

El baga)~ tradicional de les conquistadores nos~ limi~aba al 

Romancero sino qce inclt.:!.;.. -=~ reE::c de los géneros 'i formas 

tradi.:1onales, entr~ 1-::is '.:U~le;; la li::-1ca adc;::i:.ere s.:.ru;ular 

importancia por guardar es~re=bi.:::.":':!~ r~l3c:.-::-i.o:-s :on el roman:e. 

A.Si pues, el Romancero no v~r:.c svL: ~ ~~;.::ce s:.no quo? lle-qó en un.: 

época en que el influjo del RomanceI.""c nuevo y de las lir1cas 

tradicional y culta habían ~~cp:ciadc en el romance trad1:1cnal el 

uso de algunos rei:ur~i:s: :fcr:n~!es :orr.c; e; cuartet::.smo 'J el 

estrib1l!.c; el pr~merc . .:e :os: n1.;.les s..:- cc:i.virt1ó -:n la fc,:-:;ia 

~stróf1ca más usu~l ec ~l '.:orr1¿c ~ex1:anc. 

?or otrl parte, 3 par-:.ir d.:! la .;¿.gunda ir.¡_o;ad del s1g:o i-:VII 

una de. la: mcdal1c!atl~s L"omoncis<;1cas :n~s gustadas por el pi_;eblo es 

~l remar.ce '/'Jlgar. L3 p·:ipularldad y i:!l gusto por asta re~Galidad 



49 

también S€- hizo sentir, aunque con retraso respec";o a. la Península, 

en el México colonial y el resto d~ Amé:-ica. 

Asi, :enemos que en la formación del cor:-ido el romance 

tradicional ccupa un lugar preponderante pe:-c r::o exclusivo y que 

también !nterv1ni8rcn for~as populares y tradicionales, cuya 

participación e-x:plic:i: muchos de los rasgos dife:::~nciadores del 

corrido frente al roma~ce tradicional. 

El corrió~ es una ~cda!i¿aó reg¡onal de la bala~a pues, como 

eJ romance, se caracter1::..":! t:--:ir el ~mplt=-c d.:- un ..:-·stilo É'?icc-lírico .. 

c&ntrar su inter~s en un solo ~~:scd10, a1l¿cdo~a o pe~sonaje y 
tende:- de !.o épico a le nov€lesco. No obst.3nte-, i;.2 :r::pc:.·tantei 

r~cordar que p.-:;:- ser- l:n ;:::r;.::-:-::: ;:;cdton:o, em su ccnfó¡·mación 

intervinieron g._§.ne!"o~ e ir.flt:-?n-.":ia:s de ~uy d¡•;¿:.;-3a índole: na:ca

como prodticto de 13 rne=cla del rcmance trad2cic~al con la lírica 

y e: romance vulga~; es decir, tiene t;~ erigen dotl&1~ente híbrido: 

en cuanto a q~~eros y formas, y e~ :ua21to a :ipc~ de literatura 

(popula.r l° tradicional}, sin ne9a':'" que ¿.J r~mct~.:E: y l3 Vo?rtíente 

t:.-adicional son l.,s ele-mentoF fur.:d.amer.t::.l~s de ~u confo1·rr.ación. 

Además de estar vinculado de.;;de su nac1m:.i:-nto a la p3labra lmpresa, 
racibe muy pronto la infJUQnc1a d~ los ele~ento~ de la oralidad 

secundaria. 

El corrido es un género baladist1cc mo:ierno que transita Óo?sde 

su o:.-igen ent:-e la po<?sia ncr:-a~:.va y la lir:.ca, e::ntre ta 

literatura tradicional 'i la po;:iular, entr~ la creación oral o 

escrita y la :r3n~misión pe:- d;•Je-=:-$aS vias: oral, E-~crita, ..:>ral .. 

escrita u ora! med1ati:ada. ?or ~llo. las caracte:-is~1cas que lo 

distin9u~n de la balad!: se :.ueéer. ~xpl1car mediant12 la 

het~rog.:ne1dad de ~l~mentos y factores que lo conforMarcn. 

II.3. ORIGEllES DEL CORRIDO 

A.unqu-e l.l opinión más grmeralizacia es que -=1 corrido deriv<1 del 

romance tradicional, algunos investigado:-~~ aceptan la cclaborac1ón 
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de otros géneros y formas hispánicos, pero si_empre recono~en al 

romance tradicional como el principal antecedente del corrido. Esta 

es también mi opinión y considero que los otros elementos que 

contribuyeron secundariamente a la formación del qénero mexicano 
son el romance vulgar y la canción lírica. 

II.3.1. Romance tradicional 

El romance tradicional, como muchas otras de las manifestaciones 

de la cultura hispana, llegó Al:nérica con los primeros 

colonizadores, los cuales 

" ... salieron de España a fines del siglo XV y principios del 
XVI, en l.3. época precisa en que el romance estaba más en boga 
entre todas la~ clases sociales de la ?eninsula. Todos los 
=e=o:daban [a los romances} y ter.ion muy pr.::sentes en la 
memo:ia. "ii 

Es cie.:.·to, el descubrimiento y la conquista de América tuvieron 

lugar en una ~poca =lave pa~a el Romancero, lo cual hizo posible 

que los e:iligrantes españoles importaran al nuevo Hundo un abundante 

caudal romancistico 1 que el gusto por esi:a rr.3nifestación literaria 

no sólo s¿ continuara en el territorio amér1cano sino que 

propiciara la práctica y creación de otras fortnas, populares o 

tradicionales, afines. 

Con r2specto a la Nueva España, los testimonios de cronistas 
como 3ernal Oíd: del castillo:1 avalan la presenc::.a del romance 

tradicional én la vidd y el habla coloquial de los conquistadores. 

El g1Jsto de !.os coloniz3dores españoles ;ior el romance: -Y 

ciertas formas d~ 11t~ratura como la entonces controvertida novela 

de caballerias- si: ad·1ierte en los títulos incluidos en las list3.s 

d~ libros enviados a A~érica. en especial a México y Per1. !rving 

A. Leonard ha di:most:-ado la i:10peranc1a de la "lerer.da negra" sobre 

"Menénde: ?1dal 1939b. p. 14. 

z: Oía: del castillo, caps. 36, 69, 12.1 y 145; t. 
251, 435: t. II, p. 39. Ramón H.enénde: Pid:il cita 
testl.monios de los crcnistas de la conquista del 
H.enéndez Pidal 1953, t. It. pp. 230-231. 

I. pp. 157 0 

tarnb:An los 
?erú, vid. 
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la censura ejercida por los reyes, los legisladores y las 

autoridades civiles y eclesiásticas en lo que se refiere a la 

cultura impresa importada al nuevo continente; asimismo, ha 

destacado la libertad y amplitud de la importación y el comercio 

de libros en América, iniciados muy poco después de la llegada de 

los conquistadores.u R"?sulta significativo !.o que las listas de 

envíos y las referencias de contemporáneos seft!lan: la novela de 

caballerías y el Romancero eran los g~neros literarios preferidos 

por los coloni:a:l.ores d~l Y.VI. Según Leonard 

"Los rom3nces -tan cercanos al corazón d~l pueblo espadol
in fluyeron al igual que los libros de Cdballeria ¿n la 
conquista y pas3ron como una hermosa her~nc1a 3 las 
generacio:H!S sucesivas en el Huevo Hundo. tn casi tedas las 
listas de libros, parte de los envíos marit1:.1os, fi:;uran 
'Romanceros' -o sea col:cciones de roma.ne~:;-, y con frecuencia 
son los únicos ejemplares d~ lit~Latur3 de ficción que se 
despachaban )Unto a l..:•s áridos mat:~r1ales d~ l¿ctura :¡ue se 
consignaban a nombre de algún d.)cto ecl~siásticc." 11 

Una consecuenci~ del arraigo de la h@r~ncia romancística entre los 

conquistadores y sus descendientes es la afición V8rs1ficadora que 

11 como un eje~plo representativo reprodu=c~ ~1 comentario de 
Leonard sobre el primer cam~rc1ante de libros en Am~rica: 

" •.. la fir,na Cromberger obtt1vo del i?mperad'."r la concesión 
monopolística del comercio de libros co11 H~~ico, privilegio 
del q•.1e go::ó desde 1525... cuando r:rnri6 el '.0 1..:iJo ( Jacobo J 
Cr·.)mberger, se :11:.) un inv~ntario d-2 sus prop.i-:>d:i:de3. Este 
doc11men:o, que lleva f~c:1a 7 d~ j1:n:·:i ~~ 15'.::?, in::lil'loé una 
exten~a lista de libro$, de 11 ct1::i.l es:::•,]-oi~c..:; 3~g~•::o:: par.a dar 
idea de lls obra.-; que debian go:J:.· d.:- :n .... yo:: ::a·.··n· ~n .J.:¡t1:-l 
tien:p•:>: 393 Am:1dlses ..• ; otr:Js SO .~:n1.dis~:'.: í p.!:obablf'r::.:-nte 
tonos dist1nt~rim~ro) ... ; 3~0 Don Clar1bn ... ; 1 501 Rey 
Canar.1or .•. ; ló2 's.?pt1:110~::: de- .:i.;n;i:!i:;' {L!.suartí:' de Gr>?c.:.a) .--:-:-; 
4i5S"0Tiv¿,r.,s ... ; 209 c.inc1on.eL·o.s g¿.:1e:r-al€'3 ... : 95 Cab3Ilercs 
de l~ .. , ·¡ 5 500 'pltér;;os je co~lJs' ... Mes~ 
Jacobo Crombt:orger cenia d-:-rechos exclusiv-:is -=~ ·:-:-r.ta en 
Héxicc:i, no es temerario suponer que mud10s de -:stos libros 
estaban destinados a es.;o mercado colonial. y ~u-:.- m'J•:ho:: 
e]eCTplar¿~ d€ éstos y de ocres títt1lcs d~l ~ismo gén~ro ya 
habían sido enviados a su déstino antes d.: la f.,;ch.? del •:ita.do 
1nventar:o". (Leonard 19H, pp. 105-105.) 

u~· p. 125. 
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éstos demostraban; no sólo se recuerdan, leen, adaptan, transmiten 

Y refunden los romances vie:Jos s.;,.no que se crean nuevos textos, 

cuyos ccr§.cter y estilo generalmente se acercar. más a los del 

Rom.?nce=o erudito 0 .J:rtificioso quo: a los del v1ejc. Con r-especto 

l Ho:§x1co, se conservan romances Ce este último tipo sobre el 

conquistado:-- Herndn cortés;:~ mientras algunos de .:-stos textos (~ 

T:t.cuba i:stá •":ort~s ... ) so: acer=an !l esi::ilo tradicio;ial de los 

romances VieJOS, la mayoría de ellos es de tipo ~u:to. por l~ cual 

es dificil que llegaran a popular1~arse y ~~nos hacerse 

tradicion.;les. Ho obstante, -:-st.::. afición pe= el roman~.: artificioso 

es paralela al gusto por los romances y otr.;ls fo!.-mas t:·~di':ionales. 

Además, el ca11d:il rcmancistic.::i qu~ le-;:: p'!..·imerc,.:: ::olcn1:.adores 

llevan a Anéric3 se renueva consr:a:1terr:er:te Ce-t:!.d:: a. las múltiples 

y sucesivas em1grac1ones de peninsulares y al CCffi~rcio de libros. 

En el transcurso de sus cuatro Slglos de arraigo en México, 

~l romance tradic1on.~l ha ez.perlm•?ntado una evolu<:16n singular, 

cuyo resultado más t~ascendente ~s el st1rg1n11ento del corrido. El 

romance llegó siendo la ma111f¿scación h~~panica de la balada y con 

una forma, un estilo y un ~ontenldo rr~s o menos definidos. una 

historia de car-ác:er épico o novelo?scc, p.?Lo, a d1f,:..:-en1:1a de El 

H El es~udio di: Winston A.. ?eynolds, ~()rn;:inci:::ro de Herndn 

i~~t;~;t~~:;.~::-;ct::{;~~<~o;l r;:n \.~::7~~f/~.' :n~~u~~~~:~e 2: 
Historia verd3dl?-rr: de la cc·:·,.:-t:t~t.3 ce ld ¡;:.:e'/a Espaüa y 
contemForani::>:::i -segun Ei;orn5! ::1a::.- ..: ·Tes hecho:, en el n3rrados. 2) 
Rom::ince a Cortés d~ J.,;.rón;.m,:0 ?.cr.:i!:e:, Pt<bÁlcado o:.-n los Elogios en 
loor de los tr~s fa~osos ~5r•~:1es ¿011 :a:~e rje Arag6n, don F~~nando 

~~~;~és/1:t1r~u~: ~;b~;J~l~ i.(b.:d( 2a;;~a!~~ ~:~aE~~.;~~~·- m~~-~~ 
~~~~~r d~·?l~~:,:5:~ 01~:~·~ii:,~<::i(F~::;.;A'~::-=~.;::,}ª1~;:!~1~3 !:.~~1~:: p!•~:~~;-~~~r~-ª e~ TI 
~~n-: :1.:i:~10 ·::.~ :--.:mcr:c~~:~ ~· •)t:·,,~ i::~:-1s 11601) 'J l.::;::: E:log1os. 
-lJ .:o:..·t~s v~n::e J. ?Jr.::.~-:S-:~-~~.t="=:--.~-:---t:-r::ndnc~ anóntmo inr.l 1J1ar) ~n 
la col.:.~·:::.:ir. ra:-::..:.~·::·.;.:a fQ~!:::.;i;s ca~·1.:is "l recre;i·:':cnes Ce buer.os 

~~?.~~ 10·~ ~~~:J~t~~od~;c~~~~·~ =~~·;{ 1 ·..-::~;J:º·~~r;~~/~!r:·n;-¡:; ci~.~!~~~s =~b~; 
~rr.o"s ·: c-n!:Jl!cados -=n. un plie;o .:;t.i2l:o de 163a. Si otr.,.:- rcmance 
{ernp1e:a:··,~~rnán Cortés de Monroy /;ran s1culdcro de C~3ar ... "), 
anónimo y probablem~nte de! siglo Y.VII. Reynolds 1967. 
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carácter narrativo, el ~stilo épico-lir1co y la ori~ntación 

novelesca del romance se conserv.an en el corrido y pt!ede decirse 

que en cuanto a estilo y contenido tambi4n son los rasgos 

característicos del género mexicano. 

El noticierismo es otro el•mento importante que ¿l corrido 
heredó eel r~mance. Según Xenénde: P1dal, la fun=ión esencial de 

la antigua ~popeya era: "la i.:·if,:irmac1ón sot:!.·e icG st.:ce-sos que 

int~r€:s3.n a la co:::m11nidad, ¡:erte:necüm::e s:ea al pe.saC.".'! remoto, sea 

al pasado ir.mediato o al ::.empo ac:t~i=il"; :•esto funl::ón tnformativa 

se perpetué, -=r..·n maycr e r.:eno: ;;-~cL.::l.a según la m:-!2'11~0.:id o el texto 

concretos, en ~l Rornanc~~o: los romances ép1co-:·:sróricos 

reme-morat:rn ~l pasado histór1co -le.-j.1no a:.1n.,:,.d1oto- de la 

colectividad: muchos de lcis :-cme.nc-=s not1~:oscs fl:ng1eron como 

propaganda política; los !:-or.:er1::os con$'C.ituíc.n :.ma forma ha~itual 

de info1:mar sobre los h!?-:hcs de Ll F..ec.:inqu1sta; los romanc~s 

nov.:::lescos rE-flo?Jaban el 3:s't~mc. d~ val.:.r.:-s d':'l:'.'1nónte- en la 

comun::..dad, etc. Est.? func!ón n;:-t1c1er:1 t5r;t-:e:r. pasó al corrido y 

tuvo un implio desarrollo en los cor~1d~s ~evolucionarios {lo cual 

no quiere decir que es té exc ¡ uiCa Ce los ter.tos a J t:-no~ a 1 a 

Revolución de 1910). 

Por otra parte, las caracteri~ticas mi?tricas, ri;r.;.c.:is y 

estróficas que d1st:1nguer. al cc~:r:Cc- O::!"~r:l!.Clonal :re:ncano p:-.:iceden 

del <::ruce ent::-e <:!l esquemc. rcrr._:mcis:1co mas común y l'! t:3n·::iCn 

lírica estructurada a ba$€ de <:oplas sueltas. Aunqu-: ~l ':'2rso 

i:ictosílabc y la rima asonant~ der1•:an del esq11ema ;..étr1co y rúnico 

:ná~ <::omtír. del rorr.3nce t.:·.:,d1cior.;i.~, las diferencias con és!:e 

-~u~rtetismo y ri~a varia- ~e d~t~n fundanentalme11te 31 influjo de 
la =anción lírica tradicionu1 ccmput-s':.o pe= c-:pl.=s suel~as. Las 

relaciones de parentesco ¿ntre ~l ccr:1dc 1 el romance :~adicional 

se puedo.=n expresa:- de la s:gu::.er.te man,:.:re: e::l romane~ :r:\dic1onal 

es ~l origen más importa~ce y d1r~cto del corr1dc: 3 él se deben 

la mayor!a de las ca:acteristicas distintivas del género.reex1cano, 

ª ~enénd~z Pidal 195.3, .... I. p. 301. 
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tales como: su condición de poesía narrativa, el predominio del 

estilo épico-lirico y una orientación definitiva hacia lo 

novelesco, su carácter noticiero y, sobre todo, su estructura 

formal. 

::s decir, la influencia generativa del romance sobre el 

corrido se refiere fundamentalmente a tres aspectos: contenido, 

fur1ción y forma. En los dos primeros -que comprenden la 

narratividad, el estilo ép1co-lirico, la t~ndencia novelesca y el 

caráct.:r noticiero- el corrido se muestra continuador de las lineas 

generales marcadas por .il romance; sin embargo, for:nalmente el 

género me:<icano no sólo modifica el modelo romancístico y se 

caracteriza por una forma mixta -intermedia entre el romance y la 

canción lírica- sino que impone su propio esquema a los romances 

arraigados en México. Así, en vez de los romances d~ La adúltera, 

Bernal Francés o Delgadina, la tradición mo:xicana pr~senta los 

co~ridos de La Martina, Doft~ Elen! y el Francés o Delgadina, con 

cuartetas octosílabas y rima varia: con esto s~ advierte ya la 

autonomía de forma y contenido que ha logrado el g.fnero :nexicano. 

II.3.2. Romance vulgar 

Dentro de la literatura popular existe u~ grupo que se distingue 

por usar procedi:nientos especiales de transmi::;ión y difusión: la 

"literatura de cordel", lla:nada asi en el mundo hispánico porque 

los impresos P"Pulares que la. =o~t!enen sol Í1.n e:.;:pono?rse a la venta 

col~adcs o sostenidos por un ~ordel. 

Aunque estos impresos no incluy~n solam-:nte obras populares 

sino también algunas de cdrácter tradicional o culto, literarias 

y extraliterarias, d~bido al predomln!o de los text~s d~l primer 

t:.po, el término "litératura de cordeln .::asi sit!mpre se emplea pa=a 

de~.:.gnar a las composiciones populares que fu~ron creJ.das p:t.ra 

dif•.md1rs.:: rneC.iant~ ho)a~ volantes, pliegos sueltos o folletos. 

Esto no e:<cluye que ciertos texto~ o versiones popula.res, 

difundidos inicialmente a través de impr~sos cal!ejeros, alcancen 

vida tradicional. 
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El Romancero vulgar nace en los primeros años del siglo XVII 

como resultado del extraordinario éxito comercial que constituía 

la impresión y venta de pliegos sueltos literarios, asi como de los 

profundos cambios en la sensibilidad del público consumidor y el 

esfuerzo de les i~presor~s por adaptarse a estos cambios. 

Si se considera que la 1~prenta se introduce en España hacia 

1470 y durante todo el siglo XV! el género preferirlo por los 

pliegos sueltos es el Ro:nanci?!"O en sus diversas :::odalidade:s, -:s 

lógico suponer que es:te pred~minio romancistico responde al 

dete=minante gusto d~l público l~ctor u oyente, es decir, a las 

preferencias de los compradores de pliegos sueltos. 
El romance vulgar es producto de las modif 1~aciones que la 

sensibilidad popular sufre a partir del ,:;iglo A'VII y de los 

esfuerzos ~ditorial 1 comercial de los impresores de 11 literatura 

de cordel''. Ma Cru: García de Enterria explica así esta relación: 
11 [En el siglo XVIII! lo popular ca:np~s1no, le rural, se 
transforma ... en ciudadano, en .:alleJero, y llega así a 
hacerse plebeyo, conservando sólo lo malo de las vieJas 
concepciones campesinas sobre la vida, la religión, etc. 
Desaparecen también los temas trágicos ... que tantas veces 
encontrabamos en el romancero tradicional y aparecen los temas 
no trágicos, sino desmesurados, pero, a la vez, trivializados. 
[ ... ] Hay un vulgo que canta mucho por las calles; y hay unos 
editores que publican Cancioneros y Romanceros por muchas 
razones, pero cambien para que la letra de los cantos no se 
olvide. El vulgo, ento~c~s. busca romances para leer y ~n los 
que se cuente algo, inde:pendienteitle.-nte dr: la mus1ca. También 
al margen de la estética. Interesa la narración en si y como 
tal. Poca cosa más. De aqui laz rcmances de ciego. Porque el 
público presiona y los p1de. 1

'
11 

Aunque el romance vulgar se fragua en el siglo XVII es a partir del 

XVIII cuando logra su pleno d::sarrollo i', ya en este el siglo, la 

recolección oral moderna ha obtenido ·1ers1.:mes parcial o totalmente 

tradicionalizadas de romances vulgares d:ec1ochescos. 

Por otra parte. aur:que nace- como consecuencia del gusto por 

el :amanee, el ?.omancero vulg:!r 

estilísticas con el tradicional, 

presenta escasas seme_.jano:as 

lo cual se debe a que ambas 

11 García de Enterria 1977, p. 208. 
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modalidades pertenecen a tipos distintos de literatura. El rom3nce 
vulgar toma de su contraparte tradicional la calidad de poesía 

narrativa de tipo oral, el doble octosílabo, algunos asuntos, 

personajes y temas; 11 también refunde can su estilo artificioso 

ciertos te:<tos tradicionales. u Sin embargo, estilísticamente el 

Romancero vulgar se opone radicalmente al tradicional pues se 

caracteri=a por imitar po~o exitosamente los recursos de la poesía 
culta, las descripciones pormenorizadas y una fuerte tendencia 

-formal y temática- hacia lo desmesurado. Francisco Aguilar Piñal 
explica así la vulgaridad del Romancero dieciochesco, uno de los 

sectores más i~portantes del romance vulgar: 
es una poesia destinada a gente pobre, comúnmente 

analfabeta, para quienes los versos del ciego cantor eran el 
único escape de la fantasía; o, en todo caso, gente iletrada 
y poco exigente que ponía siempre a los sentidos por enci[!la 
de la razón. Vulgaridad en los temas, violentos, dramáticos 
o inmorales. Vulgaridad ~n el estilo literario, de pésimo 
gusto para la minoría culta. 111 ~ 

No obstante, creo que el origen de la vulgaridad del Romancero de 

ciego no se debe tanto a los niveles socioeconómico y cultural d~l 
público sino a su condición de producto comercial, la cual 

determina: la participación e improvisación de autores de muy 
diversos tipos y aptitudes; el esfuerzo de áutores e impresores por 

11 Como ejemplo interesante cito las 15' y 2ª partes d'2"1 
casamiento entre dos ddmas, según la versión de Isabel segu::-a 
(1849) que (contra lo qu¿ opina Marco ?ara quie~ ~1 rom3nce deriva 
totalmente de fuente libresca) utilizan el arquetipo de la mujer 
disfrazada de hombre y las pruebas para descubrir e:l sexo de: los 
protagonistas, tomados de La doncell.3. c;~12rrera, para desarrollar 
una fantasiosa narraci6n. vid. Segur3 1981, pp. 133-142; y Marco 
1977, t. I, p. 283. --

1
' Gerineldo es quizá el ejemplo más repr~sentativo de la 

refund1c1on de un romance tradicional al estilo artifici1:iso del 
romane~ de ciego. Al efecto, véanse las interesantes versiones dé 
pliego reproducidas por Joaquín Marco, cuyos ~stilos af¿ct.3.do y 
tendencia a la descripción cansadamente pormenor1:ada contrastan 
con la sencillez y eficacia poética de las varsionas recogidas en 
la tradición oral. Marco 1977, t. I, pp. 185-197. 

" .>.guilar Piñal l97a, p. ><iii. 
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responder a la demanda y llamar la atención del público mediante 
lo no·:elesco~ incitante o desmesurado (que muchas vecet. se traduce 

en sensacionalismo y tremendismo}; su producción masiva, en 
comparación con los te~tos cultos o tradicionales, que ha~e dificil 

la depuración artística y propicia, en cambio, el use e~haustivo 

y poco creativo de argumentos, esquemas, fórmulas y tipos fijos. 

En cuanto a temática, el Romancero vulgar presenta una 
variedad similar a la del tradicional pues da cab:.da a temas 

históricos. novelescos y :.·elig:!.osos; al igual que el Romancero 

tradicional, su gama más amplia es la dé los romances novelescos, 

que va desde los temas de amor y aventur3s, cautív~s y renegados, 
bandoleros y contrabandistas hasta los 9ustadisímos sucesos 

tremendistas. 

Otro aspecto interesant& que caracteriza a este Romancero es 

la presencia constante de la dualidad o=alidad-escritura. Nacida 

como poesía escrita y comercial, esta modalidad romancistica se 

inspira en fuentes de índole muy diversa: 

Escritas literarios: la comedia clásica, la novela y el teatro 

barrocos, y la novela de avencuras, principalmente. 

Escritas no literdri~s~ este tipo de fuentes se utiliza casi 
exclusivamente en los romaneas de ternát~ca tremendista, y las más 

usuales son ejecucion~s de Justicia informes o resúmGnes 

judiciales, proporcionados por las mismas autoridades. Al respecto, 

Luis Diaz Viana refiere: 

n... fue costumbre, docum-:ntada ya en e-l )..VI / que los ciegos 
tuvieran el privilegio de r<i:!c1bir lss c:onfe.sicnes hechas a 
la Justicia por los crim1nal¿s condenados a pena de muerte de 
modo que las versificaran, irnpriMieran y vocearan para 
escarmiento de todos." 0 

y Julio caro Baroja informa: 

"A mediados del siglo XVIII, una cofradía o hermandad de 
ciegos de Madrid t~nía el pr1·.rileqio de reeibir un corto 
x-f:!lato de la vida de los sentenciados a muerte, para darlo a 

'
1 Dia: Viana 1987, p. 49. 
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sus miembros y componer el romance o copla correspondiente, ou 

Más recientemente (mediados del siglo pasado) el periodismo 

constituye una fuente importantísima para los at1tores de romances 

vulgares, sobre todo para los de temática tremendista: esto 

propicia que muchas veces estos romances sean crónicas en verso de 

los sucesos publicados por la prensa." 

Orales: por un lado, los textos de tradición oral 

-generalmente romances- que proporcionan elementos o versiones que 
son r-:creadas o refundidas al estilo vulgar. Con respecto a los 

romances de temática tremendista que fueron creados coetáneamente 
a los !1ecl1os, el autor recibe información oral de los vecinos del 

lt1gar o los testigos de los s11~esos. 

U;; rom.l.nce puede tener m3.s de un tipo de fuente y con respecto 

3 los rom3.nces tremendi5tas i.·esulta acertada la 3.firmación de 

Isabel s~gur.J.: 

''Las fu~ntes de documentación de qt1e se sirve el at1tor están 
i11~i~1me11te relacionadas con la localización geográfica del 
escenario de los hechos. cuando ~l asesinato [incesto, 
violación, accidente o desastre natural] ha sucedido en su 
o::iudad o pueblo, podrá recabar información ~or vía oral de los 
vecinos o ~estigos d-::1 h~cho; cuando éste ocurra en otr.'!s 
ciudades, recurrirá a la documentación facilitada por los 
periódicos p3ra reelat~rar la h1storia.'114 

como se ve, el Romancet·o vulgar es un género en el cual la dualidad 

~ral1dad-escritura está present~ en tres aspectos fundamentales: 

i11spiración, cr~!ción y transmisión. 
Por un lado, el autor de romances vulgares se inspira en 

fuentes escritas, orales o en ambas; asimismo, al refundir romances 

11 caro Baro]a 1966, pp. 12-13. 

JI Luis oiaz Viana refiere varios ejemplos d~ romances vulgares 
con temática criminal q~e proceden directamente de noticias 
periodísticas; v4ase especialmente ''El nacimiento de un romance de 
c1e90 11 en Diaz Viana 1987, pp. 45-53. 

u Segura 1984, p. xi. 
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tradicionales éstos pueden llegarle a través de versiones impresas 

en pliegos sueltos, con lo cual se acentúa la intérrela:ión que se 

está analizando. 

Aunque el romance vulgar se crea por escrito y en función de 
la venta del impreso qlJ.e lo contiene. los autores sie:rpre tienen 

presente que el medio más eficaz para incitar a la comp::-a es la 

lectura en 'foz alta. por parte del ciego c.:mtor u otro tipo de 

vendedor. ante los ¡:osibles comp:-adores. Esto $:O -idvierte en muchos 

de los rasgos que configuran la poética de esta modalidad 

romdncist1ca: la larguísima introducción que presentan los textos 

se debe a la necesidad de llamar la dtenc1ón de los oyentes 

distraídos -Y posihles compradores- para qui? se ace:r-=Iuen a escuchar 

el romance; la pt·ese:ncia de una actitud serr,onaria o de una 

moraleja en los finales y el uso recurr~nte de fórrm1las que alude.n 

a la presencia del público. 

Además de la primera realj=actón {p¿rformance) del romance, 

debe tomarse en cuénta que los compradores adquieren el impreso que 

lo contiene para que éste saa leído -por o:llos u otras personas

en vo: alta y ante un público. Es deci~. la transmisión inicial y 

posterior del Romancero vulgar casi siempre posee caráctér oral

escrito. También puede suceder que las múltiples recitaciones o 

lecturas indiv1du.lles prop1ci;;:n la memor1=ac1ón áel romance, lo 

cual -aunque no s1~mpre sucede- ~cnstituy~ el prim~r paso para su 

t=adicionalización. 

Establecidos ya las caract.eriJ-:i.;as y aspectos :ná.s importantes 

del Romancero vulg.:ir es posible señalar la influencia que este 

g~nero ejerció en la formación del corrido. 

corno es sabido, durante la Colonia España e:-:portó a América 

las diversas manifestaciones cultural~.:: que se dieron en su 

terr1torio. Al respecto, se ha señ.3.iado el enorme acervo 

tradicional que los conquistadores y colonizadores trajer·~n al 

arribar ,;.l Huevo !-fundo, así come la cultura impresa que llegó de 

la ne-:::-ópoli; pero tamb1~11 se -=xpor':.dron otras :nanifestac1cnes 

culturales ~~mo la lite~atura culta y la popular. 
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Dado que la literatura es un hecho de cultura y como tal un 

fenómeno histórico que evoluciona paralelamente al contaxto en que 
se desarrolla, ésta debe entenderse como un conjunto de géneros, 

formas y modalidades diversos, cuyos surgimiento, desarrollo o 
predominio dependerán del contexto histórico y el lugar en que se 

desenvuelve. 
De acuerdo con lo rev'3lado por las r~fancias de contemporáneos 

de la época y documentos comerciales e históricos, se advierte que 

las preferencias artisticas de los habitantes de la Península Sé 

hicieron notar en las colonias; si se deja a un lado la literatura 

culta (pues debido a su amplitud merece un estudio independiente) 

se observa que durante el primer siglo de la colonización pr·~dominó 

el gusto por la literatura tradicional, pero después -co~o sucedía 

también en España- el pueblo repartió sus preferencia entre esta 

literatura y la popular. 

Además, la afición por los impresos populares y difusores de 

textos literarios y extraliterarios se transplantó con gran fu.erza 
al nuevo continente y permitió: la transmisión y difusión, de 

textos, formas y géneros literarios populares y tradicionales; el 

arraigo de textos y qéneros tradicionales; la tradicionali=ación 

de textos populares, independientemente de que ya hubieran 

alcan=ado o no vida tradicional en España; y la creación de textos, 

formas y géneros similares a sus modelos populares o tradicionales 

hispánic'.Js. 

Con respecte al romance vulgar podemos establecer su 

desarrollo en el ámbito mexicano de esta manera: 

El Romancero vulgar se difundió ~n la nueva E:S?3.ña mediante 

los diversos tipos de impresos populares que inicialmente se 

exportaron de lJ. Península" y después se imprimieron aquí, con 

n Valgan como ejemplo los siguientes romances vulqares 
procede:-ites de pliegos sueltos depositados en el Archivo General 
de la Nación (México. Inquisición, vol. 478. s/c): 

G::a~ioso cuento, · ardid. ue tuvo ·1na discret3 mcg€-:-. pa=a 
engañar a tres demonios, por ibrar a su mar.:.do d~ cl':'t"ta ;-:·omes.5~, 
que les av1a hech., !lbradole della, y la t=aca, qtt-: d10, para 
salir con su intencion; es da mucho aviso, y cur1os1dad. copuesco 
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base en el modelo que los impresos españoles proporcionaron. 

Algunos romances vulgares impresos en México durante la primera 
mitad del siglo XIX son: 

curioso romance en ue se refiere la ma or maldad ue 
ejecutaron os hlJOS con su padre; ~como espues e a er os lec o 
duen.os de todo s'..l caudal y hacieri a intent3ron qu1'::arle la •nd;i 
dejando1e a~Jrraao a un t:ronco; y el castigo que la MaJestad Div1r.a 
les en·~·10 por tan HllCLta m.3.ldJ.d, permitiendo que 1.tno se 
transformase en una horrible fie~a. y qu:t3se l~ vid~ al o~ro, =on 
lo demas que vera el curioso lector. ( 11 A t1, cenizoso mundo; / a 
ti, seno de malicias ... "} ... 

por Francisco de Aguirre, con vn famoso Romance al cabo, del 
consaJc que di~ vn Soldado a los Moriscos, p~ra que q~pla!s~en sus 
dlneros -::n mee:::adei.·ias, que se g:i.stasso?n en Afr1cA. '5en'll'\nd~:;el.:i.5. 
Im¡:l."~:550 con llcencia, en Granada e:1 ·:asa ae !uan Hn;;..-,z.~e 
mil y seysc1entos y doze. (''Si me d3n grato silanc10, / l?s cot3re 
en tiempo breue ... ''). Romance de los cose)os, que dio vn Sold~da 
a los Mo~iscos, cerca de empfe3r sus e1ner~s. pa~a aprovecharse. 
t "Oescend1-:ntes de Ismael, /ya que de la beli:;i Esp:iOa ... '1 ) , 

Verdadera R~l3ci6n de \"n sn•::e.'iSO notab:'?. y de trac::a. a·:3.~cid::i 
este prese11te a~o. y es de diez cautivos Portugueses. q esta~a en 
poder di: Moros, y como por ::.ndustria de vno dellos, ilam1do 
Pascual. se escaparon. matando primero a sus amos, y amas :~ de.sp11es 
cocerco con los compa~eros de ha=erse Embax~dor del Gran Turco. 
pa=a yr .11 R~y de ~rgel c~11 embJ~3d~ y 3~1 rec~b1m1ento, y ~testas. 
que ~e l11=1eron en Argel. y d~l ra:8~3mtent~ ~ tuu~ con ~l Rey, ~ 
COI~O l~ d~spaci10 co muchos te~crcs para el Grac Turco. con los 
quales. y c~n los Ho~os. aq~1en enqaft1ron, se vinieron la buelt! 
de E~Pilfi~: y de su l!eg3d~ d Barcelon3, y de ~111 a la corte: con 
vn Rorn.::!nc.: nueuo muy curioso al cabo. Con l1cenc1d en H.ll.ic;a. Su 
est¿. ·lño de 1612. l "M.lumb::3 mi entendimi-:nto / r~y ¿.t~?:no 
poderoso ... '1 \. Rom3nce nueuo, que trata a~ la ledltad. que 3 su 
Rey t:uuo d1'n Alfonso P~r-e: de Guzmaa el B1teno. l '1A la sobervi.a 
amenaza/ d~l fiero Pueblo arro~ante ... ''). 

Rel,1c1ón ·1.:;rd3d~ra. qu¿ tratad¿ las ins.:~l~nciJs. y 
crueldades, q1.1~ vnos VandoleL·os anda.uan ha::: t-=.-d·J Jt n :o a 11 e i-..1dad 
~e lona, a ·1~ynte y cinco del mes de O':t:or.:- d>?ste ano d¿. r.nl 
y seysct>;?ntc-s y d1JZ~. Donde se haz e mcn.:1011 c0mn acota!·on vnos 
Romeros, y lo:; emb1aron a Barc~lona d¿.snudos: y 35Si m1.3m1: s-=
~rata, como los prend1eron, y hi:ieron JUStLcia dillos. Compu~sto 
por Christoval de Xaual¿ra. Impress3 con l:.cencia en Alcai.a de 
Henares, en ~isa de Iuan Gracian. que sea en Glorl.a. ~fto d~ mil y 
seysc1entos do:e. ( 1'Svena h3st3 el cel~sta coro/ el mis per~g~ino 
caso ... "). Re-manee. ("Tirad fidalgo, tirad/ a vuestro troton el 
frene ... "\ .---

'' Molin~ cardona 1985, pp. 111-118. 
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Rosaura la de Trujillo [ V~rdadero romance en que se refiere 
un lastimoso caso que le sucedio a una doncella natu1·al de Tn1Jillo 
llamada Rosaura, a la que su 3man:2 saco do: su ca,ga enqañaaacoñ 
palabra de casamiento, y daspues de Eaberla gozado la dejo en 
Sierra Morena atada a un tronco, y el eJenplar castigo que en el 

en un primo suyo, que tue compl1ce, se eJecucoj. (''Sobre una 
a om ra e ores cerca a e ermosas p antas ... "). !mprenta de 
don Pedro de la P.osa, Puebla de los Angeles. Año de 1'317. Otra 
edición del mismo romance incluye el si9ui.::nte pie de imprenta: 
Toluca: 1836. Imprenta por Juan Matute. n 

Relación del castigo horrendo que tuvo un hijo desobediente 
ue quiso matar a stt padre. l "Despues de oios en el mundo, / en lo 
u mano no tenemos ... "} . Impresa en. a ca e S~'rn cann o numero 

9, ciudad de Hexico." ~ 

Verdadero romance de tucinda y Velardo. ("En el alcázar de 
Venus,/ JUnto al dios de los planetas ... 11 ~. Puebla de los Angeles, 
Imprenta de don Pedro de la Rosa, año de 1917." 

Relación de la vida y muerte de sansón por el doctor Juan 
Pérez de Mont3.lvan. ("Escuche tu maqes~ad, / duque escelso de 
Antioquia ... "). Toluca: a~o de 1836. Imprenta por Juan Matute. it 

si se considera que el auc¡e del Romancero vulgar se produce 

en España a partir del siglo XVI!! y que los textos citados no 

fueron impresos en la capital sino en otras ciudades cercanas 

resulta lógico suponer que desde anos o décadas anterio::es se 

imprimían ror:iances vulgares en la capital. Asimismo, es 

sorprendénte la rap1di:~ con que se e:<tendió la producción de hojas 

y pliegos con estos roí.lances, lo cual implica que los impresores 
estaban seguros de la aceptación que esta g?nero t~nia entre el 

público. 
otra evidencia del arraigo que esta modalid.3.d romancistica 

tuvo en la Nueva Espa~a es el hecho de que dos siglos después de 

terminada la Colonia se hayan reccq!do en los antiguos territorios 

u Ibidem, pp. 119-1:?7. La segunda ver;;ión fue r~producida .?n 
facsímir-y--;¡Tn foliar en Colín 1972. 

"Melina cardona 1985, pp. 130-132. 

" ~. pp. 143-151. 

" Colín 1972, sin foliar. 
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mexicanos, cuya tradición -frente a la de la actual República 

Mexicana- se caracteriza por ser arcai:ante, v~reiones 

tradicionales de romances de cieqo. Las recolec:iones iniciadas en 

las primeras décadas de esta centuria cubrieron un área 

considerable de 1 sur de Esta dos Unidos -Arizona, cal1 forn la, 

Colorado, Luisiana, N'uevo México y Texas--; 'l fue ~n Nu~·:o México 

donde se encontró {qu1:á porque el interés de los recolectores de 

esta zona no atendió sólo a los textos de origen tradicional l el 

mayor núme.ro de romances •Julgares; entre ot1·os, se encontraron 

versiones de: Las dos hermanas. Los dos rivales. D1~gc de Frias y 
Antonio Hontero~. El hiJc ~alvsdc L~ in~:·édul~ :r~~sfor~ada en 

loba, La ir.fantic1da, el Milagro de Sa.n Antor.10, Ber:J.ardc de 

Montijo y Francisco Mo~eno. •1 

Aunque en el territorio que actualmente abat'ca nuestro país 

no se han recogido versiones de la tradición oral, pues hasta la 

fecha los trabajos de campe sobre poesía narrativa se han 

circunscrito ~1 Romancero tradicional y al corrido, la presencia 

de estas versiones i~ctio::a la ..5.mplitud .:¡ur alcanzó la difusión 
impresa del romance vulgar. 

Los elementos más impot"tantes que el género ino:xi..:ano heredó 

del Romancero vulgar son: 

En primer lugar, la afición a los temas tremendistas que, a 

excepc!ón de los producidos durante la época revolucionaria, 

dominan en todo el género. E':n el caso del corr-1do los temas 

d~:ninar,tes son aquellos relaci•.)'nad'~ con las pasiones humanas :nás 

violentas y sus irremediab:es :cnsecuencias, la presencia 

recurrente Ce crímenes originados por c~los, despecho o venganza, 

y de incestos, parricidios e mu9rte d~~ trdnsgreso= al sagr3do 

respeto a los pad:-es. Menos cttlti'lada .::s la afición a narrar los 

efectos de accid~ntes e cat5strofes naturales. 
Otro influjo determinante del Romancero vulgar se advierte en 

la config~ración de! héroe novelesco preferid~ por el corrido: el 

':Vid. campa 1946, pp. 29-90; y E:spinosa 1953, pp. 97-156. 
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infractor de las leyes civiles, que adoptd numerosas modalidades: 

bandolero, guerrillero, valentón. Esta figura procede 

indudablemente de los romances de bandidos o bandoleros, que a su 

vez están íntimamente relacionados con el protagonista masculino 
(rufián) de la jácara. cabe hacer notar que en la configuración de 

sus personajes el corrido se muestra continuador de la linea 

seguida por el romance vulgar: sus héroes predilectos son los 

indiv1.duos que, por una u otra causa, se encuentran fuera de la ley 

civil (la cual ha transgredido por una causa justificada) pero 

siempre acatan las normas comunitarias naturales. Es decir, 

mie~tr2s los transmisores del corrido admiran a quienes se oponen 

el orden civil-oficial establecido, censuran fuertement~ a quienes 

desobedecen los principios comunitarios básicos. 

Por todo lo anterior es posible señalar que el Romancero 

vulgar ejerció su influencia en las dos vertientes del corrido 

mexicano. Mientras la vertiente artificiosa del corrido heredó el 

estilo afectado y vulgar de esta modalidad romancística, el corrido 

tradicional continuó su amplia temática tremendista y recreó de 

diversas maneras el arquetipo del bandolero y del valentón. Cabe 

resaltar que, en la mayoría de los casos, el influjo .de estos 

elementos se ejerció a través de los impresos populares. 

II.3.3. Poesía lirica tradicional 
Al est~di3r la trayectoria de la antigua lírica popular hispánica, 

Harg1t Frenk" ha señalado que la lírica moderna pertenece a una 

es=uela pc·~~ica di~e:.-ente a la de la antigua poesía lírica y que 

su e:st1lo y forma son el r'=sultado de un cruce ~ntre algunas 

supervivencias de la lírica antigua, la poesía de cancionero y la 
"escuela po4t1ca de origen semi-popularº, esta última fue originada 

por la recreación de varios elementos de la lírica tradicional en 
las obras de autores cultos como Juan Alvarez Gato, Juan del 

Encina, Pedro Liñán de Ria:a, Lepe de Vega y otros. 

"Frenk 1971, pp. 11-60. 
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Durante los siglos XV, XVl y XVI! los poetas C'.11 tos y 

cortesanos llevaron a cabo la valoración y recreación e~ la lírica 

tradicional; su intervención adoptó tres niveles fundamentales: "la 

utilización directa y textual de los antiguos cantares como 

material poético, la imitación de esos cantares y tina ~nf 1ltración 

más vaga y general de s;; e~tilo''. 0 Además de esta actividad 

recreadora, la influencia de la poesía d~ csncionero e inspiración 

petrarquista también contribuyó a la tr~~sfor~ac15n de 13 lirica 

antigua. Desde finales del X".JI a:r1bc:s co=rientes -:a "popula:-i::ante" 

y la de cancionero- fueron :li fundidas med1 an tP r:artap.::.c ios 

manuscritos. Canc1oneros. Rot1anc.:.-rus y pliegos sueltos, con lo cual 

se hizo &lOSible la difusión masiva de estas fornas potfticas que 

produjeron el surgimiento de la lirica trad1c1~nal, gracias a la 

tradicionalización de algunos rasgos o?Stilístico.s y formales de 

estas manifestaciones de la poesía culta. 

Esta transformación no impidió que en ¡a lírica moderna se 

conservaran ciertos elementos que, como ~1 ~Ftrlbilló y el 

paralelismo, caracteriz~r~n a la lírica antigua. Sin effibargo, la 

acción de la poesía culta y la escuela "scmipopular" o 
11 popularizantt:" fue determinante en materia forr.1al, ya que, entre 
otros aspectos, ~casionó la adopción de la cuarteta octosilaba con 

rima asonante en los versos pares como unidad básica predominante 

de la lírica tradicional moderna. 

~on respecto a los orígenes del cuartet1smo y su importancia 
como elerr.ento fundarr.ental de la lírica tradicional moderna resulta 

interesante el planteamiento de H~rcedes Díaz Roig, quien afirma 

que para la adopción de dicha estructura poética también hay que 

considerar la influencia del ?.o.nancero nuevo. según la auto:-a, las 

principales razones del pr?.dominio de la cuarteta en los textos de 

esta modalidad romancística son: 

"La influencia de la mú.sica cor:::esana para los romances, que 
abarcaba 32 sildbas, el estrafismo propio de la poesía culta 
y sin 1uda la abundancia de dísticos en el romancero nuevo ... 
influyeron para que la cuarteta se convirtiera en la unidad 

u~· pp. 21-22. 
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de sentido de la mayoría de las nuevas composiciones ... Es~a 
forma de ninguna manera era exótica a los oídos populares, 
sino que era una de las muchas formas que utilizaba la lirica 
~edieval de tipo tradicional y que está documentada ya desde 
las jarchas. El romancero tradicional, por su parte, con sus 
disticos y su asonancia contribuía a la aceptación popular de 
la cuarteta."º 

Dado que las fronteras entre las diferentes áreas de la literatura 

son muy difusas, ne resulta extraño que ya en el terreno de la 

literatura tradicional se produzcan múltiples cambios, cruces, 

influencias y préstamos entre los distintos géneros, formas o 

textos. En lo que se refiere a los dos géneros más importantes de 

la poesía tradicional hispana existe una circunstancia que acentúa 

aún más la posibilidad de influencias mutuas: el Romancero era un 

"género tradicional en pleno vigor cuando nació 
1 revolucionariamente' la nueva líricaº y "tuvo sin duda su buena 

dosis de influencia en su ºconformación, o al menos en su 

tradicionalización"." 

El aspecto que ~e interesa destacar ahora es la realimentación 

que con respecto al cuartetismo se ha establecido entre la poesía 

lírica tradicional y el Romancero. Por una parte, uno tle los 

posibles orígenes de la estructura poética dominante en la lírica 

moderna es el Romancero nuevo. Por otra, la lírica y la 

popularización -Y a veces vida tradicional- de algunos· romances 
nuevos han propiciado que algunos textos y versiones del Romancero 

de tradición oral moderna se inclinen al cuartetismo. 

La presencia de estas influencias mutuas se explica por varias 

razones: tanto el Romancel.4 0 como la poesía lírica pertenecen al 

mismo tipo de literatura y comp~rten un mismo estilo -el 

tradicional-; coexisten en la misma área geográfico-temporal -la 

tradición hispánica moderna. Sin embargo, el principal motivo de 

este intercambio de influencias está íntimamente re:lacionado con 

la evolución paradigmática de ambos géneros: el Romancero era un 

"Diaz Roig 1976, pp. 169-170. 

"~,p. 263. 
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género plenamente constituido cuando surgió la lírica moderna y 

seguramente influyó en su conformación, actualmente la poesía 

lírica domina el panorama de la tradición oral moderna. 

Como también ha señalado Mercedes Díaz Ro1g, el predominio de 

la lírica pudiera estar influyendo en la transformación formal de 

romance y 

"Quizás ·esto lleve a canciones narrativas e-stróficas, con rima 
varia. o lleque a aféctar en tal forma al género que 
desaparezca, no dejando tras sí má~ que !lgunas ht1ellas, corno 
sucedió con la lirica ~nt1gua."'~ 

La autora considera que la pr1rn1?ra posibil.!.dad tiene grandes 

oportunidades de realizarfe y a este respecto menciona el caso del 

corrido tradicional me>:icano, donde se produce "una simbiosis entre 

el contenido romancesco (narración histórica o novelesca) y la 

forma lírica predominante ( cuartetismc ~t rima var-ia)". ,. 

como se demcstrará a lo largc de ~ste trabaJo, el corrido 

tradicional me:ncano es el resultado de una confluencia de 

elementos de muy diversa índole. Con resr--?:-t•.J a su forma, dich3. 

confluencia se mani!iesta en la adopción de la cuarteta 

octosilábica con rima asonante como unidad básica. sin que ello 

implique la p~rdida de su calidad de poesía narrativa. 

II.4. DEFINICION DEL TERMINO 'CORRIDO' 

Al igual que ha sucedido con la palabra 'romance', empleada desde 

el siglo XIII con acepcic.nes mül tiples y no siempre definidas, .. 

el término 'corrido' se ca.racti::ri:a por la gran dmbigüedad y la 

frecuente confusión de sus significados. 

La voz •corrido' es de origen hispánico; en 1729 el 

Oiccionar10 de autoridades incluyó la s1gu1ente d€finición: 
• 1corrido. Usado como substantivo es cierto tafiido, que se toca 
en la guitarra u ot=o instrumento, a cuyo son se cantan las 

11 Ibidem, p. 264. 

'' Díaz Roig 1986, p. 173. 

•• Menéndez Pidal 1953, t. I, pp. 3-10. 
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que llaman Xácaras. Di6sele este nombre por Ja liqereza y 
velocidad con que se tañe. 00 

Junto con otras voces como 'carrerilla', 'corrida', 'corr10 1 o 

'romance-corrío', este tármino ha tenido especial difusión en 

Andalucía, donde generalmente se aplica a los romances cantados. 

Serafín tstébanez Calderón, en su descripción de 11 l1n baile en 

Triana 11 afirma: 
11 
••• se ameni::a de vez en cuando la fiesta con el canto de 

algún romance antiguo, conservado oralmente por aquellos 
trovadores no menos románticos que los de la Edad Media, 
romances que señalan con el nombre de corridas, sin duda por 
contraposición a los polos, tonadas y tiranas, que van y se 
cantan por coplas o estrofas sueltas. u•:r---

y Agustín Duran refiere: 

"Todavia en Andalucía, con el nombre de corrio 6 corrido ó 
carrerilla, que así llama ·1a qente del ca~ los---romañees 
que conser'Ja por tradición oral, se recita ó canta el 
s iquiente que trata también de Gerit1eldo. 1• 1' 

Como muchas otras manifestaciones de la cultura popular y 

tradicional española, la difusión de este término en América se 

debió a los colonizadores de origen andalu: y extremeño que entre 

los siglos XVI y XV'!II constituyeron el qrueso de la emigración 

peninsular. No obstante que en Espa~a 'corrido' es una denominación 

regional de 'romance' y que con tal significado debió haberse 

difundido en el Nuevo continente, no es ésta la única acepción que 

el término posee actualmente en América. Por ejemplo: 

"En Chile. el término se aplica tanto a romances tradicionales 
y de pliego suelto como a otras composiciones no 
romancisticas, mientras que en la Ar;entina se documenta la 
:nisma palabra en relación con una sola composición, que 
re~onta a los aftos 184~-lS47 ... y cuyo estilo y mátrica se 
pare-=en mucho a los de 13 fcrma mexicana." u 

"s. v. corrido, Autoridades. 

" Estébane: Calderón 1847, p. 225. 

n ourán, t. I, p. 177. 

"Armistead 1982, pp. 379-380. 



Además de los lugares citados. se :.ienen evidenc1as del ~so de est:a 

voz an Colomb1s, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rice, El salvador y 

Venezuela, n pai;;;es en los cual.::s se apli:a a rorna:Jces trad1c1onales 

o vulga:-~s r ':ipos diversos Ce canciones; no obstante, e:;c an Mexic,:, 

donde ..?ste vocablo pese~ arra:igc ::-- ~:r,¡:0:-t~r.1•::..::. .:.a~{i:r~s, pu¿s 

desiqna a un gér:erc d~ poe-sia r#a:.·ra::1·,·a :=a¿i=1c~al pl~nar::~nt.e 

constí tui de. !-i~rle E. S;.mm·::.ns come.nta .::l r:?sp.;:c:c 
11 With feW e:.:ceptiOn5 ... th~ ':."E:ld':ll:msbl? ~i?:H~*n t>.E'. '.:)rt"ldCS 
of othe!:." r~gicns :nd thcse . .,f ~E::.:::..co s-=em$ sligr:.t anc 
:er~a1nly lt 1s safe ~e ~=a=~ :hat ;.~ ~o ~t!:er ~~~nt:y has ~he 

~fi~~;c~re~e~~rr~~ ª3u~:~c;1l~;-~e n~!~~~~ª;: Á~.~~~:;~~·1h~~~~u~~~e ~~~i~ 
studiej only superfic1ally cr ~e: al:, bt:t ~.1 :te bas1s of 
what is known cf t.he popular 1:.:-?rat·.t:-.::: :: :h.:z ::¿w tweirlc!. 
th.are is no indicat1or. that ar..:,.· :ompo::?.t t:.ci:s t:ncwr.. as 
corridos, or ev~n resambling :h~ be.l:3.ds .,,.r:: ,;.r~ st.u.:i·{:.nq, h3ve 
assum.ed ~lsew:t~t."€ even a sh.::!dow ?: t~-e tmpc::-t~n::e ;.rhi=h such 
songs ha ve enJ oy€d en Mex1::::: . 11

" 

Sin embargo, en el ámbito mexicano el ~so d~ 'corrid~· tamb~4n se 

caracter1:a por 1.a pluralídaé y confu.s16n frecuent.e d'= ao:~p::iones, 

lo cual se debE::, por una parte 1 a que. suele apl1c3.r:::e a ::1pos muy 

diversos de 1iter3tura popular e tradici~nal y, pe~ a:~!, a las 

mUltiples denominaciones que réciben los =~xtoF d~l q~nero. El uso 

de ~stas denominaciones está cond1cicnado por lds pre~.:-r~nc1as 

loc3l9S o las ~enciones que ie ellas se hac~n en algunos t~~tos; 

las más comunes son: copl3s, ¿;e~plo, t1s:cr1a, maftan1~asr 

narración. recuerdos, t·ela.:1ór., '::3g~d1a y ·1ers~s. 

::>ado que la pluralidaC:. e:~ Jc:pc1ones y la ar.ibigtiedad de 

s1qnificados del t.énnino 1 ccrr.:.do 1 har. or1ginad0 definiciones 

imprecisas y erróneas de 2ste- género nar:-a:1·1c. ccns1Cerc qll~ r.:oda 

definición 1 estudio del género deb~ bas~rs¿ ~n e: ana1~s1s de suF 

:-a.ract2risticas formales, estilísticas 'J :..:m.lt1cas más im;¡ortant.~s. 

"~ ~· pp. 379-381: 'l S1"1mans 1957, pp. 27-31. 

" Simmons 1957, p. 26. 
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II.4.1. características formales: metro, rima y estrofismo 

Aunque el corrido posee varias realizaciones, la unidad formal 

básica del corrido tradicional es la cuarteta octosilábica con rima 

asonante o consonante en los versos pares y el esquema formal más 
común en este género se constituye mediante la unión de un número 

variable de este tipo de cuartetas, las cuales están relacionadas 
entre sí por la intriga del relato y divididas por el cambio de 

rima que cada una de ellas implica. 

Es evidente que la consolidación de esta cuarteta como la 

estru.::tura básica del corrido tiene su origen en el cruce del 

esquema romancistico más común (tiradas monorrimas de 

diec 1seis ilabos asonantados) con algunos elementos formales 

(estrofismo y rima varia) de la canción lírica tradicional. no 
obstante que el esquema del corrido presenta tres grandes 

diferencias con el del romance:· verso octosílabo frente al antiguo 
verso largo épico, rima varia frente a la monorrimia y estrofismo 

frente a la tirada, el influjo romancistico es determinante en la 
disposición que la mayoría de las unidades sintácticas suele 
adoptar dentro de la cuarteta. Como sucede con el romance, en el 

corrido cada unidad sintáctica tiende a abarcar dos octosílabos: 

"A las nueve de la noche 
estaba Lucio sentado, 
llegaron unos amigos 
a invitarlo a un fandango." 

( Lur.10 Vá=quez) u 

"Como a las once cuarenta 
se arrancan del partidero, 
como a las cincuenta varas 
se quedó atrás el Ligero." 

(El Alazán y ~l Rocío, II.l.) 

Es decir, aunque las tiradas dieciseisilabas del romance se 
transformaron en las cuartetas octosilábicas del corrido, en el 
género mexicano la cuarteta se divide sintácticament:e en des 

unidades binarias'. subdivididas en dos octosílabos. Esto demuestra 

'' Mendoza 1954, p. 430. 
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que, a pesar de su molde externo -la cuarteta-, el corridc tiende 
a usar el doble oct:osilabo como la base de su agrupaciór: sintáctica 

y que, no obstan'tE la ruptura forrr.al que el estrofismo y la i·ima 

varia implican, la :nfluenc1a del romance sigue haciéndo~A notilr 

en la disposición d~ laF un1.dades <~e sent1c!c·. Ademas. es posible 

que en esta d1v1sión bi:1f.'.! J.d ::.ambi~·n· haya influidc. el hecho de- que 

€n la trad1c1ón mexicana abundan coplas li!.·:cas de cuatro ve:-sos 

e idéntica distribución s1ntáct1ca. 1
l 

Dado que las fronteras entre los género~ :1t~rar1os 

tradicionales -Y. como se ve:á, entre éstos y !os populares- son 
muy difusas, las infl11~nc¡as mu:uas suceden frecuentemente; cuando 

se trata de géneros tan =ercar.os come ~l romance "./ e-i. corrido estas 

fronteras se ::ornan casi 1rnperceptibles. ?o:- ur. :adc, la i:1fluencia 

formal del romance radica en haber dado origen -por analc.gia y 

ruptura- al esquema formal y a la distribución s1ntáct1=a más 

frecuEntes en el corrido. Por otro, el gén~ro rnex:~a~o },a 1mpuesto 

gradualmente sus caracterist1c;:i~ form3les a :os romances a:rra1gados 

en México que 

" ... har. adquirido parc1almen:e su forma; así, la tirada 
monorrima propia del rcmance se ha tr~n.c;fcrr.1adc en estrofas 
de versos pareadcs. El estrof1smo c.lcan::a a cas1 todc,f' los 
romances, pero ne asi la rima \'aria: pued~ observarse que 
algunos textos se han convertido formalmente en corr1~~s ... , 
sin embargo, otros ... aún están en proce-so áe cambio . .,,. 

Además de la un::.ón Ce cuartetas octosilábicas :rimadas e:n los versos 

pares, el corrido puede F=esen:.ar real1::"a:1orie~ que dif::..eren 

métrica o estróficamente df su es:r~ctura mAs común. Por ejemplo, 

existen algunos textos de tip: tradi:~onal qwe pref1ereI) el 
decasílabo; tal es el caso de- las d1st:ntas vers1cnes de Modesta 

A:rala: 

",lid. Margit Frenk. pról. al Cn!, t. !, ¡... xx:v. Jchn H. Me 
oowe:l ~:-:plica asi. :a Ci·n..sión 1e-la cuarteta en dos unidades 
sintácticas: ''The corrid1sta tends to th1nl-: in two-line- un1ts, in 
part because the last word of =ach pair of lines ~ust controlled 
fer purpos~s of rhyme.". He Dowell 1972, p. 213. 

" Mercedes Día:: Ro1g, o.ntrod. al ~' p. 17. 



"Una tarde a Modesta encontré 
por las calles hermosas de Iguala, 
me imagino que vino en el tren 
a pasearse desde Tetecala." 

(Tixtla, Gro.' XLIV.2.) 
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Sin embargo, el uso de metros distintos al octosílabo no es 

frecuente en la vertiente tradicional del corrido y, en cambio, 

aparece regularmente en aquellos textos cuyo estilo está más 

cercano a la poesía popular que a la tradicional. Esta tendencia 

no es exclusiva del corrido sino que también se manifiesta en el 

Romancero tradicional que presenta un número considerable de t~xtos 
hexasílabos o poliasonantados. Además, en otras modalidades 

romancísticas {los romances artific1asos, por ejemplo) el empleo 

de rretrcs distintos al doble octosílabo. asonantado y monorrimo, 

se hace todavía más frecuente. 

Una de las posibles causas de la presencia de metros o 

combinaciones mayores que el octosilabo -:'!s el influjo de la canción 

popul-lr sobre la vertiente no tradicional del corrido mexicano. Los 

corridos populares tienden a usar -además del octosílabo y el 

decasílabo- el heptasílabo y el doble hexasílabo: 
"Del barrio de Balbuena 

subió hasta el firmamento 
un páj~ro de acero 
con rumbo a Nue•1a York. 11 

(A Sarabia)º 

Otra tendencia métrica del corrido popular es la alternancia de 

octosílabos y versos largos; las combinaciones más frecuentes son 

8-10: 

y 6+6-8: 

"Y cuando estaba en capilla 
le dijo Villa a su asistente: 
-Me apartas ese caballo, 
por educado y por obediente." 

(caballo Prieto Azabac:-- -~.::. 1. l 

"Gabil"::o Barreda / murió como mL· 
los hombres que son bragados, 

'' Hendoza 1954, p. 353. 



por una morena / perdió como pierden 
los gallos en los tapados. 11 

(Gabino Barreda)" 
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Esta última combinación se da especialmente en la "bol c'I suriana 11 ; 

la estructura característica de la 11 bola 11 es~á formada por la 

alternancia de cuartetas que combinan dobles hexasílabos y versos 
de ocho silabas can cuartetas octosilábicas. Dado que los textos 

predominantemente narrativos de este tipo de canción pueden 

considerarse una forma cercana al corrido de estilo popular, su 

estructura constituye una opción versificadora más de la vertiente 
popular de este género. Un ejemplo de esta peculiar combinación 
métrica es: 

"Atención te pido, / público sensato, 
voy a dar mi explicación 
aquí en esta historia / que yo les redacto 
en mi mal pronunciación. 
Voy a dar un pOrmenor 

citando lo positivo, 
porque ya enterado estoy, 
como también persuadido. 11 

{Historia del pronunciamietito del general E. Zapata)•: 

Con respecto al estrofismo cabe señalar que la sextilla es, después 

de la cuarteta, la estrofa más frecuente en los corridos 
tradicionales o de estilo popular pero con grandes posibilidades 

de tradicionalización: 

"Para cantar mi corrido 
no es necesario ser culto, 
mataron en Acapulco 
al viejo lobo de mar, 
Alfredo L6pez Cisneros, 
a quien le voy a cantar. 11 

(El Rey Lopttos, LVI. l 

11 Voy a cantar un corrido, 
sin d~lor y sin consuelo, 
de dos amigos queridos 
que ellos tuvieron un Cuelo, 
juntos se fueron los dos 

"canc. Ba¡io, 62 (1961-1962), p. 12. 

•• Macazaga Ordeño 1985. 



desde la tierra hasta el cielo." 
(El Animalito, costa Chica, V.) 

Por otra parte, cabe señalar que aunque el estribillo es un 

elemento poco fre=uente en el corrido su presencia puede 
manifes~arse a través de estrofas diferentes de la cuarte~a. Por 

e)emplo, en Lino Zaroora y Ber:1ardo Ga'.'iño el verse· qué ·:cnt:..ene el 

estribillo s~ une a dos 'lersos narra:1vos o i&dicialP~ parft formar 

estrofas 1.i:- tres versos; cad;; una de- .::stas c:.~b:nac1one~ se: 

intercala entre dos cuar:@~as y el re~ultado es un paral~llsffio de 

tipc indicia! pues 19 ~strc~~ que cont!?~é el estr~t!llo 

proporcio:ia información no lncluida en las CU.3.rte-:a~ ~ que se 
desarrolla en un mome~to posterior del r~lato: 

"Al salir d~ ~uanc)Ua~c 
cuatro ~Us?iros tiró 
en a~u~l cerro tro:adc 
su cora:ón l~ av:sl. 

:losa, rr:iF:ta. :·esa peruana, 
ya mur10 L1nc :amora: 
la causa fue ?res~:liana. 

Y L:no le dije a B~aul:o 
que se f\1era ha~ta Jerez. 
que fu~ra a hacer la contrata 
y que volv1erd otra vez.'' 

1 Lino Zamora) •1 

II.4.2. Características estilísticas: recursos expre~ivos y 
procedimientos de repr~sentación de 1as acciones 

como ha seftalado Harglt Fren). el estile d~ la literatura 

tradicional se compone- de varios es:.ilos tradicionales, que varían 
en número y características segtin la época o el lugar en que se 

desarrollen: 
11 ••• el conjunto de la poesía popula:· de un lugar r 'Jn momento 
dados comprende siempre- varios t::.pos o estilos d1verEe>!", 
varias 'tradiciones' paralelas. Algu~as de ellas tienen rasgos 
bien c•rac:eri:ados {podriamos citar, para México, las 
quintillas dE los sónes huastecos); otros son menos fjciles 
de dlferenc1ar a primera vista, quizá en part~ porqt1e entre 
los diversos estilos poético~ ~oétaneos se suelen da~ cruces 

'~ Mendoza 1939, p.537. 
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y superposiciones. "t~ 

En este sentido es válido hablar de un estilo ~radicional propio 

del corrido y que lo distinque frente a los est.ilos o escuelas 

poéticas populares de otros ~éneros, lo cual no imp1~e que entre 

ellos surjan abundantes cruc~s, influencias y simil1tudes. 

Estilísticamente el corrido involucra ur: hag:ij~· .._:('in.s1det"'a::>le 

de recursos .axpre:=:ivos y procedimientos d~ r-epl~e.sentación de 

accione!s de índole muy diversa: muchos elementos p:-oceden dE-1 

Romancero tradic:.onal o vulgar, en algun,:i.:o se a.dvii?r~e une 

influencia :nás o menos d1recc.3 de.- la lírica tradicional y otrot. 

constituyen el resultado dB la adaptación y el m<1n•·j·~ ~sp~c1al que 

el corrido ha dado a eli:i:mento~ 1 i: i~c's y roma:ncís~1<:os, o se debt:>n 

a una expreRióc p~culiar con q~e este género ~efleja la ideología 

y los conteKtos regional~s o nacionales. 

El propósito de este apartado iis .sef,alar la func1ón, el mane JO 

y las pecul1aridad-.?s de los r-ecursos ~;.:pres1vos y los 

procedimiantos de representación de las acciones más impt.:1rtante::: 

del coLridc. 

R~cursos ~xpresivos 

En 1937 ouvalieL (seudónimo de José cruz Reyes) estableció las que 

a su juicio eran las catorce fórmulas características del corrido; 
a partir de entonces la transc:~pción de es~as fórmulas se volvió 
obligatoria en los estudios del g¿:Jero. Las fó;;-mulas prop 1Jestas por 

~ste. autor son: 

Primarias: l) Llamada in!cial del corridista al público: 2) 
lugar. fecha y nombre del personaje central; 3} fórmula que precede 

a los argumentos del pe:rsonaj~; 4) :no;.nsa3e; 5) despedida del 

personaje, y 6) despedida del corr1d1sta. 
secundarias: l) Fras~ de insistencia del corridista para que 

el auditorio no o:v1de tal o cual suceso; 2} ~xclamación o 

reflexión apartes del motivo que hace el corridista; 3} b1oqrafía 

u Harqit: Frenk.~ pról. al S!J:!. 1- I, p. XXlii. 
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y señas generales del personaje; 4) recapitulación y resumen del 

motivo; S} invitación del ·corridista al auditorio para que compre 

el corrido; 6) fin del primer corrido ~ invitación d escuchar la 

segunda parte o cualqui~r otro corrido; 7} nombre del autor, y 8) 
principio de la segunda parte o de cualquier otro corrido análogo 

al anterior. u 

Sin embargo, en la tipoloqia propuesta por este autor se 

advierte una qrave confusión terminológica con respecto a la 

palabra 'fórmula•, empleada con amplitud y vaguedad excesivas. 
Considero que todo estudio de los recursos expresivos que, 

junto con los prccedimientos de representación de acciones, 

constituyen el estilo propio del corrido mexicano debe atender 

sobre todo a la revisión analítica de sus elementos, a las formas 

en que dichos elementos suelen estructurarse y a la función 

especial que estos recursos desarrollan en el interior del relato. 
Para ello es necesario tener en cuenta algunas características 

genéricas: 

a) En la configuración del corrido intervinieron el romance 
tradicional, el romance vulgar y la canción lírica tradicional; de 

ahí qt1e la mayor parte de los rasgos estilísticos del corrido 
procede de los géneros que lo conformaron. Esto no implica que los 

elementos adoptados por esta .Eorma narrativa sA: ~struct\tren y 

funcionen de acuerdo con sus modelos originales, por el contrario, 

'?l gé:1ero mexicano ha adaptado y renovado estos elementos según sus 

propias necesidades. 

bl Los recursos poéticos del corrido están compuestos 

mayoritariamente por fórmulas o expresiones formularias," propias 

o adoptadas por el género, o exclusivas de un texto. 

'' ouvalier 1937, xv-a7, p. 16; y xv-aa, pp. 35-40. 

11 Uso aquí las definiciones establecidas por H1lman Parry para 
fórmula: "group of words which is requlary employed under the same 
metr1cal conditions to express a given essential idea••; y Albert 
a. Lord, para expresión formularia: 11 line or half line constructed 
on the pattern of the formulas". Lord 1960, p. 4. 



e) En el corrido la intriga se di:sarrolla mt:d1ant.e v2rsos o 

estrofas narrativos, el discurso directo y las interloc~ciones del 

narrador, y suele presentarse enmarcada por dos grupos especiales 

d~ estrofa~ que constituyen, respectivamente, la introducción y el 

final del texto en cuanto relato l!t~rario. Estos gru?cs pueden 

incluir una e varias .::-str:ifas -lo común es que s-:an más de una- ~,. 

se caracterizan por contener la mayor pa!"te de las alusion.es, 

fórmulas y eX?resiones formularias que revelan e:·:pres~mente el 

carácter d~ performance del génerc y la estrech.=: r;o:;mn1cación en:re 

el narrador y los receptor~s del t""xto durante- el momento de la 

performance, 

No obstante, el he.cho de que las expres1on.o?s formularias 

inicíales y finales den una forme ~ ce:-r-1Ca al corrido no 

elin-.in.e. los múltiples niveles y posibilídade::· de apE-rtura que este 

glfnero y cada uno de sus t.e:.:tos y ve::-'3ior.i<:'S concretos pre$ent.a y 

puede desarrollar. 
Para fines de este estudio he dividido lC"!~ diferentes recursos 

expresivos del cor-rido de la siguiente manera: Recursos 

introductcrics: l) llamada de atención al público, 2 J ubicación 

espacio-temporal de los hechos, 3) resum<:n inícial de la fábula; 

recursos finales: 4) apóstrofe a mensajeros, 51 morale,ja, 6) 

desp&dida del personaje, 7) despedida del narrador; otros: a} 

invocación y 9) estribillo. 

Llamada do? ate:nción dl públ1•.:o. A d.iferenc1a de las principios !!! 
mi?dias re$, tan frer..:uE:ntes Gn i:-1 ?.ornan cero tradici("'aal 1 t?l corrido 

su~le iniciar sus t~xtos con una introducción compuesta por uno o 

varios t1p~s d~ fórmulas ir;troductorias. La llamada de ate-nción que 

el autor, ccrridista o narrador hacen al público es una de estas 

fórmulas 1 en ella se advierte un procedim1e-nto narrativo típico 

Cel g?nero: la p!"'ese.ncia cor.stan::e de las L1terlocuciones del 

narrador. 

Esta fórm~la revela una infl~encia deter~inante del Romancero 

'J"Ul9ar. cuyos ::e:ctos se inician, casi in·1ar:i.al:'ilemente, con extensas 



llamadas de atención del narrador-recitador: 

''D¿rne la Virgen acierto y el cielo todo me asista 
para contar una historia tan atroz cual nunca vista. 
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Que hoy quiere pintar mi pluma con sus negros coloridos 
hechos de los trabucaires, celebrados for-aj idos. 
Hechos ciertos, pero horribles, que llenan de indignación 
y sobrepujan ~n mucho a toda ponderación. 
Yo s1n qu1tar ni añadir les contaré brevemente, 
qu~ los hechos por si solos asombran horriblemente. 11 

(Los trabucaires}·~ 

Aun cuando podría pensarse que la e>:tensíór, de este tipo de 

introducciones corresponde al ~stílo del ron;ance de ciego, tan 

a!1c1ona.do a descripciones pormenorizad;is, largas reflexiones 

moral-as y e!<ceso de artificios retóricos imitados de la poesía 

.:ul<;a, la principal razón de su longitud es de índole comercial 

pu~~ tiene como objetivo 

re arar ~1 ánimo dél esoectador, distraído, y darle 
tiempo a qtte se aco:rque al grttpo, onde va a empezarse a 
ca.nt-3.r el ronance. De esta forma el autor [o recitador] 
consigue un cierto tiempo necesario para atraer la atención 
de 1 públ 1co ... 11 

•· 

P'r otra parte, el romance vulgar es creado por escrito p~ro con 

1tiras i transmitirse rr.ediante la lectura en voz alta y ante un 

püblico, ~ el canto y la recitación en las mi:mas circunstancias: 

de ahí qué los :-om3.nces de est~ tipo incluyan ref~rencias continuas 

al carácte:- d~ performanc~ de sus textos: 
"?ara el mayor 3enti.iiier.to que se ha vísto, ai se ha oido, 
en -?ste presente tiempo, a nns oyentes con·1ido: 
para admiración del Orb¿, y par.-a que sumet·gidos 
les Cduse espant . ., y asombro, pido que ;r¡a den oídos.º 

(Sebastiana d¿f castillo)' 

Ubicación espacio-temporal de los hechos. No obstante que la 

tendencia al uso de fórmulas o refere::icias espacio-temporales se 

ºsegura. 1984, p. 18. 

"Harco 1977, t. I, p. 71. 

"segura 1964, p. 73. 
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advíerte ¡a en los textos del Romancero vieJO y dE tradición oral 

moderna -donde d!.chas fórmulss y r-eferencia5' res·.:2 tan poco 

concretas frente a !as de procedencia. vulgar, debídc a qu~ su 

función es propicia~ :a evccac16n p0Jt1ca de: luga~-t!e~pc de los 

l;echos sin e:x:1rnir el 1nte:.;;s por- prestar veros:!l'.ill.~uc al '2s:enario 

de la acción-•• la presenc¡a, Ó~ e,:;te t.l?O de f6::-mulas y .Z:•;presior;es 

íntroducto:::1::is en ~l cc:.·r:.=c se ::i:!be tunC.arnt-nt.slt"'.ente le. 

influ.enc1a 1el !."Cmance de -:1e-go, .::uy:ss :ónr.ulls: 

"En la cu!ta Sarcilone de: !~e Fe:e11ca ¡ d~E 
un horr1bl& a~eEi~!to ~r~ y ~;pan~c se~t~ó." 

tser.t2r,c1c y eJecuc1.:',;. ':?i< gar::-ct¿.. -.·:1 d-::: 'J1ctor1ana 
~ 

tienen el propósito de ear mayo: v~rosi~1l1t\ld a: =el~to -Y así 

logar- :11ayores ._.ent:as-. p:-0F.:1s: te· qu!:!' l :.ega al e~:trt-mo de 

proporcionar el dorn~c1lic "~xactc" de los hechcs: 

nEn la calle de la Aurora. le Earc~lona la misma. 
~n número •.te.intitrés seg1.ir.:!o p1.=.o 11:.-.·ian ..• " 

{Horr.!.ble asesir.atc cor.~t1d..;r ;.o:- una :nedre ... )º 

A.demás de la. influenc.:.a e\·.;.d~r.tE- de: ro::-tance vulgar, ~n fórmulas 

y expresiYnee formularias cerno las siguientes: 
~Afio de mil novec1entcJ, 

mur p:--:senté :engc yo: 
en u~ bar=10 d~ Saltlllc 
Rosita A~vire: mur1:.'' 

!Rosita Al'..ríre-:, .:uc!".itán, Oa>:., LVII! .6.) 

" ?ara el RC'lmancerc v1eJ::. :-e-i:uérden:i:.¿., ?<:<!:' ia)~mplo, las 
si9uianti?s: "La m.Eiñana de sar. Juar. / al t1~mpo que ñlboreaba ... 11 

(La ma~ana de san Ju3n); "Un dia j~ 3an A~tón. '~se día sefialado, 
/ se sal1an ae sa~ Jua~ ... " tEl obispo dnn Gon:alo]; "Un lu~es a 
las cuatro horas, / ya ::!et;:me-s o.e r:té!d1oa1e ... " (La duquesa de 
Bergan:aJ: "Por el val de las Estacas/ pasó el Cid a meólodia ... '' 
~val de las Estacas;. "!n Día: rtoig 13€7, pp. 59, 63, 87 y 
13€; y ~=r~ ~.:. ::= i:.rac:-::.on ora: r:>_,d:-rr'.~: "?e:.· la cc:-~e- d.;o Xd.:r:: 
/.se pasean dos do~s¿y!! ... 1 fEl!r.:9i!~~ z F1!omena); 1'E~:aba don 
Fer-ndndlto / la :ra:lane d~ San :uan ... •· (El :once Ol:inos); "En 
Garg3&t~ de la olla, / l~qua y ~edia de Plasenc~a ... " (La serrana 
de la vera); "Mahani:a, mafia~1ta, ! xadana d~ san S1cón, ¡se pasea 
un C3D!llerc / po~ lch ~onc~h de A:agón ... '' {la ad~ltera), en Alvar 
1979, ¡::p. 159, 192, 254 y ~69. 

~· Sequra 1964, pp. ~4 1 58. 

ESTA 
SALIR 

TE$\S 
DE lf.i 

MO nrnE 
BiBuOTEGA 



~Año de mil novecientos 
ve1ntic1nco, lque dolor!, 
en Z1randaro, Guerrero. 

un suceso acontec10." 
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(Los Pineda ? los N.ava, Z1rándaro, Gro., LII.) 

debe considerarse otro aspecto que contribuyó a la difusión de la 

ubicación espacio-temporal de los hechos: el corrido obtuvo su 

rnéx1mo esplendor durante la época revolucionari!, cuando cumplía 

una función noticiera: informar al pueblo sobre los resultados de 
las acciones b~l1cas o políticas, la actuación de los héroes o 

enemigos, etc.; para esto resultaba impresc!ndible la mención de 

la fecha y el lugar concretos de los sucesos y los nombres d~ los 

p~rsonajes principales. 

Re3u~~n inicial d~ la fábuld. Como ha señalado Mercedes Día: Roig, 
una de las :a:acterístic!ls que :iistinguen o.l corrido :rento? ll 

Romanc~ro tradicional es su tendencia a "enunciar al comienzo [de 
los textcs J el tema de la h1stcr1~". ~~ Al igual qu~ los dos ro::cursos 

e:-:plicad)s anteriormente, el resumen inicial se da -aunque con 

menor frecuencia que en el ~~rridc- en el romance de ciego: 

"El veintitrés de febt"erc, ique amedr>?nta el recordar!, 
a las diez de la manana quiso la fltal1dad 
manchar con la tinta sangre aquel suelo virginal, 
por ttn3 mane hom1c1da y Otos sabe cuantos m~s 
ql1e en la casa penetraron con la :ntenc1on de robar." 

(Horribles cr1~éne~ comet!dos ~e ~na =as3 conocica pcr 
:J.s.sanya ... J 

A pesar de que -has~a donde lo p~rm1ten afirmar las reccpilaciones 

publicadas- el Romancero vulg~r de los s:glos XVIII y XIX presenta 
algunos e]emplos de resúmenes in!ciales usados como parte de las 
introducciones :le los t::·:tos, es en los romances de este siglo 
donde la apar1c:ón de este rect1rso se hace más frecu~nte: 

"Glorioso patrón de Seria, San Saturio Anacoreta, 

"Dia: Roiq 1~86, "Conservación, variación y or-iqinalidad en 
dos ~enances ~exicanos". p. 181. 

" Segura 1994. p. 26. 



iluminad mis sentidos 
ese crimen tan• horrendo 
por unos enmascarados 

para que contaros pueda 
cometido en Carboner~ 
con una chica ~. 11 

{Crimen de carbonera) 

"Madre del verbo divino, consuelo de pecadores, 
permitidme que yo pueda explicar con atención 
un crimen que ha cometido una joven por venganza. 
la cual, con mucho valor, ha matado a punaladas 
a·su novio Federico sin tenerle compas1on, 

,,.. con un puñal de dos filos tres puñaladas le dio." 
!Anastasia y Federico) u 
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En el corrido mexicano este resumen consiste en la mención del 

asunt~ o una sintes1s de la fábula del relato y, unido a la llamada 
de atención, a la ubicación espacio-temporal o a ambas, forma parte 

casi obligada de cualquier principio: 
"El diecinueve de marzo [fecha] 

presente lo tengo yo, 
el Rocío de la Sierra 
en san Francisco juqo. 11 [lugar] 

(El Alazan y el Rocío, II.l. l 

"El día veintiocho de agosto, [fecha] 
señores, tengan presente: 
se mataron tres amigos 
que sin duaa eran valientes." 

{Los ?ineda y los Nava, Zirándaro, Gro., LII.) 

"Señores, con atención, [llamada] 
voy a contar un fracaso: 

~~em~~r~~ ;~f~~f0Pl~!~~~~os 
¡Rafael P icazo J s 

La presentación del resumen acompañado de los recursos anteriores 
tit?ne por objeto atraer la atención del público {llamada de 

atención) y prestar ver-os1militud al rel.:i.to (ubicación espacio

temporal \; con ello tos crea.dores y transmisores del corridc 

persiguen lograr una introducción que resulte atractiva para los 

oyentes y los incite a escuchar el desarrollo de lo que se ha 

Día~ Viana 1987, pp. 101 y 129 . 

. , Mendoza 1939, p. 497. 
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anunciado en el resumen. 

Apóstrofe a. mensaje:-os. El apóstrofe a los animal e: m!?nsaJeros 

-generalmente una paloma- constituye la 11 1nterlocur:ión más 

peculiar" del corrido pues. 3unque r.u r-alac1ón con 1 a lírica 

tradicional hisp§n1ca e~ ~v1den:e 1 ' ''su ut!li:ac16n ~n 13 poesia 

narrativa p~pular ... sigue s:.endo un fel1: h·3.llazt;o mex:..:::ano•', 1 1 

En el corrido este apés:rofe se realiza ba)c ~a forma de una 

interlocución, sea del na:-rador: 

o del personaje: 

"Vuela, vu¿.:a. palomita, 
vuela p.:ir ese palmero, 
pídele a 010~ que perdone 
a Narciso el zacatero. 11 

(El Negro de Oro, XLI7..) 

"::erre, e aba lle tor-dil lo, 
corre. ve y dile a mis padres 
que he sido herido a traición 
por unns viles cobardes." 

(Juan Alvarado)H 

y sus funciones principales son: 

a) Informar sobre el desenlace de los hechos a los personajes 

que no pudieron presenciarlo: 
''Vuela, vuela, palomita, 

para ese GuadalaJara, 
avisa al crober~ador 
que !a a1~10~ ya est~ ganada.~ 

~· .José cruz Reyes incluye junto a ejE-Z'lplos me:.:1canos de este 
apóstrofe -que él llama "me-n.saJe''- .:c:;laE lir1cas i?r..;?añolas, 
ouvalier 1937, xv-as, p. 36; Vicente T. Hendo:a. por su parte, 
encuentra su ericen en las canciones j~ oc da leonr:sas, Hendo=a 
1954, pp. :oc-xx(; eJemplcs mexicanos d.;- C?pla~ lir::..cas con el 
apóstrofe a la paloma rnensa1era o sus supl~ntes (chupat:'ro.:;a, 
duraznito, guacamaya, go=r1ón, limoncito, paJarillo, pajarito, 
perico\ se hallan distribuidos en los cinco v~lúmenes del .f!J:!· 

., Martinez López 1979, pp. 9S y 102. 

T' Mendo:a 1939, p. 469. 



(Quirino Navarro)n 

b) Como hiciera la Fama en los romances de ciego: 
11 Resuenen multiplicados los clarines de la fama, 
r los ~ces de sus voces, repartidos por las vagas 
regiones de los dos orbes, publiquen en sus distancias 
el más estupendo caso, que a referirlo no bastan 
los acentos de mi lengua ... " 

(La princesa de Tinacria)'' 

proclamar este resultado ante el mundo: 

1'Vuela, vuela, palomita, 
avisa a toda la gente ... " 

e) Facilitar la inclusión de una moraleja: 

que ~o sigan el ~jemplo 
del hijo desobediente." 

( LUClO Perez) • 
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d) Indicar una denominación local o genérica del texto y el nombre 

del héroe: 
"Vuela, vuela, palomita, 

párate en aquel fortín. 
éstas son las mañanitas 
de un hombre valiente 
que fue valent1n. 11 

(Valentin de la Sierra, Juchit&n, Oax., LXX.Z.) 

En cuanto a su estructura, este apóstrofe suele abarcar una 

cuarteta y se distribuye de la siguiente manera: 

la prirr.era unidad sintáctica de la cuarteta es 
formulaica. En el primer verso se reitera el imperativo 
ctvuela:1 ante el vocativo 1Cpalomita1> (adaptable ::1. «canta, 
canta1> o ucorre, corre» cuando el mensa) ero es terrestre). El 
segundo se hace sobre un repertorio igualmente convencional: 
ttpárate en», o ttsi no has de volar. d~tente», o (tVuela has tau, 
ti vuela, si haces favort>, o ucorr¿, ve y dile J.Jl, etc. La 

"~.p. 494. 

·• Durán, t. II, p. 336. La relación entre las funciones de la 
Fama y el apóstrofe a mensajeros ha sido advertida por Enrique 
Hartínez López, 1979, p. 102. 

,, Hendoza 1939, p. 430. 
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segunda parte de la cuartet¿i contiene los el~mentos 
«variables,, de la interlocución que, por lo Qeneral, tambifn 
proceden de un reducido repertorio de posibilidades: indicar 
el destinatario del mensaje, o el nombre del héroe, el lugar 
o la naturaleza del suc~so narrado, o bien el nombre genérico 
del relato ... acompañado del nombre del narrador.,.,, 

A veces un mismo corrido pu~d~ in<":luir dos o tres apóstrofes 

distribuidos en igual númE:ro de cuartetas, las c'..lal-es suelen formar 

parte del final del texto ya que narrativamente se colocan tras el 

desenlace de la fábula; sin embargo, se da el caso d~ apó~trofes 

interiores y precedentes al desenlace, como ~~ nbservd en el 

ejemplo siguiente: 
··necia el g~neral Cedillo: 

-R1vas, esperate, aguárdate, 
no se te vaya a voltear 
lo de atrás para adelante. 

Vuela. vuela, palomita, 
con tu~ al1tas muy tina~ 
anda llevale a Aqr1~1na 
estas aos mil carablnas. 
Vuela, vuela, palorata, 

con tus al1tas aoraaas
arura;·---rrevale a Aqr1p1na 
este parque de granadas. 

iAy! -dec1a doóa Aqr1p1na. 
que estaba ya en desat.ino: 
idivisa para aquel cerro 
a ver si v1en2 el auxilio! 
De ese cerro del Pino 

bajó la caballería, 
iban a ver a Aqripina 
que sitiada la tenían." 

{Agr:p1na\ 11 

Donde el narrador confiere a la palomita la doble función de 

mensaJera y salvad~ra extraord1ndr1a -pero imposible- de la 

heroina. 

Mo.raleja. Aunque no siempre es un recurso expresivo final, ::i.a 
moraleja suele aparecer tras el desenlace de la fábula y consiste 

•: Martínez López 1979, p. 103 n. 

•: Kendo~a 1954, p. 90. 
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er. una interlocución que el narrador o el persona)~ principal 

dirigen al público o, menos frecuentemente, a algút. persona) e 

secundario para trans~itirle el mensaje moral del texto: 

"Los consejos de una madre 
no se cogen como quiera. 

su madre s~ le decía: 
quE nunca sola saliera.'' 

(Coleta Guill~n~ 

11 Muchachas. =uando las p1dar. 
no se vayan a nega~ 
porque a Juani:a Alvarad~ 
la vida lE v~ ~ ~ostar.'' 

{J·.lor.1i:a Alvarado)n 

"Rosita le dijo a Irene: 
-No te olvides de mi ncmb~e. 
cuando vayas a lo~ baile~ 

no desprecies a los hombres. n 

!Rosita Alvi:-e:, Juchitán, Oax., LVIl!.6.) 

Al igual que la mayoría de los recursos expr@s1vcs an~eriores, la 

presencia de la moraleja en ~1 co!r1do mexicano es una in~luencia 

más del Romancero vulgar en es~e género. como se advierte e-n les 

ejemplos sig~ientes: 

''Del estado en que me hallo vengan a tomar ~Jemplo 
los hijos inobedientes a suf' p~Crt:-s. que por eso 
'I haberle dado la :nuert.e a mi padrE ~stoy ardiet:dc 
en las máE ardientes llamas del abisme del Infierno. 
[ ••• J 
A la enmienda, pecadore~. 
y observemos la obed1enc1a 
quedaremos bendecidos d~l 

pongamos al vicie freno 
a nuestros padres, que en esto 

sacro Espíritu Eterno.'' 
{El alarbe de Marsella)'~ 

"Esperiencia, mujere!, 
guardad la fidelidad 

las que tenéis mat~imcn10 
que üíste1s al desposorio. 

[ ... ] 
dejcd el amor que es ~oco, 
en pieza.que sea de otro. 
que os quiero advertir: 

Tonad mis buenos conseJos, 
no os aficionéis, os digo, 
Ab:-id el ojo, jovencitas, 
cuidado que algún jo\'<:-n no 
Si tratais con .:i.lgún joven 

os le haga abrir. 
no cortej~is otro más 

"Hendoza 1954. pp. 240 Y 325. 

•
1 Caro Baraja 1966, pp. 225-226. 
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y el dia del desposorio juradle fidelidad. 
{Horrorosos asesinatos comettdos por Cristóbal Piqueras ... )" 

esta modalidad romancistica tiene predilección especial por las 

actitudes sermonarias del narrador, aunque dichas actitudes también 

pueden ser adoptadas por los personajes infractores de las leyes 

civiles o naturales. 

Con respecto a la presencia de la moraleja en el corrido, y 

el papel ejercido por el romance vulqar en la adopción de este 

recurso, es preciso señalar que dicha influencia se debe en gran 

parte a la permeabilidad que existe entre algunos géneros 

tradicionales y populares. en esta influencia deben considerarse 

dos aspectos fundamentales: por un lado, una de las características 

de la literatura tradicional es que sus textos reflejan siempre los 

valores ideológicos de la comunidad en la cual son transmitidos; 

por otra parte, una de las tantas formas en que se refleja esta 
permeabilidad es la tradicionali:ación de aquellos textos populares 

que fueron creados teniendo en cuenta los valores comunitarios y 

cu10 estilo quarda cierta semejanza con la estética colectiva que 

caracteri~a a los e)emplos tradicionales. 
El Romancero vulgar es un género popular en el cual se 

advierte el proceso que se acaba de e:.:plicar; asi como ha 

intercambiado recursos e:{prasivos con el romance tradicional'\ y 

muchos de sus te:<.tos han alcanzado arraigo y vida tradicionales, 

su influencia como género se unió a la ejercida por el Romancero 

y la lírica tradicionales para originar un nuevo género narrativo 

de índole tradicional: el corrido. 

La influenc::.3 del romance vulgar no se circunscribe a la 

presencia de la moraleja en el corrido sino que tamb1en se advierte 

en la selección del tipo de textos que incluyen este recurso. ~n 

el romance de ciego la moraleja se presenta mayori:s.riamente en los 
romances de temática criminal y donde los protaqonistas infringen 

"Segura 1984, p. 67. 

"Y!.S!· Dia= Roig 1980. 
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sin causa justificada las leyes civiles o naturales. Dado que la 
3.decuación 
tradicional 

los valores colectivos hace- qui.: Jd 'literatura 

·) P•:IPU] ar sean altamente 
conservadoras, en sus t¿xtos siempre estará presente la censura a 

todo aquello que rompa el orden civil y natural establecido; la 

adecuación a los valores y la moral colectivos se realiza ~ed1ante 

la configuración de los p~rsonajes y sus proce~os de mejoramiento 

y degradación, el desenla~e de la intriga y las opiniones 

sermonar~as del narrador. 

El corrido aceptó el recurso de la moraleJJ y lo desarrolló 
especialmente en los textos con temática cr1m1n~l o tremendista: 

adulter1os, asesinatos por venganzas o desaires fe~~ninos. 

maldiciones, parricidios. entre otros. Asimismo, el carácter de 

recurso final que la moraleja ;:>resenta en los textos vulgares 
tiende a conservarse en el género mexicano y se refuerza gracias 

a la frecuente con)unción de la moraleja y la despedida del 

narrador en una misma estrofa. 

Despedida del personaje. t.a presencia de la despedida del personaje 

en algunos corridos se debe a una influencia más de la lírica 

tradicion!l en este género, esta influencia se puede advertir ~n 

los siguientes ejemplos de coplas lir1cas y ¿st1ofas corr1disticas: 

''Ausente me voy maftana, 
por la vía de Colima, 
adiós, parientes y hermanos, 
échenme la tierra encima." 

(El dur3zno)" 

''Adiós, todos mis amigos, 
adiós, todos mis parientes, 
para que pongan cuidado 
los hiJOS desob~dientes." 

(José Li~orio, :ccnr.l.) 

11 Ad1ós Guanajuato hermoso, 
con el jardín cantador; 
con tristeza me despido. 
me voy a la eternidad." 

"CO(, t. III, núm. 7071, p. 198. 



(A GuanaJua:.01" 

~Adiós, Valle de- Sl~r:agc 
y mon~e La Gachup1ne 
3d1ós, mis queridos padre! 
y m1 amada Marcel1na." 

!~~!~.!..~. i:'ur·_;nado ... 
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La despedid? del perso11aJe es quizá el recun:c final menos 

frecuente en el corr:do. ello pudiera deber~e a qu~ su aparición 
está circunscrita a !·J~ t~:<tos que giran en torne a nn s;olo 

personaje; e~ decir. por su caráctp;· <l·? ~:~y¡_t:<=:ión individual •¡ 

subjetiva no se d('I. er, 1 (1h: cor:·1do:: que r:ar"::an acont~cimientos 

colectivos ~or10 bütallas e desestr~s. 

Este recurs'' se presenta baJC la forma de- 111:.:i interlocución 

del protagonista que se deSFld~ d~ su tierra natal, sus amigos o 

par1er:tes ;· la mujer ama.Ca. Esta intP.rlocuci61; f.>:' inicia casi 

invariablemente con la palabra ''5d1ós'' 1 es fr~~uo:it.~- ld presencia 

d-3 una repetición paralelíst1f-:-, •?r.l.:i-e v-:-rscs de una o varias 

estrofas: 
"~CiC~. toJos mis ai~iccs, 

me des~ido ccn dolor, 
ya no vivan tan eng=e:d~s 
de eEte ~undc engaftador. 
~~i6s. ~l :1er=a ?!amada, 

rec1n:o donde v1v1. 
adiós, mi 9uer1da esposa, 
yo me aesp1do af t1. 
Adiós, rr.1s ¡: =.dr-:?s queridos, 

de toda r:il eE~:r.1ac1on, 
ya no me volv~~¿15 a ver, 
volé ~ ~a otra n1ans1ón. 

Adiós, fsmil:a querida, 
qu~ era todé m1 alégr1a; 

adiós. ~:querida esp~sa, 
ad1.:-s. r:f"tH t.e-nc1 aria 
Adio~ ~arnE:er. el reloj, 

~us horas me atormer.~aban, 
pues clorito me d~ciar. 
las ho:-as que me fa! taban. 11 

•· Ibidem, núm. 7081. p. 199. 

0 Mendo:::a 1954, p. 198. 
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(Mañanitas de Benjamín Argumedo)" 

Despedida del narrador. El rasgo mas evidente de la despedida del 

narradcr en su alusión al ~om~nto de la performance: 
"Ya con ésta me despido 

después del triste velorio, 
aquí se acaban cantando 
verso5 de Jose L1zor10.'' 

!José Li:or10, XXXII.l.} 

11 Y aquí termino mi canto, 
que as1 tuvieron final 
la vida y los altos hechos 
del gran Heraclio Bernal. 11 

IHeraclio Bernall" 

A través de expresiones formularias como "aquí se acaban cantando", 

"aquí termina el corrido 11 o "señores, ya me despido 11
, el narrador 

del relato se identifica con el corr1d1sta, se sitúa temporalmente 

en el momento mismo de la performance indica la forma de 

transm1s16n mis usual jel género: el canto. 

Mercedes Díaz Roiq" señala la existencia de tres tipos 

fundament3les de despedida del narrador en el corrido y afirma que 

dichos t!~os también se dan en los romances tradicionales 
arraigados en México; esto Ultimo se debe a la coexistencia de los 
textos romancísticos con el corrido. 

El primer tipo ~! de :ndudable procedencia lírica y su 

carac:erist1ca principal ~s la presencia de una descripción de la 
natura:e:a, imagen recurrente en la canción lírica: 

"De las naran2as el =umo, 
de las 11~as los ~:3hares, 
aqu1 se acaoan caneando 
versos d~ Oeme:rio J~uregui. 

Ya con ~sta me despido, 
por una flor de alelia, 
del corazon de Demetr10 

.. ~. pp. 161-162. 

~endoza 1939, p. 443. 

H t/td. Día: Roiq 1986, "La influencia local", pp. 174-176, 



no nacen todos les días." 
fDernetr1c Jáuregu1)' 2 

El segundo tipo- suele confundirse con el primerc pe-re e:ntre ambos: 

existe una diferencia s1gnif1c3tiva: falta la !~agen lírica. Es~a 
despedida "de oficio~ tamtién es muy co~ün en la canc:6~ lírica, 

aunque su re:la=ión con ~l:e es menos: notoria qu¿, e:l el tipo 

anterior: 

"Ya con és:a me: =~EF!dc, 
con ~1 6~~~rfrc e~ !sóc. 
ya leF cante s rn1s amJQOF 
El novillo de!pU~tado.'' 

{El ncv!!lo óesF~nt&d~·· 

''Ya :on és:a rae desp:do, 
con m1 sonbtfro en 1a m3no, 
y aqu! se acaban cGnt:~oo 
los verses de Fel1ciano. 1

' 

(Fe:!.iciano ·Ji! :.anueva.. ·'" 

El tercer tipo se dist1ngu~ de !os ante=:o:es pcr incluir en sus 

dos últimos versos una moraleja: 

"Ya me voy ~ do~;~~~~ 
corta11Jo una flo:-ec;t&, 
mt:chachas, cuid~nse b1e~ 
oa au• Ea~qan senor1:2'.'' 
{P.aqu~l Torre:, cua)u1nicuilapa, Gro., LV.) 

"Ya con ésta me despido, 
con le ~stre~la del or1ent~, 
es:c le p~ed~ p~sar 
a un h1JO derob@d1ente.~ 

(El h~ted1 i::r::e . .JUch1 ::.:=m oa::., >:X-JIII. 7.) 

Corno ha señaJ..adc Me:-cedes Olé.: Roig, este tipo se da en los 

romances vulgar-es y scele 'ipflre-:e:- en algunos romances 

tradic1on3les heredadoE: se prEs~n:la en e: género mexicano podría 

deberse a un in!'luJo :nás d>:?l r~rnar1ct- d.:: c:..ego. Si:1 emba:-g:., aunque 

en e.! R.oma:¡cerc •:ulga:- 1: !ioral!?~a sue:P.: :.r a.l final de:l te::-:~o, 

''Mendoza 1939, p. 490. 

"CF'M, :. !'!I, nú:r.. 7690, p. 271 . 

.. Hendo:=a 1939, p. 45~. 



91 

este recu!"so genE!ralmente no se une a la despedida del n: rrador; 

en el corrido, por el contrario, la moraleja suele presentarse 

enlazada a la despedid& del narrador, con lo cual ambos recursos 

forman parte de la misma estrofa e intención: llamar la atención 

final del público hacia la énseñanza moral del te-xt~. 

Invocación. No obstante qu¿ las ~nvocaciones a figuras religiosas 

ne están am~liamente general1~adas en el corrido, ~e prese~cia en 

un número consid.e:-able d.; textor he. hecho que se les considere como 

un recurso ex;:ires1·~·0 de- esto? g~!1~ro. La invocaci-Sr: s:.empre se 

realiza l:::!aJC la fcrm3 de una inrerl0cuciór. sin !"f:-spuesta··que !:!1 

?rotagonista d1r:n~ a Di~=. sa:1tcs e ad~ocaciones de la Virgen con 
la esperanza de una inte::-venc16:1 m:..lagrosc qu~ le salve- de.-1 peligro 

en que se en cu entra. Po:- e J emplo, rumbe a.l l u ga~· de su eJ ecuc ión: 
''Antes de lleqa:- al cerro 

Valentin quise -llorar: 
-lMadre mia de Guadalupe, 
por t:i rel1g1on 
~e van a matar! 11 

(Jucn1ton. oax LXX.) 

Al borde de la muerte, Lucio Pére= implora: 

"iSanto Nifiito de Atocha 
de la Villa de Jere=. 
dame licencia, Niñito, 
de levanta~rn~ otra vez!'' 

{Luc:.o ?érez) 11 

En dos versiones de Jos~ Lj:orio ~e invocación hace las veces de 

conjuro-s~plica; al entra= a la rn1~b donde perderá la vida dice el 

irrespetuoso y maldice hijo: 
"Cua11do miró la escalera 

pues él e~pc:é a re~a~: 
-iMadre ~ía de Guadalupe, 
que no rne vaya a matar!'' 

¡x:c..::¡. l.¡ 

''-En ~1 nomtre sea de Dios, 
que al baJar esta escalera 

•• Hendo:a 1959, p. 430. 



Jesucristo me acompañe 
y la luz de m1 candela. 11 

(Buenavista, Gro., XXXII.2.) 
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Como muchos otros recursos. la pr~sencid de la invocación en 

algunos co~rid~E se debe 31 influjo que al romance de ciego ha 

ej~:~cido e-n este 9énero. A su vez. las invocaciones del Romancero 

vtllgar derivan de la pri:dil~cción por los motivos y temas 

scbr~natlJ!"ales que ~sta modalidad rornancíst1ca adoptó en los siglos 

:<i:v:r y .t:V!I!, sobre todo." 
Al r~specto '/?.le la pen3 menciona~ qu€' ~ontr3r1atn-s!nte a lo qui' 

;;u;:l:?do? ~n €.l ~(~manee ro tradicional. el romM-:.·:e de ciego 

--:sp-:--:i:i:lmEnte :n su.; te:;to.2' ba!"'::ocos y d1e~ioch~scos- ha sido 

p3:~1=·1l!~m~11te afecto a los elsment~s sobrenaturales. Entre los 

~l.;..mi:.-.1~0.: :nas· gusL\dos por este g~nero \'Ulgar destacan los de 

f;;C.:L.e rE-l1g1os::i: 3.par1·:1-:ines do:l Ptabl::i, la Virgen o santos¡ 

:.nter·:e~c1on~s salvadora~ de 3l~Qn perscn~;~ de la corta celestial, 

"l CJStlg'::!' d1v::.nos -nH1-=r=-?, ':.:-ansf-;,rm3ciCn ;nonstruoss- para los 

na:v::id..L-, ??r ¡oe;la general, en los numt:!rosQs te:-:tos vulgares que 

ccnc!an~n 3:;uno o vario~ de ~s:os e:ementos la intervenctón de 
Cl~5. la Vir9~n o un santQ ~sel medie a tr3vés del cual se logra 

1~1 sal·:a~:.~n fff..;t~a. mor.ll., ambas¡ d~ los ~u-e:ncs protagonistas 
y :se ".:'3..St1~a 3. !.os :nalvados. La. mayoría. de las veces dicha 

1nterv~11::6n dS requ€rida por •1 protagonista mediante una 

:n:e:.:lr:ic~1.:1ón ::.rec:.a o i.:na r1r3clón, ~, en arnbr-;s casos suele=n 

inclu1r$e :nv~cac:~nes. ?or ~Je~plo, dice d~~a Franclsca estando, 

;~11t: con su5 hiJO~. próx:.rna al supl1cio: 
~y a ~os. au=~~3 :mp1cable. Maria. llena de gracia, 
es:o! hiJOs te ~ncom1endc. q~e ia sin madre se hallan. 
r ... ' 
V::s, c. cel~st:..il pri:-icesa, :¡ue sois la luz do: la gracia. 
fuen~e h~r~JSI d• p1e1ades, que m1ser:.cord1as nana. 
:n~~~=ede :on tu h1JO ae ldc!e:ca de mi alma 
y qu• pertone ~:s culpas. ya cono:co que son tantas, 
~~~ !35 ar~nas d!l ~ar Jerá poco dl numerarlas, 
p~~o :u ~!~~r~core13 )amis a nadie le f3lta.tt 

•• V~1. ca~cia de Snterria 1973, ~p. 17~ 8 191; y Marco 1977, t. 
!!, pp."409-412 1 491-500. 
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(Doña Francisca la cautiva, 21 parte) 

La Virgen se aparece y salva a la protagonista y sus hijos. Por su 

parte, la madre del parricida y agresor materno ruega ante un 

crucifiJo: 

"Permitid, seftor divino, por vuestro poder inmenso, 
que en una forma espantable vea 'JO este alarbe fiero, 
sin que se pueda mover, ?Orque sirva de escarmiento 
3 todos quantos le v.aan ... " 

(El alarbe de Marsella)" 

A pesar de que la presencia de invocaciones en el corrido se debe 

al influjo del Romancero vulgar, entre ambcs géneros existe una 

diferencia radicll en cuanto a la función y el significad.o que las 

invocaciones poseen en el d~sarrollo de l~ intriga: mientras en el 

romance de ciego la invocación tiene por objeto lograr la 

in:ervencién activa del personaJe sagrado par~ que éste se 

convierta en el deux ex-rnachfna de la trama, en el corrijo la 

invocación es siempre una interlocución solitaria del protagonista 

y funciona como una pleqaria sin respuesta porque no hay ni 

aparición ni mttcho menos participación directa del personaje 

invocado. 

Estribillo. En el Romancero tradicional el estribillo es un recuiso 

de procedencia lírica y carácter extranarrativo qt1e en ocasiones 

se incluye en los -=.e:<tos romancísticos transmitidos por medio del 

canto. ta presencia del estribillo durante las realizaciones 

cantadas es especialmente recurrente en las tradiciones asturiana 

y canaria, donde los romances se usan para 13 dan: a e-n corro o el 

canto colectivo. 

Formalmente los estribillos r~mancísticos pueden consistir en 

alc;unas si.latas con peco o ningún s1gnific3do, exclamaciones, 

onomatopeyas, una mezcla de palabras con sentido y otr3S sin él, 

una frase, un pareado o una cuarteta.•• 

Coro Baroja 1966, pp. 93 y 224-225. 

"Diaz Roig 1976, pp. 86-87. 
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Con respecto a los estribillos ror.iancisticos Es posible hacer 

una distinción entre estribillos con función indicial y carentes 

de ella. Esta difereacia ha si:lc advertida po:- Diego catalán ... 

quien afirma que s1 bien el €St:rib1llo puede estar totalmPntF

Cesvinculado con respec":c a la fábula narr?.<l<t ".'H i;;l .01r.an:.:i: q!te lo 

contiene, a veces eS't.E: r.:.: :rs.;. ccnt:-1b:.iye a crear un ambiente, 

posee funciones indicia.les c. 1:1clusc pl1.:-::.; llega:- a :Ener una 

función inforr.1d.tiva semejante al exordio. Ambos tip~.::: de es~:-i~illo 

pueden manifestarse en un :n1smo romance, come se adv1ert(· ~n las 

siguientes versiones de Mambrú: 

a) Sin Íuncién inC1c-.'.\l :>Jus1ste en la enum.:ración de las 

notas musicales· 

"Un niño nació en F:-anc1a 
un niño nació 1:n Francia 
do. r~. mi. fa, sol. le :nuy 

11c;;uala. 

de. re. :i::. 
muy bello y s::.r. igual 

bello y sin igual. .. " 
Gro., :·::..1. l 

''Mambrú se fue a la guerra do. re, :n:. 
M.ambrü se fue a la guerra, quier. sabs: si volverá 
do, re, mi, fa, sol, la quier. sab~ ::;::, volverá ... " 

(A.capu~C-:'1, G!"O,. Y.L.2.) 

b) Frase con bordado lir1cc, paralelist1cc: 

11 Un niño naciG en Francia rr,ir~ usted. m1re usted. qu4 
elegancia 

un niño nació en r1·anc1a, muy bello y sin igual, 
por falta de padrinos n'.lre- usted, mire usted, qufr ladinos 
por falta de ;:>adrinos Mambru se va a llamar. 
Mambrú se fue a la g\1err.:. m:re us:ed, mire- asted, que se 

Mambrú 5¿ fu': a la gue:.-:.-a, ne sé s1 volverá, 
~ 

si vendrá para la Pasct.:a :i pa:·a Trinidad." 
(Méxi~o. D. r.. Y.L. 3.) 

e) con función indic1al que permite suponer la muerte d~1 

protagonista:. 

"Mambrú se fue a la guerra 
M:irr.brú se- fue a la guerra 

i qué dolor. qué dolor, qué pena 1 
no se si volvera 

do, re, mi, do, re. fa no s~ si volverá •.. " 
(Acapulco, Gro., XL.4.l 

''Diego catalán, ~. pp. 122-127. 
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''Mambrú se fue a la querrd iqué dolor., qué dolor, qué penal 
Mambrú se fue o ld guerra no se cuando vendra 
que do re mi, que do re fa no sé cuándo vendrá, 
s1 vendra por la Pascua ;qué dolor, qué dolor, qué ascua! 
si vendrá por la Pascua o por la Tr1n1dad 
qua do re mi, que do re fa o por la Trinidad." 

(Acapulco, Gro., XL.5.) 

A."llt::as versiones presentan la alternancia de un .estribillo con 

función indic1al y otro sin ella. En la segunda se advierte un caso 
de p3.rll9lismo est:ricto; es decir, aquel que "implica repetición 

co~ceptual y léx1c! con una variación hecha mediante sinonimia o 
.:.nve:.--s16n" 1 ~~ y donde la vari.ac1ón po:.· sinont:nia esta repr*sentada 

?Orlas palabras 1 pena' 1 1 ascua•. 
~1 co~rido h~redó d~l romance 13 escasa predil~cc!6n por el 

iS~rLbillo y son muy pocns los textos o versiones conoc1doP qu& 

i:tcluyer: ~ste r~curE=n. Además del i.nfluJo romancist1..:o, la escdse::. 

je e;t:1b1llos en los corrid~s se debe a que en el gén~r~ mexicano 
no ~X13t-=n las condic1on~s d<? po?rfor:n,1nc; por las cual~s es 

nec9iar10 incluir estr1b:llos en les romances 1sturi~nos o 

canar:os, ?Ues el corrido no se tranEmite mediante el canto ~n coro 

s!~o a trev~s del canto o 13 recitación públicos pero re3ll2ados 
p-:ir lln s.Jlo indi-.1id!10. 

tn ~t i:ori.~:.do el es-:.r1bi:lo suele abarca= t:n •:erso qu¿ se
i11t~r:ala =ryc variaciones paralelist1cas en el cuerp~ narr3t1vo del 

- :-:-:":e y ~ ·,¡¿c<:?s -c:::mo -?n :1 romance- guard3 mu·.,- ;:oca ré'lación 
temá:1c1 ~011 el relate. aunq~e ~lende a 1m1tar !l ton~ predominante 

en e~t<:?..: 

~un lunes s~riJ por c~erto. 
corno a las di~z. ma5 :~mp~ano. 
fu~rtes ccmb~tfs ~uv1ero~ 
con la gent¿. d~ !..ozar.o. 
si. Lupita. tra~ la mano. 

fuertes combates tt1v1•ron 
con la qent~ d~ Lo:3no. 

sal:ó la g¿nte de Alonso 
sobre la persecución, 
porque ::;e había ~qu1vocado 

'" Ola: Roiq 1976, p. 41. 



la gente de Calderón, 
sí, Lupita, ahora hay razón, 

porque se hab1a ecp.avocarlo 
la gente de Calderón.•• 

f Ref•Jgio Solano l "' 
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También hay textos donde el verso que cont1ene el estribillo se ha 

unido a otros versos con com:enido narrativo o fu:ición indicíal: 

11 Al ver el toro tan bravo 
se puso color de cet·a 
y dijo: -Este toro prieto 
v1~ne a da::n ::~ mu:::ha. -;u>?r::-3.. 
Rosa, rG$~ta de volca3.~r:s. 

que 5 eernarao le hi~l·) ~: t:~~ 
91 últi~o diJ de f?r:~. 

A la •11st3 Qen~tra:::e 

del toro nad.~ i:scapó, 
que a toC:os :os picador~s 
los caballo~ d~stri~ó. 

Rosa. :csita. fl~~ 1e alelia. 
~ur10 el cap:r3n Gavt3c. 
~sta su .suerte sf-ría." 

{Bernardo -:3aviñc, 5l·:: 

Proe~d1mientos de representación de las acciones 

El corrido mexicano es ante :odo un género de la p~~$ie narrativa 

tradicional y en cuanto a relato literario ~e caract~ri~a por ser 
con mator o msinor dosis de. dramat:.smo o lirismo ... 

principalmente el relato doi: un suceso, a difere:icia del qué, 
aunque t.ambiér. st:ela si:-:- llam¿¡dc c:i:-rido porque r;meE::ra alguna 
:le sus o:ar-3.cteris~:.cas. ¡;;a:--:¡r:ularment~ l.! v-:-:-~.!.f::~c:.:.::; <?n 
su forma clási=a. pr~s~~t3 ~~1~. e pr1nc:pal:t~nte, +fusiones 
liricas o corn~nt.3.rios :i:,br.; n:::esos, cJs: ,:;¡~.-:1?r.; en :2i:mpo 
presente ... !!~ 

Por su calidad de ;?oesia narrativa, ll función principal del 

corrido es dar cuen~a de una h!storia, le cual se r~~!i:~ r.ediante 

la ar~iculac1ón de la in~r1qa que desarrclla una se~uer.cia 

Hendo:a 1939, p. 566. 

Mendo:a 1954, p. 279. 

Ma=~inez Lópe: 1979, p. 95n. 
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narrativa o una secuencia narrativa princtpRl y otras secundar1as. 

Hemos dicho ya que qenerdlmente el corrido presenta una forma 

e:.Cterna t;errada: una introducción compuesta por .;strofas que 

incluyen expresiones formularias que señalan el inicio de la 

~erforman=e del ':e:<to; el cuerpo del relato, en el cual so? articula 

la intriga; y un final, compuesto por .::st:-ofas con md.rcadc. carác<:cr 

forriml3rl1' y de -:::erform.3.nce. El d-=-sarrollo de 13 intriga se produce 

funda~en':.3l~e~te a través de t:-es ~od~s de representar l3s acciones 

que ro:.Htl':.an básicos en el géner-o: versos n.:irrat1•:os, ::11scurso 

dir~c:o ~ interlocuci~nes del nar~ador. 

Nart·Jc:.,S::.. M1ent!."'as el Romancerc de tradic:ón ora: mcCerna se 

d!.st1r.gu.: por la inte;¡s1ficac1ón d€l :l:.·3.mat1s;nc. l"gr:id.:i. ;n~diant~ 

el pr¿dom1n10 de: discursJ directo scbr~ 13 narrac16n, el ~.:rr1d? 

me:.uc1no continli-1 siendo es.:nc1alm-:nte ndr:·3.t1·1") y .=:u:iqu-:- ~n la 

tradi,:iór:. me:-:1c,1na rn;d>?:·n3 l:::is ::orriC.G::; d~ ínCo1€- tr~d1·:ional 

incre:n<:-nto •l número de 

los ·1~rsos nar?.-at:·J:is oc:1p3.n :.m lugar 

prepiond~t·1nte er. este género. "' 

En m mismo corrido los versos narr..~tt·:~E ;iut:iden -:!'star 

distribuidos for:nando -:.::!:'r"':.)s puram-:nte narrativas o er. 

comb1nac16n ':'Ot1 :hálogos o lnterlocuc1cnes del ;.,:>,,:.-r~dcr. E:-:i :1 

prtmo?r caso las dos unidades s1ntáct1c.3s de la cuarteta son 

narr;i,tivas: 

~v ! ¿s~ mentado Felipe 
11 m3.l=:ci6r. l~ alcanzó. 
~n lJs trancas j-:1 ~orral 
el Diablo se l? llevó.'' 

:s1 hiJo je~obedient~. coyu=~ ~e Catal~n. 
;::c .. :c.:..rrrt.1.l 

"Ll~gó H1ca:la p~:m~ro. 
3e puso luego d b31la~. 
y ~ncontró de ccmpañero 

?ara el P.omancero de tr3d1c1ón oral mcd~rna v43ns~ lo~ 
resultados ob:en1dos en C3t3lán 1972. pp. :02-~04 ~ ?~t@r~@n 1972. 
pp. :6~·171; para ~l corrid~. ~as obs~r~J::on~s ~~~ha~ ~Qr Enrique 
Hartinez Lóp~: ~~ su a~ticulo c1taCo. ~sp. pp. i~-9~. 



a: mero ri•1al d.a Juan." 
{~¡::~ 
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y en el sE-gundo, la primera unidad ¡;.s narrat.i·:e ·¡la si~uie,nte está 

formada por una f=ase en discurso directo: 

''Luego quo:i '9€!-lÉ-r. caj•,: 
CQrr~~ Pllito a atraza~la: 
-Ya té acaba~t~ Eelªn· 
blanc: lucero de Ei alma." 

IEi:lífr. Ge:l:..:-.dci Ti:<tla. G:-o .. v:. \ 

·•cuand:: $e >?~t3l:an pe-:i.e.5r.d:i 
que- 11'2';;~ "";..: :i'a.C:-e di:. 11r-:- · 
-H1:.:; r.~ ':"" ~-: !·::-r. 
·1r ~2 ~~-:~~ e~~ fi!nfunc.•· 

'EJ h:j':'I :i.;::.c:e-d.:.ent~ :--:::.p:u~:;c, Gro., 
:·::nr::.".) 

e plural, -=-lecciór: -::¡ut? 1.3.;:; .~ :,=',. ·1;~·:---:i: r ::-:·at1.\'r:-•s t:r: :-;-.a:-cEtdc 

~arácte~ de enunc1ac16~ c~:(:¡~3 y r@fué=:a :3 v~ro~1~!1it~d del 

r~la:o. A~nque el ~~et¿:i:o y lj ~~~=~ra p~~5o~~ s~n laE 

-:ondi-=:.c.nes r;rat113ticai~$ r..~:::- 1:.sual-:s d~ :a narrac,;Or .. o?l ccrr1do 

u:il1:3 a veces el pr~sent~ h1~t5r::c 

l :;~ú! h:~m '~!;.:~~~~~~~hº 
l! que :~ E~¿¡~a :o=~nd~. 

! ... j 
ra va:~1::e ~~ja b~=rach~. 

-::-:; s1; ca!::>=:~-:---;;:;·.:c::.:. 
~on la ~:::::! er J¿ ~snc 
1 .: la.; :nt:~l".~chE!.s. b-=-s31:dc. 

~;i~~~~ ~s:6 !;on1:e~d0. 
dá~to:e cuent~ a: :~?~~=r. 

al::: ~'.)E t:-2:ci!" a.2 ::::::1:
y tic un bala:: al ~ayo~.·· 

::i Mendo;)za 193.S. p. 
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f Valen te Quinte!"O} ·~' 

1 existen :i:lgunos te:<tos donde el protagonista es el narrador, 

razón por la cual recur:en a la primer:i: persona d~l singular: 
''Voy a dar un pormenor 

de lo que a mi m~ ha pasado: 
que me han agarrado presc, 
siendo un gallo tan J~gado. 

Me fui para el Agua ?~i~ta 
a ver quién me conocía, 
y a las once de la noche 
m~ aprehendió la pol1c1~-" 

En textos como ~l inter!or resulta muy clara la oposición temporal 

~ue se da entre los verso~ narrativos y los que reproducen los 

diá.log•:>S de l:¡s personaJes. Mientras la n3.rrac1ón de los hechos SI? 

!1ace en pretéri:o, la reproducción d~l discurso d1rqcto emplea el 

p:esente: 

~He sacaron ~n rec1b~ 
de la~e-1 congreso, 
donde preguntaba el Jue=: 
-Sabe usted po:.- qué ~stá preso. 1

' 

-- tCanane:ai·:· 

Esta r.>posición pretérito/presente no es de ningun3: manera gratuita 
y su e~pleo en el cor:.-1do denota una influenc~a má~ del Romanc~ro 
tradicional, dond~ l:is .:a.mb1os ve:.-ba~és "J el uso recurrente del 
presen:e -=n el j1s::u!·so dtr-=cto t:ene como resultado la 
actualización dr~mát1ca de la fábula. Este recurso posee la doble 
finalidad de refor:ar la veros1m1l1tud de lo narrado e incro:?menta= 
13: atención de los oyentes. 

C1scurso directo. En el cor=:do el discurso directo funciona como 

un proc.:idim1ento au:<1l1ar de la narración. pues a p3.:.-t1r de: !..a 

reproducción convencional de los d1álogos o p .. n-lamentos de los 

person!JiS se representan las a~c1ones realizadas por éstos o se 
~l cuenta de los hechos no desarrollados en los versos narrativos: 

''Dice la ni~a Rosita: 
-Papá, ahí viene Macar10. 
-Hijita, len qué lo conoces? 

.,. Hendo: a 1939. ;:>. 507. 

!-!•ndoza 1939. pp. 587-5aa. 



-Lo conozcc en el caballo. 
-?ues, ¿qué plan le fo:-mc.ret:lo~7 

-Le for:naremo~ ur. ba!lé-, 
las arma5 l~ q41:ar~mo~. 

(~3c~r1' R~m~rc¡:·, 

El !iscurso directo sdop":.a do~ ~cd.il:.d3de~ ~r:. el corrido: 

!. I El df.il~go e cc.1~v;.:-sac1én pr:--pt.~rn~:-i·:,? -::.1-~:::::. . .;: •. le. cu-=:l .:loe 

ind1·.11.duos di~::..,:ig~;; r =l -:::';,m.:-:3d.::. Ce-::.. SO:::.;'l::;;C.~ :i'2 elli:-s c;:,ns!..~tt.;j-•J? 

la re!=>pUé~ta ~ l.:: e>:p:::-¿.sa=.:, ¡;:;:- ;1 ~~:-:rr:E-!.':-: 

"-?cs::ta, r.c ;ne ·:!e~1::.·~:, 
lz genta l~ ·1a ! nct!~. 
-Ne mi:- :;r.;:;-:- ::--: :. que ~e nc:fr .. 
..:ont1~0:- n.: h~ ¿;:. !::a:: ·n 

;','.)::;:: J :.:: '.' ..:r;.: . .;=.;¡::a1} ·;c1 .;r.~. ! .. NI!I. 5.} 

2i Int2rlocui:i:.r.ef s::.n resp·.~~~t.J e :.n-=..e:-:.-:·ct1-:1or.o?s solítc.r1as, 

donde. los enunc.:adi:is sor. e:r.:..t.:..d:::s pe:- : :.E p~;-sór.a~>;>S y ~n los 

cuales al se;undc :nt~rl~cut~~ ne ~~~ps~~~= 

·:· 
~· p. 

;,~ 

~· p. 

~- p. 

1'B.s-!err !-:: :::.~-= ~ l~ -::-1~.:1a: 
-~O :; ~!Y!S ~ ~ar:J~. 

La criace s~ c~!3:c. 
po:-cg1i;. r:.·:·r ":'l.:. , 3.':J: 

:::,..,,~o;-.:r. :-:- J.:..:"- ::. ur: ~rr.::..qo: 

-~le l-~ -:;u:E~~1·:::: ::·::::a:-: 
~l co:a me sar~ ~ ~~n~~E 

'l ~~ :.·~~=~n f p~ta:. 
~e~ tt=~~ rr~y ~.iq~~-

s~ :=-.;!:,-:e:..t::: 2~ F·:. _:::;.!:'::in •.. " 
r::+:-l.:0 ~al:.":'.d-:- · ~· 

"Decia E~~:t0 caneleE 
cuandc se e~~aba mur1endc: 
-~at.uo:: ~ ·.:r: galle: f:.nc 
resp€>':adc d.:-1 lZobie:-:tc. •· 

IFen:cc canal~; ··-

ne. 

~o:. 

445. 
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Un rasgo que caracteriza al uso del discurso d:recto en casi tcdo 

el género es su frecuente unión a una exp:-esión fC':.-~·ular:3 e 

introductoria. estructurada con base er. versos narrat:..vos, 

descriptivos o ambos. !.a~ éXpresiones más representativas de la 

introduc.:i5r: for:nular:..3 al discurso d:rec:o s·.:e-:i.ea estar 

distribuidas en la p::imers. unidad Ce la ctl:!rt.et3 .::- incluir les 

siguientes ele:nentos: ler. verso: nol':'lbre y :op.:::l:.idc del 

protagonista • 'decia'. e v1ctversa; :d~. verso: ~esc~:pci6n d~l 

lugar, situación o act:!tud ar. ~ue se enc~e-n:r.= el h~:-oe .::n el 

:i\omento de pronunciar se -?nunc1ado, e r:::Erer.c1::i ::irect.a al 

rec&Ftor del rnensaJe. :3 segunda unidad s~ntác:1ca de la estrofa 
e.s la que -:cn<::er.e el c!iscursc· d1re:to: 

''Her3c!10 Eernal decie. 
cua~dc 1ba para son=~a: 
-~s~e cu~~= que ~qc: ~ra:g~ 
10 qut~~~3~:~~.~ ~:~17;l-~." 

"Dec i a. : a Chona Gu=r.iá:-.. 
=on su ri.-:~~s pc-r •1:--1 :..::.do: 
-A ~i le qu~ ~ás ~~ due:e, 
ve!nte reales que he a?cstado.~ 

'El ;._l~z.ü:. :: e! Rc::::1l:o, Juchit.!~. Oa¡.:., !'!.:.) 

Además de las anter:ores, existen i:::tras ~}:pres1cnes formularias 

introductorias qu~ tienden a ~cnservar el ~erbo 'decir• conJugado 
en pretérito y, con menor ~egular1dad, prese1)te: 

"DiJo dofia sernard1na. 
la qc~r1Ca =~ r.ernal. 
-Has que 1a ~:~a m~ cuest~ 
yo lo man~: ~ ~et:eta~." 

íHeracl10 Ee:r.2!1 

"Die~ xacar:o Rc~e~c. 
da~n:elta e la ::..:C<:>r~: 
-Y a.:. cabo :odc:. .;::)n h:imbres, 
7 al cabo, lqué me ~an de hacer?" 

1 Hacar10 Rome~o) :n 

.,. I:Cide:n, ~. 442. 

~. pp. 442 "/ 441. 
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Interlocuciones del narrador. Las interlocuciones del narrador son 
~l procedimiento que ocupa el segundo lugar en cuanto a frecuencia 
de aparición en el corrido. 

Aunque existen algunas versiones de romances viejos donde se 
usa este procedimiento lo característico del Romancero viejo y el 

de tradición oral moderna 11 es que el narrador desaparezca tras un 

!'elato impersonal en el que sólo hablan los personajes que en algún 

caso 3on los propios narradores". n' Por ello, la presencia de estas 

int~rlocuciones en el género mexicano no puede ser atribuida al 

influJo de estas modalidades romancisticas sino a la herencia del 

Romanc~r~ vulgar, el cual presenta la mayoría de las tendencias 

narrativas dominantes en el corrido: primacia de la narración sobre 

el diálogo y presencia constante del narrador en el relato. ~u 

Copo en el romance de ciego, los recursos expresivos del 

co:rido adoptan casi invariablemente la forma de una interlocuci6n 

d•l narrador; cuando no es asi, estos recursos son puestos en boca 

del pro:agonista. 

Dado que muchos recursos eKpresivos suelen adoptar la forma 

de una interlocución que el narrador dirige al público o a los 

personajes y que el corrido, ~n cuanto texto llterario, adopta una 
fortr.a e::te1·na cerrada, en la mayoría de los corridos la presencia 

d~l narrador se man1fi~sta d@sde los primeros versos o estrofas: 
''Qu:ero su atenc:ón, seftores, [llamada de atenci6n] 
?! dec:r!es lo que :r3igo, 
donde daré 1..m por:r.enor: 
la muerti:- do:: un !iiJ::i ingrato. (resumen in1c1al: tema1 

Martine= López 1979, p. 9~. 

Pcr ejemp:i..o, el romance de ?ed:-o Cad-:=nas. R~lación 
·:-:-:·dader1 da !•.J!; a:n~res "/desafíos que t.'..1'11-=:-or. >;!r., ?.;¡,:-celona cuatro 
?alercscs .;;i:>l3J.'.bs d¿ !~ ~an.na e.;p,~:lcla, poseE: --?n 13 •1ers1on 
publ1cac.a pc·r Julio caro 3aroJa- 137 v~rsos d1;r1d:jos en 27-i 
h~m:st1qu::.os oct:os1láb1cos: de ellos, la narración -pu¿st:a en boca 
del narrador- 3barc3 165 octosílabos, al d1sc~rso direc:o 
-~~unciado por los persona) es-, 61 oc:osilabos y las 
in:erlocuc1ones -ll3madas 1nic1al~s ~ ln~~rmedias de atención al 
?Ü!:ilico, resu:nen ir.1cial y moraleja- del narrador, 2S octosílabos. 
caro Baro¡a 1966, pp. 158-175. 



Er: .::2.. dia d.2-:-:: de: presente, fubica::16r. :.empo::.-al} 
la :eche está cc·:np:-o::ia~c. 
en la poblac~ór. de ;;,xocJ-.1.:.pc fub1csc16n es¡:óc!al] 
ha pasado un~ d~sgrac1a." 
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donde se in=luyen !.n<:e:-l'.)cuc1ones que contienen lc·s rect.;.rsos 

e:.:.pres1vos int:-oductc:-ics: llar.-.ada de a-:.e-nc-jf.r. 

ubica=ión E":>p:!:cio-:em;:-:;:--al Ce 1!':"i=- iH:-<::-::r:is :.· r-.:isurnen 1r.1cial :!~ la 

fábula, l.:is cualés !=E -: .:: :-,;,·t:::!.-1:.an po:· ~€!."' enun-:1ad':'!" ~ por 

el narr~dn:-, · ~13ar la. pri:r.é!"i3. r :::r:qu.nCa p-:>rsvu.::.s ~:-:i.::.3::...:a.:~s ~:1 

~: pr:~e:- ve:-sc y la ter~~ra ~n l0s resta~~&s y Gl~~:= e: :1~mp~ 

pret4r1.to. 

A pa:~ir del de~enlace de la fábul~ a~!~e~~~ recurso~ 

ex.presi•1os finales ccmc . .;-} '3p,::str0fe a rr.;nsa:ie:-~s. 1.a moraleja y 

la despedida del ndrradcr: 
1"/uela, pa:c;na lige:-~. fa-pó~":"rc.:-:-] 

vu-:la. si h3ces :ave!·. 
dile a s~ :nana :r.~~ s:..: !".lJC 
mur:ó por ca~:!go de D:o~. 
¡ ... ] 
Tengan prts~nte. se~cres, 

y ~duquE!r. ::. E'!S: :h:qt::'. :los, 
no les vava ! suced~r 
come le ~~~~ a ;que! h:J~. 
~st~ ~o :e~ pasa a toj~~

digo 31~ ~qu1vocarm~. 
nc~áf a aquellcs !~!a~es 
que ofender. has:a 3Us padres. 
( ••• 1 
'i3 me- d.:::::ptd:, ~¿.fl-'.)reE,. 

no clv1de~ ~~ !~ ~~asióc: 
la mald 1e1ór. de :;::::i:-: pad:-ec 
.3 3Ci:t:E;_ hi~C' :,E- :~::-:;.:." 

!E"! r:i:1c éF :~ Ju.:::c::.ól: 

?or ot1a par:e, las in:erlo=u~1ones ~~: ~arr~dor ne ~e res:r1ngen 

a los rec•1r~os expres;~8S a~te=iorm~~~~ -::~d~s; ~6r ~- =--~:=-~=~o. 

· · ;,.unque c;; v-:-c;-=- ruy peca~. el :--.e-:rrad::.: de-:. re-l:itc es 
ta~b1fn e: p:-ct!;:n:~~a d~ :3 h1s:~:-::.a. ~=~~ su:~de en ca~an¿a y 
El !11JC ;:róG: ;o. Cua.r.C:;· -?5~:'.:I 0.: 1 1:.·re las :-ond1-:1onE.5 gra;r . .=:iccles 
:per~cna g:-ame':1cal, ':l¿~p~ ~e:-~a!'. ~sadar en las int~rl~c~~:on~s 
d~l n!r~a¿cr :~elen mod~fica~s~. 

;l ~e:1do:a !954. ?P· 5-1 7 :.;: · 
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en el cuerpo del relato dichas ~nterlocuciones pueden apa=:cer ~n 
forma de comentarios personales que funcionan cat'lo refuerzos 
.e.:<pres1vos del conflicto narr ~r:ir_.: 

11 lQué cot'lbate tan reñido, 
que a todos causó temor!, 
pero más fuerte se oía 
el sonido del ts.mbor." 

{Los combat~s de Celay~. a) 

"IA.h. qué Ciro tan ingrato!. 
i ah, qué Ciro tan cobarde!. 
le disparó la pistola. 
pu~s en presenc13 del padr.:.~ 

[José Villanue·;a ¡ ·:· 

Estos -=cmentar!os pueden :!parecer ¿:_rigidos expresamer.t.: a los 

prota<;on1stas: 

''!Ahora sí, borracho Huert.?. 
harás 13s patas ~§s chuecas 
al saber que ?an~ho Villa 
ha tomado Zac3te~3~ '' 

tLa toma de :acataca~l 

''iAdiós, Alber:o Ealderas, 
ya te llevan a ~nterrar. 
te ~compañan ~us am:gos, 
todoG te van a llcrdr!'' 

!Mtte!."!:>.? de ~lb.;.r-:o E3ldi?r3s)''·• 

3.l luqar de los h"?chos. para lo cu.1l :-ecurr~ a ·.;eces 3. las 

expr.es1:ines fornul3rias qu~ :arEicter:.=Ein 
pe:.·sóna)e: 

~;~y. ~ermoso ~3~at~cas!. 
m:rJ· :ómo :e han deJad~. 

la despedida ¿el 

lJ ca'Jsa fue ~l ·1:.-=Je> H~1ert;: 
1 :ante =ico alle;Jdo. 

( ... ¡ 
Adiós. ~er=; je La 3Uf3, 

con :us lúcidos cr¿~:oces. 
cómo te fueron ?:Or.1.3.tldo 
teniendo tantos p~lones.·• 

Ita t~~~ de :acatecas) 

·.•' Hendo: a 1954. pp. 54 y 245 . 

. _, ~. pp. Sl '/ 239. 



"A.diós pueblo de Jere:, 
co~ su !UCldo Jar¿ín. 
aftc del =uarenca y tres, 
hasta qu.:- :.'=' 'Jldl? al :in. n 

\ Jcs4 ~a!'luel RD·:!ar~e ~ ::• 
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o al públ1cc oye;¡,te, con claras alusiones .:3.l ltlOmento de la 

oerforma:ice del te;..:to, muy sim:la:-es a las emple.3.das por el romance 

vul;ar: 

!~?~e mt~.?~~~.~ ~'~e d=f5e~~. of~nd~. 
t~dos 'tamcs obl1;ados 
a. defer:der nuestro ':'11ero." 

'L~~ ?:::eda y ~os ?l3va, Ziránda~o. Gro., LII.) 

-"demás. al na:·:-:iCor de: re-13.to. ¿n idi:n~if1cac1ó•. t~':a1 con el 

corrid.1s::a trans:n1sor c:-al e.e-: :ex:=. ;;u?d-:- hacer .:.nd::.ca::iones 

narrativas o aludir a la fuen~e je !a ~llal precede la historia 

n.~rrada: 

·ya ~o qu1@ro de:1r más 
de ninguno su part1dc, 
pues 'hora v,y ~ @~?!:car 
je :C'~ qu~ :1.3:i. !j: .. · ::.e.e·. 
Hab~a:-~ 1e los =r!reroE 

que sa~1eron a pelear ... tt 
(Los Pineda y le; Nava. :irAndaro, ~ro., LI::¡ 

1'Sequn ~os diJc le prensa. 
yo !~ :en?o ~uy or~sent~, 

J~eh:~o a¿~::.;:::~1~~~~e ::1v1a 
~! :ua! 3 EU pobre padre 
vilmente :~ d1c :a mue::e. 11 

~1 pa;-:-:::ida¡"= 

, .• ~· pp. 52 y 1j4, 

ire xendoza 1954. p. ~53. Para este e;.:::::.plo, atribuido a 
!.eo¡:;o!.d(• Bravo y publicadc -::n una ho)c. vola;¡te de la casa de 
~duard~ Guer=ero, recuérdes@ que desde ei siglo pasado los auto=es 
de romances vulgares acostumbran recurrir a la prensa periódica en 
busca :ie J.rgur.ier:tos nuev~s e interesante::; -es de-::i:.-, tremendistas
para sus ;:e::.::.:-:. :..a ;;.1.sma bús~ueda se lle 1:a. a cabo por los autores 
1 editor;;;.s d~ r.CJ3S ·:i:...la;i!:.es d-:Jr.?n:e les Ultinics años del siglo X!X 
y prime-res d?!. :.::-:. 
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Por otra parte, el narrador -a imitación d~l narrador del romance 
de ciego- suele acudir a las figuras religiosJs preferidas por el 
puf:'blo: 

"iAy, Virgen de Guadalu?e!, 
imadre nuestra del ConEuelo!, 

en ~enes que se los cuento 
Alberto estaba en el suelo.'' 

\Muerte d~ Alberto Eald-=r~sJ 

"iAy D1os1, ivalgam"=! Dios?, 
~e duele mi corazcn: 
iqué muerte tan lastimosa. 

no tuvo com?arac16n! 11 

fM1gu~l Rubalcaba).,. 

Las 1nterlocuc~on~s del narrador comparten con el discurso directo 

el uso dé las mismas condiciones gramJt:cal~s. pue~ ambos tipos se 

presen1:an como: 

" ... ..:n1mc1ados subJ~tivos, ::u•/o su:eto es casi s1-=mpre un 
prcnomi:To? ::!-? r:-:=im¿.ra persona d-:1 sini;ular. o de .segunda 
ha:-1¿:~do refere:1c1a a. un i:1t.erlocutor, y que es:.3in 
t.:or..:;:: -:u1dos por oraciones :i¡:t:it1v3s. e:<hortativas, 
~:.:-: l afl1~ ~ i vas o J.:l terroga ti. vas cargadas d~ lo.; signos 
e:-:pr~::;1·:cs {voca:ivos, imperativos:, adm1r3c1ones, etc.) que 
c3r3c!:er1:::an al ~st1lo d1rect~. Por otr-c. lado. tanto las 
:.ntr0~:.s1cnes del ':orr1dista en su relato como sus 
:·¿.p:·oducc101:.es d1:-ectas de lo dicho por sus p¿rsonaJes se 
ha:-:r-• .;:.n tiempo pre5e:nt.e." 1

n 

:.a p:.-esenc:.3 del n3rrador ~.!': una constante que ::r.lracter1:3 al 

ccrr1do ~~x1ca110 c~mo ~elato literario y género p0Jt1co-narrat1vo 

trad1c1~11al. pues la part1cipac1ón del narr3dor es el medio por el 

cual s.:- l.:gra la 3.rt1c·Jlac1ón de la 1ntriga del t~xto y la 

e::pres1ó11 d~ los valores ccmun1tarlos. 

Att!1qt.to:- .:n este trabaJO se han andli:.3d:J por separado los t:-es 

proc~d1m:e:1tns de re~resentac:ón de acc1cnes más import3ntes del 

corrido :r3jic1onJl, es c?n~en1ente seóalar que en la práctica los 
:ex:os de ¿!te g411ero presentan 11na comb1nac1ón de todos el:os, mis 

o ~¿~os ¿n lJ siguiente proporci5n: 

·i: :b1:iem, pp. :!87 y ::94. 

·:i H3.r:in-=z t.ópez 1979, pp. 76-77. 
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"a) los versos dedicados a interlo~uciones ocupan cons:jerable 
parte del relato, aunque ne mayor que la const:tuda pcr los 
versos narrdt¡vos; b) las interlocucic-nés del narrodor e:·:ceOen 
a las de lo~ personaJ~s en frecuencia y extensión media; y e) 
las !nterlocu-:1one.E' sol: ts.rias C.;. los persor.ajes son más 
frecuentes c:;ue la~ d.:ialogadas, aunq'.lE- si.; e:-..":ensión m~d1.<l .::11 
cada corr1dc sea menor.'' i¡, 

Todo lo anteri~r. ~álido en la pers~¿~ti~a del ~on)u:i.to dencmina6~ 

corridc tridiCiQnal, está sujeto a las condic:cnes particulares de 

cada texto: ~e::i.de-nc!.a te-:ná.t~ca. as:mt.:i e tema ccncr...:tcs, 

configuración de los personaJes. vigencia trad1~:onal, etc~:er~. 

II.4.3. Característícas temáticas: asunte. . ..;, tP.:nas y ~otivos .... iajeros 

Dada la pluralidad Ce elementos que PEl•:t1c:pcron ~n la 

configurac1¿n del corrido, su calidad de poe~i& na~~a:iva, por un 
ladc, y ls evoluc:6n particular que est~ ~'~1festaci6~ litera=1a 
ha tenido en el conte~to rn~xicanc por e: o:rc la in~~:~ de !os 

elementcs qne fot·!~an el pld:-:o d.:1 c011':t-r.1di: de ·~::t~ género es muy 

diver.;:a. 

En el cor::.·idc c:mflur.::1 :ilg1m:i::: ,n~ntos t~mhticos y tipos 

proveni~n~~s 1~1 acer~o trad1ci0nal u~1~ersal c~n ct=os :o~!dcs de 

lo.s diversos géneros ?OPulares y tr~dic1cn::i.lE!'s ::¡ue le dic~·c.n 

or1g~n . .Sin emb3rgo, :a varit:. prcc.:Ct::r,c1a de efto.= -:li:-r.:er.t:.:s no 

axcluye la presenc:a de asuntos, ~emas y ~ot2vc.s car3cterist1cos 

del c•n-r1Co. :::uj•a cr1g1nalidad r.Jd;ca e:r: ser .:: ro2sultado de la 

confluencia de estoE elemen:os y los rJs~'s gen~r:ccf del corrido, 

y de la a.sirrilación Ce e.!los d la.
1 

ideología y i;l contE>}:to 

nac1onal~s. 

;..i.;:mti:.s y t.;imas 

un anál:E1s diacrónico de: ccrr1dc revela que a lo largo de toda 

su ero!uc1ón este génerc ha presen:ado, básicamente, tres 

tender:c1.:is ~o2náticas: la épica. la novelesca y la t:-ernendista; 
as.:m1smc, puede obso.:1·va:-se que la p:-eferenc:a por una tendencia 

~,p. 96. 
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determinada está condicionada por las circunstan:ias histórico

sociales de cada época. 

La tendenci3 épica del corrido abarcó un periodo consid~rable 

y que comprende la etapa histórica mis importante para la formación 

del México moderno: la Revolución mexicana, desde- sus 

man1fest3.ciones pre·1ias durante los últ:mos años del ?orfiriato 

hasta su consecuencia ültj~a. la rebelión cr1stera. A lo largo de 
tod-:i este t1ernpo el corrido recreó los ternas y 3.suntos que le 

pro~orc1on!ban los acontec1~i~ntos bélicos y las circunstancias 

po.!.itic.ls del p3is. Dentro de la materia épica utiliza.Ca por el 

corr1d0 rev~luciona~io d~st3.c3n los s1qu1entes a~pectos: 

=:a-:a.113.::. .:...unqu¿ muchos di:- tt-xtos qu~ :i.arran los 

~nfre~tam1entos guerreros de es:a luch~ sólc circttlaron mediante 

hoJa~ vclantes y alcanzaron poco o ~ingún arr51gn ~r9dic1onal, en 

la gama 4pic~ del corri1o es notorio ~l pr~dom1nio de los t¿xtos 

que relata11 batallas. oe hecho pttede ~firnarse que la mayoría de 

los ac,ntec!rn1encos ~1ilit3res de ~a ~poca revolttcionaria posa~. al 

menos. un corrido ?ara cada acr:ión guerrera. :u 

A~i. pt1eden encontrarse corridos impresos en hojas volantes 

e vigentes en la tradición or3l sobre hechos bélicos de gran 

i:npr711't.3.n:-ia corno: las tomas de Aguascal1~ntes:, Ciudad Juáre:, 

'1':>rre6n 'l z:icat.:-cas: l::s: ;embates de Cela~·a, las batallas de 

CcQt:án y N3co, el enfr~11t3mi~nto de Tepatitlán, entre otros. 

H.:chos ;::oli.t1~os. E'l núm~ro de cc•rride>s que comentan hechos 

" Al resper:t?, v-éan~e los t:.·abaJ~S de .=..!"r.lan:!o de Harl.l y 
Ca~~03, L~ ~e~cl11c1ón me!Cl~an3 a trav4s de los c~rridcs populares; 
V1c~nte T. Mendo:a. El·~~rr1do de :J R~volt1c1~n wex1ca113, y He::-le
E. St¡;im.:ins. The ~1e:ncan 'C"rr:do' as a 5011rc.:- t0r I::te-rcret:.·;e 
St'.:dy o: !-11:=.>?r:i ~-=-x1co {1370-1~50). t..ls d.:is pr1mer3s .:b::as Ser., en 
r~a11dad. ant~!o;13s de corr:d•)S :e~olucionar1os que s~ aco~pa~an 
de com?nt1r:8s 1e lo~ autores sobre los m:s~os h~~~'s rslata1cs en 
!os cor~·1C"Js. El ~studio de S1r.-mon.s, por el cont:-.?r10, ~s un 
anális~s s~-:1ol6gico-político qu~ se apcy3 ~n ~~x:os :cr:-:di~ticos 
de un J::-pli<:- p~!"::..<:·do cronológ1co i:-:::-i el ::n di.= oe:;:p!:;3r la 
ideoloqí1 'l visión ~opulares reflejadas ~n este g~n~ro narrJt1vo. 
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políticos de la eta?a revolucionaria ~s menor c;.ue los alusivos a 

batallas o personaJes; se importanci~ radica En poseer una función 

propa9andist:.ca y ex~resar la opinión popular sabre los :icto.:: no 

guerreros pe:.-o trascende-nte~ p3.rO: el país. De ahí que o:xistan 

textos sobre: la Déc~na Trá~ica, la convención de A~~asc~lientes, 

el pronunciamiento de Z~pata, 13 conferencia con Vil!~. la c~ida 

de Carran=a etcéter3. 

?e-!"sonaJ.::s. Dent:-o dt- la tend-=nc::.a épica del cc:.-:·:do :ne:-:ican::· lo~ 

textos sc1bre persor.aJe~ ocup3.n :.m lug3.r prepond'=!:·;:.nte ya que, en 

co:npar3ció?1 con los relat')S sobre ~nf1·!!ntarn1en~os b~l:..cos o ~•echo~ 

pcli'::.cos, :;on le$ que h:i.n lcg:-ad:: rnay('\r :?rraigo t:.·~:hc:ons.l. 

Mient:.-as el resto de los ccrr!dos r~v~l~c1ona~10~ se ref ier• 

a hechos masivos: en un¿ b!t~!la intervienen. por le m~~cs. dos 

jefes -: igual nú17'ie!.·o de tropas: e-1: m: :1echr.: p·,lít1co f'."Ola!Jcral1 

v~rics personajes o fJc~iones, los t~xt0E j~d1c!d0~ e la~ !:quras 

mis dest3cadas o ad~1rEdss del p:ocesc revoJ~:c1o~a~10 ref1~ren •:no 

o var::.cs epü::odics de : · ·:1C:i. do: lt...': .;:·andes cJ.uG.11.:.-:is di? L; 

Re•1cl~;:1ón: venust1ano carran:a, X3.de!.-o. ;..l'.'arc 

Cbr~gCn, :r:i.nc::.sco Vill.3.. E:n1l:.c:nc Za?ata, 0 persone.Ji:~. de m-:-nor 

lmportanc1a histórica ?~~o i9ua:me~:~ inta~esan:es para les 
tr.=.n.::;:m¡,.;cres d€-1 ;éne:rc: Joaqui!i ;..rr,aro, Fo:-!.1pe .r..~q~les, C1r1lo y 

Domingo ArenaE. :..u-:1c SL1nc.:. ~~·,,;an csrra.scc,. Manuel ca·1azc.s, 

F!".3.nci.::cc Xu:·g•Jía, ?ascual O::o:~:;. i' s::-os: 

?or otr:;. par-:e. t3r.to ~a V-2t~ novél~sca cc.rr,c· l.;. ::-errendist2 

son :.nhi:r-=nt:;.s al C'Jrr1do d>?sd'? ~t: ci:•nfig•1rac1ón. Al re-sp~ct:::·, 

basta reccrd:r que le:,: ::.rr.ar...::-.s tra.d1cionale-!; h~ s¡:á1ncos que 

arra:.g.?i.!"on r.ás en Amér:.cc. f::e:-or. ?rec:.samez::t? l::.~ :-:.~\·~le.se::·:; ;·que 

2~~ a~untos y te~a~ 

tre::i-:::d:i.stas. se- ".:!i!undic -:on gran :·_:.::-:a .:n el territorio 

3::1er1canc. 

~bas tende-ncia.s -la novelesc.= y la tr'2mendist:~- suelen 

conflui:- cor. b3.stan:e frecuencia en en número cons1df'rab:e de 

te:<tos y .::.sta conflu..::ncia e~ uno Ce los rasgos ::emáticos más 
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importantes que presenta el corrido actual. 
La tendencia novelesca es l~ g3ma temática predominante en el 

corrido y abarca fundamentalmente dos aspectos: el amor y las 

aventuras. r,as realizac1ones concretas que el corrido hace de estos 

aspec~os son múltiples y es frecuente que en un mismo texto 

confluyan elementos de una y otra p3rtes. 

A manera de q~ne::al tzación es posible señal3r los asuntos 

novelescos más recurrentes en el corrido: 

3) ?erse-:uc1ón, c3ptura 'l muerte d9 bandol.:oros o gt1errille-ros, 

como sttcede en Benito canales, carloJ Coronad~. Demetrio JA11requi, 
H~rdc!.io Se:-nal, Macario Rome:.-j y Val~ntín xancera; '21. mismo 

trJt.::.:n:-:nt·) se 3pli:a a t~:-:tos dedica.des 3. bandidos: El Chivo 

Ecca~~ad~. Guadalupe Pa11toja, Ignacio ?3rra y Marti~ Herrera, entr~ 

otros. 

bl Rlftas entre valentones, oca•ianadas por rivalidades 
amcr::1sas. '.:ra·:uc-,naCJs. ofé!!l$3.S ·1erbales u otra causas no 

e:·:?l1:3das en les te:.:tos: Casirr.iro LJ.r!.'-?a. ;osé ?ober':o z Simón, 

J~sé Villan:teva, El rt~gro de oro, Reyes Rui~ y Valente Quintero. 

·= l V~ngan=as entre f ami l 1 a E, grupos poli ticos o bar!.·ios 

locales: Juan ·ur:úa, Herm1n:.o Cháve!, Maur:lio ?érez. Los ?1n<::ia 

y los ~Ja~a. El Rey L1~p:t~s. entre otros. 

dl Amores desgra•:1a.jo$: 8-?lén Gal1ndo, cuc! H~ndo:a, ~ 

~· .1t13.n1ta Alvarado, Rosita Alvire:. etcétera. 

Es':e a?artado te~Atico es singul3r~~nte l~portante debido ~ 

la re~urren~ia d~ desenlaces fatales (prpvoc3dos por celos, 
l~f1d~l:dades o desaires femeninos) que en los textos de ~ste tipo 
se pr::iser.t:a, 'I al extra('lrdi1B.r10 gust:i con que los tra:"J.s:nisores 

~~dernos del cor:id~ los tBc1b~11. As1~:smo, vale la pena recordar 
qua la prtsenc:a constante de la m1sog:n1a que ~n ~stc5 textos se 

3dv1erte dS un rasgo que el corrido comp3rte con la mayJria de los 

gen~ros populares y tradicionales h1spjn1cos. 



111 

f} Caballos: a pesar de que ciertos autores u' no reconocen el 

gusto de los transmisores del corrido por textos que relatan las 

car=eras, hazadas o muerte de estos animales. que todavía ocupan 

un lugar iir.po:.·::3nte en el medio rur.:i.l. Ejemplos de este tipo son: 

El Ala:án y el Recio, El caballo Mojino, ca~allo P~ieto A:abache 

y tl cuaco Lcbo Gatiado. 

g) HaldiciOnes: el desacato al cuarto mandamiento es altamente 
censurado por las lit~raturas popular y tradicional; como una 

cons2cuenc1a de ello, y aunada a~ inflUJO del rJmance vulgar, el 

corrido presenta textos en los cuales se fus1on.:i.n la maldición del 

padre ~ la ~adre y la intervención d1v1na p3ra ::1s~ig3r al hijo 
agresor: Benjamín. El h1Jo desobediente, José Lizorio y El r~yo de 
la -:ust:.-: t.'\. 

h.1 Ua:-.:ctra:ic3nt-=s: 1e unos añ')s a la fecha se encuentran 
.Jmpliamt::u.e :iifun::hdos -3.cnque ~n \•ersiones estan;:!ari=adas-. 
niveles na=1onal o regional, corriCos sob~e l~s proe=as o captura 

de t::-aficant~s do? droc;as. La .=r-:dclón 'f :!ifusió:t de ~e;.:tos como ~ 
b3c¿3 del c3rro roj~ o Contrabando 1 traición se explica por el 

:reciente auge que el narcotrifico tiene actualmente en ~l país. 

Por ot:-3 par:e. la ·:eta tr~mend1sta le fue heredada al con.·ido 

pcr el R~mancero vulgar, que muestra predilección especial por la 

nar~ac1ó~ de crimenes a los órdenes civil y natural, accidentes y 

desas:ro:?.5; la influenc::.a tempL·ana del tQmance de ciego en la 

conf1~~1~3~~tn del :orr1~0 se advierte clarame~~e en aquellos textos 
q'..le pu'=den co:1s iCe:-a rse ~ e 1 antecedente '1 de cordel" de: l gáne ro 

me:.:1c3no: --=:3nc1ones nar"ra>:ivas formadas por cua=teta.s oct.osilábicas 
y que fuero;l publicad3s en las hojas volantes dec1rnon611icas y de 
pr1nc:pi~s del s:glo XX. Además de los cri~~nes pasionales. donde 

=oex1ste en mayo~ o ~enor proporción con elementos novelescos, el 
t~em~nd1smo jel cJrrtdo se manifiesta en los s1gu1ences as;ectos: 

a) rus i 1 am::. en tos: donde se advierte el recuerdo de las 

"?or ejempl.,,, .ei.ndrés H~nestrosa afirma; "E:l corr::.dc :ne:.:1cano 
no se ::.ns~ira )arr.is en sucesos en que p1rtic1pen an1~ales. saivo 
que el ho~b~e s~a el personaje cent.ral". Henestrosa 1977, ~. 11. 



1n:igUa$ ejecuciones de JUS~ic1a y despedidas de r~os. Eje~?los de 

este tipo son: Ber,Jarr.:n ..:.:-gt:medc. Erunc, Apresa, t: :u:ol!.arr:ier.:o C-= 

Posalic ?{illán. Juar. ~old.JC.o y Ra:a~l cuadre.. t;:ue: relé.tan les 

últ.:.mos morr.entos y l.::s t::Jecuc1ones de bandolE<r::s. d=.-set"toref" n 

militares en desg~ac1a. 
bi ?arr1cidie>s: donr]i:-

cuarto manCari.::.:-.tc y se e:·:poni? la ::-eGsur¿; d.; lo;: c·.:~adc:-es '! 

tr!O$mlsJr¿s d~l corr:do an:e tl~ c~:~1en q~e v:.cl~ la~ !t:ye$ c:v:les 

y n.:iturale::: de 1 a ccr.!t:.r:1dcd. EJ>erq:·lo;: de, -:-E" t-= ::.pr- .c;~_ 1· t.: 

~~· r: :¡:a:::·::-id~ C; !:-::il;:l,::,;:-=. "/ !~!."~:::-· _ .;_ .:1., ~.:.:1 t::r,;:arr;o. 

puede dec:r~e Q\le el ccr~1dr ~e ¡;ej:ra pocc afecto a 2s:~ :eQb 7 

prefie-:.-e, er. C-3.:-·t.i< .5Us va!-1ac:on?s 3:e-:-_,utja$: ::a -!es:.:!J¡;.d:.z.n-:1a. 

la :ur.:>:-1.1~a v la ,sgri::-s:.ón fiS:l.C"3 .T~~:lor o les ;:-aS:.·.:s-

c) Des3stres: los de-sasu-.r,..? recreados po:- -:! l ... :o:.-:-1do pueden 

deb~rse a fel'iórr.enos na:i.::.-ale-s e '~au~as -:·:.1f1c-lt.li::-.:. Dentro de la 

pr1me=a C3ttgorie s¿ incl~y~n los :'~tc•s que ~ela:an ~Lt:ndlciones: 

La intu:.dac16n de L.:iór. "2-r. e-l a.f1o::i d+= 192t. _;_:? __ .:!~_~::.~.:::::.·:'i. .Jo: l~H: 0 , ~ 

Guan3JUatC.•, ~_!.~rnt:}o-;.-i:-s Ji: 11..;.rac:-u:.. :..:: :: te-mblc:.-E<r hsbi1os el 14 

de 0:-r.-:1·:: J.c- !?.?1 r VErs!tC•S ::!e los ~f:r'"ib2-::·.;.,: _ El: e: S-?QUl'ldO 

apart~C:o si:- agrupa:-i 

aut-:imo•1:ilís:icos. fi'rro•11or:os, de a·.•.:ac:ó:-1. !?:c.: :..:. catást!."ofi:

de Obl.=:~~;. El d~~c~r:-J..la~.~.;::n~c _C-7- ~,rn;-.tl:::.. E.!. CEsca:r!"ilawii::into 

Cel FEr:.·c1car:-2l C~r.tral. de :'ac.:.:..:.c?r Háq\:ln~ ::e;.:--: ¡ncend:C\2: 

Te!."r1bl€ exolosi6n en la Alh6ndl9a. 

Hot:~os v1aJeros 

Aunque su difusión no alcan:a ~a cb~.:-n1do ~~•t::-e t.e:-:tos y versiones 

de ot~os contextos hispánico~. en la poesia narrativa tr~dic1onal 

de: ~t4-x1c:. se er.cu~:itran ·1e-rs1ones de :-:--:-r:dos y romances que 

incluy~r.. ind~?endu:.nte~en::.;. o funchdcs, los tnot1vos de 11 No me 

ent~e:r~L e~ z3grad~·· y el testam~ntc. 

r.a a.sir.:ilaciór. de .Jmbos motivos a la mayoria de la!" ver::i...:nes 

.je El h1·0 de:c!::.:-d:.Ente -el ün:co corrido q•Je:, hasta. dor.de sabemos, 



suele inclu:=los- se d~be ~ la parv1v~nc¡a de ~stos elementos &n 
~l Roman:ero ~EXl~ano. 

Pentrc de l:ios romances arra1gados en M.:fxi.:o qu~ i.ncluy~n .:.;tos 

:notivos :!eben ·:1t3rsi: ~, ~ue incluye ar:ibos motiv~s:: 

"el méd¡:c a:: Jo:f-: '::-:.::.3wa: -i.S:em~!"'emue:-e.¿.1 de:;r.:.,.:::adv'., 
qua t=~1gln ~l pa1=~ :L=3 pl:a qu~ cc~~1ese 0. ~dt~ 
y que ha~.s Si.! ~?s:-:a::::;¡:o ~"? ':odc· lo T..:·: :~;: r.::.id.: 
Salió 1~ G3ta =~~::e~~= ~ ~a=a: da EC =~=!t~ 
al bend1:~ ~3d~t :ura ~~:e~ :2~g3 ~1Y ~a::;!d:. 
1 sn en5m~!"'ad: :~iqc :o~!en:! s~ ;=1~ ~•!a':e~ 
-Ac'.:1s.:;rn.s: p~dr~ mi.e, ::r~.:= :1e r-cbad::: tt1~:. :ls!;-:. 
mucho ~uesc. l::-ngan1=~ ~: >: ~u2! más h:- ::.::i5.dc; 
!de:nás, mu::hos chori:o~ ·· :~r.i.c1én ur. L:mc .i:= ~:i-::" 

' ' ~ ••• l 

Y ~n s~ tumba le pus1e~on: 
no mur:ó d= ~at3~d:!!: 

·:~~~~yac~ un ~&s~1ch!j~!. 
=~ ¿cler iE :c~:ad~ 

iu ~uert~ !ue ~~!~:o~ad! 
a su ~a~, ta~ qu~:-!da 

a ·:' .:.:us¿ d-? '1:'.: : ~ :::.:-. ::.::::¿; 

·\.~:;::'?:-:3.. ,j~;:.' z:c:. 

1 ta:; s~na$- de-1 '2$?0S•:> que cor.::.t!r.e ..:l -=i;st;;.:-:-:-nt:i d-e! ?res:.1n::o 

:nuet"':.:::. al c~a: :~n-=:on::: .:omc U:l3 .:s::-a:.:.-;:~~:. ,;;arZi prot.a:- :~ 

fidel:dad post•mcrte~ ~e la vi~da: 
"Por las s¿ftas que ~e ha dadc 
y en ~l :es':.a~e~:~ ~ue h::~ 
-"lo de;-:i '.Jna v1•1da ~-::·:<?;,. 

~s::· :e d::( a iic !rdncés: 
~as :oven ~u• U~3 ic~:el!!. 
pu~dt casarsa :o~ e!!a.~ el soldado que la d~c·J~nt:e 

: cj1~1ca de ·:'C. ':.?1 :ir,. :;::-.:-. • •· "! 

fundidos: 
M-Lo qu~ le ~n~ar~c s ~! pa:rt: 

que no ~e ent:er~e en saq~adc. 
~ue me en::~~r~ !~ cam~o ~erd~. 
~~nde ~e :~!11; el ;anadc. 
=~m '.J:'.:: :nan.o dé:: :·_;~:"d, 

un papel sobre jora1o. 

~~~u~n :r~·~-~~~~~ ¿·~~g;~;~~éo'. 
!1 ~aba:lc ~c:crad~ 

-::¡ue ha.:e i.:r; :jo ;:r•.1e :ldCló, 
~h~ s~ lo Ce;~ a m: ?ad~e 
por !! :r:acza que m• die 
~os :reé cab3ll~s ~u~ t~ngo 
~hi s~ les deJ~ ~ les p~b~es. 
par3 que s1qu¡era digan: 
-rel1?~. ~~~s =e ;erdcr.e." 



(Coyuca de catalin, Gro., XXV!!I.l.) 

"-Lo que lE.- ~ncargo a mi padre: 
que no me entierre i!n saqrada. 
que me entierre ~n t1er:a bruta, 
donde me trille el ;3nado. 
:en ~na mano je fu¿ra 

1 un papel sobre dorado. 
~on un l~trero que d:ga: 
•:eli!'e fue un desgraciado'. 

H1 caballo colorado 
hace un año que r.3ci6. 
ahí se lo de~o a m1 p3.dre 
por la crian:a que me dio. 
Los tres caballos que tengo 

ahi s~ los de)o a los pobres 
p3ra qu~ siquiera d1gan: 
-Felipe, D!?S te perd~ne." 

; :uchi tán. :)a>: .• :<XVI!!. 7.) 
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_, s::!p.3.rados. como -en las s1i;u1entes ve:.-s1ones, donde el ta:<.to 
ccncl'.l.'J'~ con 3lgu:-io de es~os motivos: 

1·-:.0 que le pido a iTll padre.: 
;ue no ~e entierr~ en saqr3do. 
1~e ~e ~n~1~rre ~n :i~rr~ suelta. 
donde me tr~lle ~l 9an~do.'' 

r Acapul ce. Gro. . x:¡•1r:t. e. l 
"-O"? tres cabal los c¡ue to::nqo 

ahi se !.:>s :ie-jo a los pcbt~es, 
pa~~ que s1qu1er3 d1qan: 
-Fel:pe, :dos te perdone-." 

1 Acapulco, ero .. XXVI!!. 3. l 

rcr s:: :Jl:.·:hd d~ motivos provenien~~s del 3.cer·-10 tradicional 

hispán1c':), la~ fu11(;1ones y :os s1qn1ficados de ''Ho me ent1erren ~n 

sa.;rajo 1
' y -?l t~stameato clep-?ndo?n -.como er. -E! caso d~ todos los 

~0:1Y?s ~rl~ic1onal~s- jel texto 1 l~ ~~rs16n e~ que se ;r~sentec. 
hsi, pa~a el zaso de l3s vers1on~s ci~ tl hijo desobediente~~ 

pcs1bl~ dfi:.--ma:.· qua el er.t!el't"O fuera de sagrado abandona la. 

re!.actón con el "mal de ar.ior~.s" ::¡ue este "comodin romancistico" ~u 

present~ en ~uchas versiones de tl conde Ol~nos, El :onde or~so, 

'"Catalán 1970, p. 144. '!!.!!· tarnbi.!n Oiaz Ro1q !976. p;;>. !35-
198. 
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Oc~, Mal de J.mor, La datr.a y el pastor. ~te., 'J en las cuales 

la relación ~u~rte por amor-entierro fuera de sagrado implica que 
el personaje estA condenado por un amor cuya intensidad of~nde a 

Ol.OS. 

En las versiones anter1or~s de ~l hijo desobediente, por el 
contrario. al ent1~rro f~er~ de sagrado se une al castigo divino 

para expr~sar ~l repudio Ce la comunidad al hijo agresor potencíal 
Ce su padre. La renuencia del protagonista a rec1b1r cristiana 

sepultura 'bedece a dos causas: por ~n lado, el agresor asume su 
culpabilidad y el 1.oble castigo que su infr:icc1ón al cuarto 

mand.lm:.ento le acarrea: morir maldito; y, por el "tro, 13 

influenc1a del i:ontexto rural en que se sitúa el relato. De ahí que 

el h1Jo ~o aspire a un entierro cr1st:ano que no le pertenece, ?e~o 
sí a una sepultura que '"!e todas manera~ le sera ·;r:ita. ya que 

c·:int::..ene los el~mentos :o:id1anos de su vida rurll: -=1 '1campo 

v.:rde", l::i ·•t:.erra b:uta 11 :::> la ''tierra suelta" .donde sue!.:: :rill.=.r 
e! ganad:>. 

El .<!p:.taf10, tan co!llún -=n ~l uso del testamento en la 

literJ-:ura =.radL:1on.il, '11 se retoma unido a "No me entierren en 

sagrado" ¡• a las expresiones formularias "con 11n3 :nano de fuera", 

.. un papel sobredorado 11 y ,.~in let:-ero que diga". para terminar ~n 

11 Aqt1i mttr!ó uc d2sqraciado 11
, expresión emparentada con la 

real1:aci¿n h1spán1ca ~is común de est? motivo, o ' 1 F~l1pe fue [un} 

desqr!ciado". asim1l3c1ón excl1Js1va de este texto. ·u 

~1 testamento con~1núa la interlocuc~ón ~n la cual el 
persona:ie ~nuncta su última voluntad y .3 través de él también 

,. ~- Garcia do Dioqo, osp. :< (:954!, pp. ~00-401. 

,,. Otro e3emplo de epitafio es el que se encuentra en una 
v~rsión de tipo popular de La adóltara: 

''Sobre la playa a los dos los enterró en una fosa, 
y en la cru: puso un !etrero que denunciaba 3 la esposa: 
'~q~! :erm1n6 sus días una ~ujer pcr inf~el, 
re~omiendo a las casadas que s:empr! s~ por:en bien. 111 

(Coyuca de C3talán. Gro., :.~.) 



! 1.6 

&>:pr~sa s._. de-sec d;; re1v:.nd:cac1ór. y st: ub1cac:.én ¿r, el niC.::.c 

:-ural: ~n d~s· .:ie e~tas v::r::cn¿S' leq2 a: ;:::.¿:-:: ~u :--.e:~=- -:.:::!::;llo -.:1 
•1alor de: 3n1;;,a! es':..3 -=:-:pl!:::..:c er: ~:i m~:-.:::ói·. :.-: :~ e:::.a:: Ce: 

animal- ~r. 

distr1:iuc1ó:-i 

pobres- yara q·.~~ ;;.;-s.n e.o::tos qc.:..ene$ :::?!ore:: e-: ;:.::-dé:-. =::.-.•:no = 
travé:s dé la e}:presión fc:-r.:u!.:..:-:a .:¡:ue ~amlnJ::-. p:.;e-t:f :un::.::r.~:- co~.: 

epitafio: '•Fel::.pe, Dios te pe=¿oni." 



CAPITULO III. EL CAIU\CTER MIXTO Y LAS POSIBILIDADES 
DE APERTURA DEL CORRIDO ACTUAL 

III. 1. LA tlOCIOll DE •APERTURA' Y SU APLICACIOtl AL CORRIDO 

::r. sur es::udi:s scbr€' l.a oo~tica 1e! ?.'rnanc~rc. D1-aoo C3ta!án ha 

s~ña1.ado :.!lslst-ant:I:ient~ l! n~ce$ld.Sd ~~ :-ecl)r.c 1:-=:- :'lJo? ··'Jri.e 

~r~~iedad ~se~cial de ~as :reac1cnes :r!d1c1c~ale¡ ias! la 

~~er:ura. ctntc j~ :os s1~n!f1cantes :orno de l~a sianif:ca~os. a 
:u~l~u1~rl da los n!velef d~ ~r:1culac1ón del ~ensa,~··.· 

A d!f~r~~c1a del~ au~ sucede :on el :9xt~ tradi:1onal. en las 
l!.:f':"3:'Jt'!.3 :'.~l':a "/ ;-o~c:1:· 13. ?.Oe!·:u:-! d¿. la -Jb:.·a -:?st:a :i?.st::!.nciéb 

:: n.:.·:::-: -:a!. s:;:llf!.cado. ::::a un:.lac-:-r3!id.::j :e d.-=b~ nor un ladc. 

:¿ ad:~~~0~ de ~ns :~nc~p~1c~ !nd!Vldt:alist3 ial ir~e 

-1~~1ir1l:.::3:ia a. ~:.n.;s :,¿. : 1 E:daC ~-:!d:..3- ·1. -:o:r -=l vt::~. :s: la 

:n·la:·¡abli:- l~tr.a :.m::ir~sa . 

~:i:-:C' ~l ¡;ii.:..::mc :i1-:".1c- ·.7':\ta:3n {-,:- d~rr.-,s·sy:io. :1 :on.:~;:ic!.on 
:tr.:.:.. .. 1:7.:i:. 1:1~u2.l:s:a d-:-l :!::"':~ :1c h:! .:;1jc :.;!~m-:r-e exc!. 1.:s:.v~ .j,_€" la 
: :.:-!:"!":.'..!:·! j~ ~r '!.d.1.Cl·~t: -:._·J.l.. ::'HS :i'..1!"3.I~t:e _.i E:é3d !H:dlC. t·J~ 
~~~c!:~ii~ ~e~ la ma~cr1J de les !~to~e~ 11 ~~=as :::tr1r~as ne 
-:.:-~:i.:..,::::--r.:..~.; ;r-:-n:..st3s, :·i·;~s -:~:-:-r:i:.s i'r:i.n ::::.:-::..dó.s 
::l:a:.·.:::.:~;·,~:1:~.,. :o:-1:..:tn tt·aa.s:-:a::.:-sE- -=:or- •:ia :-r:il--:.s==i:a. :-~de 
:; :i:::~!::~:. ::3::! :-:-s::::¿ :.~ ~t"fS~1:-:-:'! i-? ·1n.5 .:i.:-z::!-!' ~ce-rt'..!t"3. :2 
:-.:.·:é:.~: :!¿. r1:r:~::1:s.r.:t=:> •: $"::::·.!.::.:=:!:-i ':'!:' ... a ':iC:·s .r.~<::-?val 3.~: 
-::-w'= :.1 :.·~·::~~::;:1 :!i> :::. ."."::.sr.n -:ic:.· :::.=:·-:~ :it- ~·.:.s: ::?.:~-:::.::·-?-~ ":--: ?.:.í 
cu.;..::~ ·~:i: :r~.~·::~n~s :n'i'd.1.-:-':.?:-:.: .::.;. .~;;-=.:..:.::1. ly ~"..1~1/a1 d:f•.:s::-:-:1 ;..~~ 

~~'~:fr1~ =~:t z~~\r~~ ~: =~:~~se dt ::!~5~.:.~:~r: =:~! ; ~ac~s:r!tl 
:!.-:< ·:::!? :-.bl":l !' .;.,:. =-=- ·.::·e1~:=r. d~ ti!".~ ::u.¿.va 3p3r~:t5.:'i S'...:r:';ar:;~n:.::. 
:::-r:·t:..i.!S'. :.;\t3l. .. H1 :9°'3 ~ . .:_4~, 



indep.:o;:d:.enter·ent.i= de las oú;.:1~l~s po:.i'b1::daóe: de: lo 1-:ctt;:-a ::p:...:-: 

se encu~r.-::r.:n ar. el p:an~.- ·.de_:. ~ian1ficado d.; le: ":!::':.-: •t :::;;~ 

ccn$t:t~7en =l :escltadc de :a·~?~::ur~ d~ ~1~n1!1cado de :a ~:s~¿. 

hablarse ::ie- •Jr: t~:-:t.c '..ira ::-e ~ !::·1e.r1a~l.:. r ir . .:-· 6i:, .. :: :::C':: ~ ~r.: e 

inf1r.i:c· d~ versi~n~:: ~rr:-Cti-;1::.,;,-.: oi:·: !a .:·.:·n::i=i'!? :--.;.::-:-~~=-::.:-. ==- ·.!:-, 

reodelc ~1rt~1a:. rl~~ ne qu1erf dec:: qu• cad~ ~~! ~~ Ei:a~ 

Cé:.Ó! U:1a j~ ~a.f p!:;;:f~E::..:::,:-.:-i'?-~ e-::::.;:·.=:= ~i::-: ~ ... ,;._-
1i!:~:-t? _¡¡,.::se m-:nc:~- ~.; :.=.~ é~l".'!:. ::":. r.<·~~ ~_:.:-. ·-:::.::~ ·: .!:=:· 
Sé' c:3nt.a n-:-. ~;, i:-tr~ at1~ .;.:. ::·:~ 7--=- ~.:i:i:~· .=."-·<:-:· :· ~~ ~~:~:·;.!'.'i 
manan:. e s€ ca;.:~ -::~:.:- : ··~::::i.r.:: ~:.:.:. -:-:. -~::=.! .. ..:_-?:· ...... _,., 
luaa.:· <ie s'.· ;;:-~a. :.;! ·_:.:.!:i.:1~;-... !;-. ~u ::·~~s-rn:..;:·:::-. '='· e::-¿. .... .:, 
·:3!"i.:': =~ !.d-1:::.; "'.·:O:i::1:...:.3rn-:-n:.:: a: :r.of::1: -=~- ::-·.:.:: ~-:-- :·-:-;:·-:::·::-:- · 
~>?:-:: tvde '."!::":!:::.C':: :::i::-~s'J:::-:-.~ t:~:: 1 :::f-r.::-:c1, ~!:::·i: -2~ 
~Jr:!nte~ ~ ot~~ r.1~.;.: e~:~~~tural ~~! :~~!~:?~:; 

do!:ii~ s:oe.!·tu:·c. a r.:v;:i.e: do: ::o::-.:.:::-z.~·.:--=- y!::·:· .. :::~.~::~ -=r. ~·¡:= 

:lrod·Jc:.::;z 

debo: f1mr!amen:ajmen::- Es·;. -:E:.·a-:te:- 6.:- o=r~ ''::cl-:--:t:·:~": ~ :-.:.·:.;.: 

de s;.on1!1canto: se .;.:-':'O:~s.; m-:d:an:-: ~::"'. ::!:::.:.::: :: ~::1;: -:::~:~::.-:~ 

trad1c:.:.:¡a.2.et .::.::nE :-3.:~~·~ ·1~-::ar. ,:!.¿. a -c~i-d-::· r:.:,;. ~: :~1-::!:- ~· t:-: 
:no>r,en:.-:- ~r. :n.:e :hcna. ·J::-a se- ·:=-~=- :--:--:::·'f3 -: o:::-:=.:isr.:t.e. ::"::-:::·: a.:~ 

! l! r:c::::.nua .:i~:.:·::.c:a-: d-=- s·.~: :·t--::!"""="-=-:-:·:·.:.:;; a·.1.:- 3: :-.:-:-it!:-l~ :e 
:idar.:.5: ~ lo.: ·:al,r.;.:; c·:rr::·.:::.·::~: ~r. ~-.: :::·-.;.:-::-; r-.:F:.·~·:·:.:.-.~:-::~:. 



vari:b!iid~~ ~u~cé ~i a=b1t:-ar1a sine ~ue eat! =~g~:!C~ por ~l 

,~~- ":r~~~~~s~~r. 1 ~~ :~~~$~~;~;~~é1~ 0~~l~~~~.t!~~~~!~i~~a g~;;~~~ª~. 
dé ':.;;::ia -::·~:or~sl.0:·!1 ::·:.:.st.:-:0: .r::;:·l;:-:t.:.·:~: .!.a :i~=-~nc:.a y 1::: 
ln~:~3:1c~ ... P:r u::~ ~s~-=~· su p:¿:1: -::x~r~!:~~ d~l r~:~~~~ 

,, c1.;~:cu!.::.:- -=-~ro:.,:.;.;-::. ::-.::di::.:r:~] · ::.1r . .=:1:- .=:..:J-=::r.' a '.'~:'10·::..:-r: 
r~:i~·1ad:-:-:::. :--:-::e::.:c ~ 
Sl$tem~s ~@ -?~!:~~-~~ 

-·-:o!~·..:C:. .'::.-!:1if1car:-:es- crt:-?' at:.\::;~3r. 

::::.:::~:!:~n:?.':!:.!.::' :.:-~·.!:JO:: ¿.: ~: :¡:i:¡p~: 
~l:J::::i~:.r:::.- ;u~ :i-::::L':t?:-: ~!:::> .::::i:r-::-r-:o":!::c:ó:: 

au~2~~ !rr!s-::-¡:: ~7~ ~e==~=:~ t:-3d:~:-·::a:. ~!~a ~~Jl~f~~~~= : 
l"<:?f:.~:o:- -:: rr"ffr-:?r.-:::. -:::. :··_:.;_ "'.c::::-narr·er;;:~ :- :e: .. ':'~ .:n::.dc--

trJ.:!::i~ne.:.:. ··· 

03dc 7t:-:?- ~.~ .:i::~rt·..::-:. d.:- .:..:! ,;:.·a3.:.::-:. :rad1 :-:eta: 3-:? :;aI~:.:;~:::2 ~n 

todos los ~:v¿les y st:tc!ve!;s ~i ¡3 :tra. ~=el ~~ss d&l corr:do 

~ex1~acc !Ct\1~: !S ~os1b:e 1f:=~ar ~ue ~~ !;irt~r~ s~ =:c1u~e a 
pa:-t::.:.· Ce- ::-e-::: 3~p~:-:::=: fu:-Car.-.€:1::e:lo:!: t:n,:- j~ 11:.;:-~tur.a. gén~rc 

y t~:·:t~: .:st!J. ~;:>?r:1.:r.:- ~-? :i.:b~ = ~= c;r.:ltiE-!:·::; d:- o:.1-:-:-:~r ... ~: ~·? 

III.1.1. Aoertu:-a cono característica d~ uc t1~0 de lit~ratura 
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:n•.md~ l:::.spin!co: son va:-1os los textos: del Romanr:er::i :tui:vo :f'J'? 'r.-:.n 

~lcar.:J.do !~ra:-;ro t "!1a t::-a-=.1c::.or.1!¿s o .:s':án ~n r:am1no Ce 

.:1:: -:::'lb~rc;i:>. :sta ;i~:-::i~3.bilidad no e:; unil ::-:;ral pues- no ~' 

da s~:an~nt? 1e la l!tsr~tu:-a cult~ ~la po~~lar ~ :rad:c1onal. ~ 

1~ 13: ·p.,p•1la:.· a la t:-:!dicl·~n!l. sir.e> qu~ tarr.b:.-?~ -=u.:-::e ~s~:f~star=~ 

a l5 ::1°/o:rsa: i!il :-o:nan:~ C.-: c:.~Q'O se cr~ó ba~.c 13 ::.r.::.u~i:-::a de- st: 

~~~tr3F.!r~~ ~r!d:c!o~al ~; :~ l~r?0 d~ ¡u :0~~13:~nc:3 !n ~l qu3tc 

l1~i~3t~~ar popu!ar y t~ae1~1o~a: se pr,du~o d~sde FU ==~f:cura=¡~~ 

:":m·; ~~n.:-:.·J.-::-C-?t:•:C'I :-ie:-r~:1·1: 1 • '! ~11: :-.1::- ~·:-.;:bl-: !! ~p.::.-:ur3 

l13ci~ :a ~::~~a:u:-a p~pular qt1e pr~se~ta ac:~~ln~~:+. 

S!.:1 ~!'1!::>.!:-q:-. ~u:1q'.!-? ~n :! .::·:-·.1a:1i!:l -::-:1:.;t.;::: -:-::-r:.·1Cns '::-3·i1·::.c::a:-:-~ 

q~1~ ha~ ~j:~::1d~ ~~r3:~0 ~ ~:~! t:-?d:c:.o~!l~P ~n ~as: :od~ ~~ ~~i~ 

p:-qei::.1 !~t.::.::.-?:1~0:- :!.; :3 Vl':.!~1:?.:id =~ ~ste ;€.-:-.~:-e~~ '?l :-:-:?:-h·:-· .j.;. ~ui; 

: :·:- la:-c: :!-=: ::.::!o ~l ':.'=':.-r:.i:-::.::•: ;¡a:J.-:r.!l ~: i:or:-1d: ::-ad.:.::.onal 

' J1a: Ro1a 1976. p. 3. 
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coe:-:.iste c9n tex:os de factura local 

popular que incorpora -~n mayor o 

tradicionales. 

y un estile p_·edominante: 

menor grade- elementos 

En ~1 opinión. ~~an parte 1e ~~tos textos p~ed~n considerarse 
como t:n estadio previo ai corrido tradicional y correspond~n a ur. 

ti~o de poesía tran5itor10 ~ncr• el estilo ~opular y tradicional. 

considero qu~ ~n ~j~mplos com~ los sigui~ntes: 
11 vo·.· a cantar ur. C'.')rr:.do. 
sefio~es. s1n esperanza, 
baJaron del Fa~e ... 
y a t:irctear la cobranza." 

rcasimiro Lcrrea. Zl Char~o. oax .. X.) 

''El dia último de mayo. 
no m-e- quisiera ac-:>rdar: 
Ezequiel con la Defensa 
se e~pe:aron a tü·3.r." 

(El dia Ultimo de mayo, costa Chica, XX.) 

"Voy a cantar un corrido 
de un c3so que sucedié: 
murió el sa=gento Luciana. 
Juan Procooia lo mató." 

{Juan· Procopia. X.:i!XlV. ) 

se comprueba la per~eabilidad entre el estilo tradicional propio 

del corrido mexicano 1 ~l estilo popular que caracteriza 

inicial~ente a los te~tos corridisticos Ce factura local. 

III.1.2. Apertura del corrido como qénero 

con respecto a la tradición mex1c~n1a. la apertura del corrido como 

género ~e manifiesta en v~r1os aspectos: 

l) ??r ui1 lado. este género na:·rativo de la poesía tradicional 

.:r:e2-!ic~ne -?S <?l r€:sultado de la confll~enr:!a d~ dos tipos de 

lttera':ura y varics i;:ét:eros: el remane: ~radicional, el romance 
·1ulgar y ia r:anció:~ :.ir!r:a. Esta h~t€'roqeneidad de ~ler.ientos es 

lo que ha orir;nnado las posibil!1=d€'s de ape-rtura del corridn. Es 

eec1r. el ~or:ido posee 1esde su c~nf1g~ración un carácter mixto: 
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tradicional-popular, narrativo-lirico y ~ral-escrito; ello le ha 
perm1tido desarrollar l\áS algunos elementos -carácter de génerci 

na:-rati•10 tradicional d~ transmtsión predom1nanteom~nte ordl- y 
conservar ~n estado latente los otros. 

:? l En cuanto form~. el esquema forma:!. básico do?! corrido 

tradicional procede del cruce entre el esquema romancistico más 

com\1n y el de la canción lirica estructurada a base de c"oplas 

sueltas. 

Por ello, aunque el corrido es un género predominantemente 
narrativo y cuya temática ha evolucionado de lo épico a lo 

no·1eles:o. su esqu<:!ma formal más com•J.n se constituye :i partir de 

la unión de un nümero variable de cuart-:tas octosilábicas con rima 

asonant~ o consonante en los 'lersos pares. La adopción d-e este tipo 

de ~turteta -cuy! ~struct:ura ~s similar a la de la copla más común 

en !a tradición hispánica- C·jffiC! unidad fo!"mal bá:;ica ha propiciado 

que el co=rido adopte muchos r~cursos expresivos propios de la 

canción lí~1ca tradicional: apóstrofe a mensajeros. despedida del 

persona:t e y despedida del n3.rrador. que siempre gua::dan 

9Strechisima relación con la fábula y suel'9n contribuir a la 

articulación de la intriga del relato. 
3) El romance tradicional es el origen p:-i:'lc1pal del corrido 

y su influencia fue la que d.:>minó -cuantitativa y cualitativamente

en la config•1raci6n de este género. 

Aunqu~ el origen del Romancero sigue siendo motivo de 

discusión.· la mayoria de los inv~stigador~s coincide -!n aceptar 

que los elementos liricos son parte importante del estilo 
romancístico. A ello debe aqreqarse que durant~ su larca 

convivencia, el Romancero y la liri<:a trad:cionales !1an ·establecidc 

un interca:nbio ccnstant~ dd inflUdnc ias mutuas. Es decir. el 

romance trn.dicional es, desde su oriQen y con respect.o a la lirica, 

un q4n~ro abierto a la permeabilidad g.,:n4rica. Esta apertura 

Pues aunque domina la ~eeríl ?ld:iliana que 5ostien~ el 
ortqen áp1co del Q~n~ro. algunos autores d~E1~n1en la procedenc1a 
lirica d~l mismo.~· Oía: Poig 1987. ?P· ~0-21 
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romancistica, la doblé procedencia del esquema foraal básico del 

corrido y el que la lirica sea hoy en dia el géne=o dominant~ en 

la tradición hispánica explican la pl"'esencia de textos híbridos 

como: 
''Un crorrión hermoso 

d~ pecho encarnado. 
ya me llevan preso. ay caray, 
pdra Quintana Roo mentado. 

Ay. Dios. ay. Dios. que haré. 
y3 me llevan para alla 
por orden de P3~cho León. ay. mamá. 
para el Valle ~aci~nal. 
~sta~os ~n el d~o 

de ochocier.tcs ochentaidós. 
los ~ecos en armas ~ontra 
la dictadura porfiria~a. 
Febronio Ch1ftas dlJO: 

_¿por aué fue la rebelión?. 
el pueblo r.o esta conforme. ay cara)'. 
lpor quE: hace:1 impcsición?" 

fCorr!ón her::¡oso. Juchitán. oax .. XXVI.) 

''Siet@ ~.ecruas. ~l :aballe 
que Villa más ~Stlmaba. 
cuando cia silbar los trEnes 
s~ paraba y :-e:.1nchaba. 
Siete L~a':.1as. el caballo 
aue 11111:1 mas est1:r.3ba. 
·En la estac1on de Irapuato 

cantab3n los Horizontes. 
ahí c~mbatió formal 
la brigada Braca~ontes. 
En la e!'tación dt> ::raouato 
cantaoan los Hor1:ontes. 
-Oye tu. Francisco villa. 

lqué dice tu corazón?. 
lya no te acuerdas. ·1al1~nte, 
que atacaste paredón? 
lYa n~ te acu•rdas. vdlience. 
cue- :o:naEtE-$ a T·:-~:--eon? 

como a las tres de la tare~ 
silbó la locomotora. 
-ñrriba Villa. m•Jch"lchas. 
oonoan la ametralladora. 
ComO a 13.s c:.·es di: la tarde 
s1loo la locomotora. 

Ad1os. torres ae chihuahua. 
adiós. ~erres de canteras. 
ya vino Francisco Villa 
a quitarles lo pantera. 



Ya vino Francisco Villa 
a devolver la frontera." 

!Siete Leguas. Juchitán, oax .• LXI.2.1 
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En.el primero de ellos se alternan, eq proporo:iones equivalentes. 
coplas liricas y cuartetas narrativas con una r~l5ción temática 

indirecta, pues tedas ~llas se refieren a las consecu'3nc1as de la 

dictadura porfir1ana. En el segundo caso. l3s ~strofas giran ~n 

to1·no a la f19ura de Francisco Villa y la tona de Zac3tecas; sin 

embarqo. entre ellas no aparece ningún hilo n~rrs.ti·10 y funcionan 

como :oplas sueltas. 
~!tos textos constituy~n un paso int~=medi~ entre la canción 

liricft y el corrido, y puede afirmarse que su pert~nencia a uno u 

otro gán~ro dependerá del desarrollo que l 3 tradición elija: 

incrementar los elementos narrativos y dejar en estado latente los 

liriccs. o vic¿v~rsa. cualqu1e~a que s~a la configuración futura 

de est~s textos confirmará que las fronteras entre dos g~neros 

tL~ad1c11)na!es. opuestos por su narratividad o su lirismo. no son 

abs1'll1tas "l qu~ el corrido está sin;n.tlarmente ebierto a un 

inte-:·camb10 i::onstantS! con la !.irica tradicional. 
L! ap~rtura del ccrr1do también se manifiesta en la 

asi.!l:il."l·:i.Sn de un núrr.erc ::onst::ie:rable de romances a la forma 

corridistica. Est3 asim1lac1ón tien2 dos causas principales: 
1 l Por un lado. el J'.e.:ho d-:i que en la tradición mex.i:ana .::!l 

ro:r.<u;ce ·.·1vt- ~scasa:nente c:imo género autónomo sino mayoritariamente 

as1mita¿~ 1 o::ros g~n-:ros y formas: la ca:1c1-Sn o el ju<?go 

infantil~s fAlfons'' XII. D~laadina. Don Gat:o. Hilitos de oro. 

Mambl'\t, :-toa:ia 3 13. fue::za. Ld santa catalina\: 3labados. oraciones 

y otras form1s d.: p-:ies~a r-:l1i;:1osa (La bttenaventi.1ra de Cris-:.o. ~ 

Viraen y ~l c1egol. y rel~ctones para dan:as del ciclo de Moros 7 

Cristianos !La bitalla de Roncesvalles, L3 c~ncu1sta d~ S•villa). 

~l El corrido es el géne~o na~rativo más i:npor~ant:e de la 

po~sia tradicional mexicana y. no obstante qu~ su antecedent~ más 

direct=> es el Romancero tradicional, su empuJe cerio t:rndencia 

narrativa dominante ha propiciado que l.3. f-:ir;na lit~raril que lo 
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caracteriza se imponga gradualmente a los romances tradicionales 

arraigados en México. Asi. las versiones mexicanas t'\e romances 
como La adúltera. Bernal Francés 'I Las señas del esposo han 
adoptado el estro::isrno del corrido y tienden a sustitutr l.a 

monorr1mia original por la rima varia que car3cteri=a al género 
mexicano: 

"Andándorne yo pas~ando 
me encontré una abajeña. 
-Allá viene tu marido. 
-Debajito de la cama, 
-lQuién se acuesta aquí 
-Tu hermanita y tu mamá 

La adúltera 
por las orillas del mar. Cal 
la que ~e quería llevar. Cal 
a dónde me escondo yo? fo) 
mientras me disculpo yu. lol 

contigo cuando yo no estoy aquí? (i) 
se acu~stan conmigo aquí ... " {1) 

{Iguala, Gro .. I.l.) 

Bern3l Francés 

"La pobr9cita de Elena la mano se le pasó. {o) 
quiso escribir en latín teniendo su letr• buena. {éal 
Su marido maliciaba que F.lena era preferida fíal 
cuando él aus~nte se hallaba y entonces era querida. (íal 
su marido fingió un viaje para poderla agarrar (a) 
en el hecho que se hallaba y ahí poderse asegurar. (al 
Al punto Ce nedianoche y d su casa se acercó fo) 
con bastante sentimiento y a Elena le recordó: (o) 
-Elena, ábreme la puerta sin ninguna desconfianza, (ía) 
que soy Fernando el Francés, que ha venido de la Francia ... '' f í3) 

!El Charco. oax., VII.4) 

Las señas del esposo 

11 Ya se va la recién .;asada. sabe Dios si volverá: 1 al 
Adiós. queridos herffianos. adiós, querida ~amá. lal 
-caballero, por fortuna. tl1 no has visto a IT\l marido? {ío) 
-señora. no lo conozco. deme una seña y l~ digo. ( io) 
-Mi marido es blanco y n1bio, su boquita muy cortés, (e) 
y en la cacha de su espada tiene un letrero francés. re) 
-Por la!" se:las que me has dado yo lo v1 muerto ayer. fe) 
en la q~~rra de Valencia lo mató un traidor fr3ncés. (el 
y.me dejó po:.- encargo que Ille case con usted ... " fe) 

(Ixhuatán, Oax .. LX.2. l 

Esta asi~ilación a la forma del corrido se da también en algunos 

romances que ·1iven -=n la tradición infantil mexicana: 
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Oelqadina 

"-Oelqadina. Oelgadina, ponte tu vestido de seda, !éal 
para que v•yamos •oír misa a la estación de Morelia. (éa) 
Oelqadina •• vi9ti6 con su v•stido de seda; 1 éa) 
qué bonito se v•i•, que hast• .i cuerpo le ilumina. ( ia) 
Al salir de le iglesia su padre la enamorabo: (áal 
•Oelqad1na. hiJa mia. yo te quiero para d•ma. láa) 
Entonces di•• oelqadina: ·Eso si no lo hallo bueno, J~I 
tú eres el r•Y· mi padre. y mi madre. su mujer. !el 
!lo lo perr.iita r.ii Otos ni la Virqen soberona, J !al 
que ~s ifr!nta para mi y traición par3 mi mama .. . •1 !~a\ 

! Tecpan, Gro. . XVIII. 3. 1 

Hilitos de oro 

"-Hi<b1·1:as, h¿britas de oro que se me vienen quebrando, (áo) 
venqo ée par:e del rey que cuántas hiJas tenéis. (éil 
-01qa • la reina y al rey no le importa las que tenqa, ¡ és) 

no las tengo par' dar, !al 
d•l potaje que yo coma ellas comeriln. r al 
de: v~stido ~tte yo vista ellas ·vl!stir!n. f 3) 
-Ya me •1oy r:iuy enojado a los palacios del rey. (éil 
-vuelva, vuelva. C3.ballero. no ses tan incort-és, fe) 
d~ l3s hijas qt1e yo t-!ngo escoja la más mujer., . 11 (e) 

(Iquala, Gro., XXIX.1.1, 

P:i-:.-c la sdopc1ón del cuartetismo y la ruptur! de la monorrimia: no 
sen l~s ~nicos rasqo~ qt1e d9mu~stran la asimilacién d~l Romincero 
mexica110 a la tendencia ~3rrativa domin3nte. pues los romances 
tradt~1~nal9s arrJigados en México también presentan evidencias 
marcadas de su 3daptac16n al c·:mtexto nacional 'l muchos de los 
recursos 1xpres1v~s que caracteri~an al corrido. Por ~j~mplo, la 
versión vulgata de La adúltera, conocida popularme11t~ como g 
~· cor.iien:a invar:.ablen~nte con un resum'!n inicial de los 
hechos: 

1'0uince aJ\os t:enia Mat'': ina cuando su !mor r.:e entregó 
y·a los dieciséis cumplidos una traición me 3u9ó." 

{Acapulco. Gro .. I.II.l 

tn el caso de Berna.1 Franc4s la tradición mexicana ti~nde a 
suprimir el com1~n:o in medias res y la estructu=a ·•con sorpr~sa'1 

que dist1n9uett a la mayoría de las versiones peninsula!·es d~ ~st:e 

romance. e incluye -a través de las interlocuc~ones d~l n3rrador-
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una narración de los antec~dentes de la traq~d1a. acompañ~da de una 

ll1mada de atención -:on afán moral!.zante y/o una expresión 

formularia que !l~de !l rnocen~o de la oer:ormance: 

''Miren lo que le pasó a la se~orita Elena. 
quis•? escribir en latin ~eniendo su le':ra buena. 
Su rna~ieo maliciaba qce Elena era preferid3, 
que cuando a 1isente ~l estaba de un :ranc4s ¿ra ::;:uerida 
Su marido ::ngió un viaje para poderla agarrar 
~n .!l hechc en que s¿ hallaba y poc!e:.-!.a 3.segurar. 
Al punto de medianoche a su casa se a=erc6. 
~on bastante senti~iento 3 !lena la r~c~rdS: 
-.~.bre las puertas, Elena. ábremelas sin descor.f::1.r.za. 
que soy fo?rnando el E'ra:i.cés. :i;u~ <Jenqo desde la Franc1a ... 11 

{Guerrero. V!I.5.) 

En ccasi:m.es la nar::-ación de los .!ntecedentes q11~ el 1:nina:1 la 

estr~ctura 11 con sorpresa'' son preced1dos P'r un inicie formulario 

que hac-? e:-:plí·-=it3 la asi:nilai:i6n del ram·ance .!l a~ngro narrativo 

d~mina11te en México: 

"Vov ! cantar un corrido 3 tod1tas !as honr!das. 
ne ~en lU bra=o a torcer cuando 3e er.cuentre1: casadas.'' 

ITixtla, Gro., V!I.J.) 

'''ley 3 cant3r el corrido de la 39~crit3 Elena, 
quier~ escribir en iat1n tenie~de la letra buena.'' 

(Ixhu!tán. oax .. VII.2.l 

Com:> ha sei~al!dc Me:·c~de.; ni a:: Roig la intencién de romper la 
~s~ruct~lr! "con sortre~a·• q~e se !d~l~rte ~n la mayoría de las 
vers1cn~s mexl:anas se debe la tendencia la narración 

cuentis:1ca que ?t"¿s-?:"lt3 la tr:a.dición eral mod~rr.a. tanto del 

rJnance co:1J d~l corrido. 1 13 fr~:uente apa=ic1ó~ de resü~e~es 

inicial~s en •l qé11~ro m~x1c3.no.• 

Pa:.·a r<?af1r::iar la 3s1:n1le-:16n d.:: Bernal Francás ~ la :cr:H 

del co::.-rid~. pcd~nos ~!tdr las v@rs.~~@s que incl11yen un~ 

int~rl~cuc1ón do~di el narrador s~ conduele de la ~u~rte d@ ll 
pro<:ago?'l.1St3: 

"!Oh!. qui! desgraciada El@na cu.!ndo @l cilindro t::.-onó. 

• Vi1. Diaz ?.0:9 193ó, ''Conser'/3.C!Ón. ·1ar:.5.ciór, '{ 'Jt"!;'!.aalidad 
~n dos ro~dnc@s ~ex1c~nos". pp. 190-183. 



con un ~alazo en 21 alma su ma=i~o la mató." 
(Ixhuatán. oax .. v:1.~.) 

n !Ay:. pobrecita de El..:-na. 
con cinco ~iros-pis:cla. que 

qué lastima. ~urió 
ap~nas :os resistió." 
r1xhuatan. oa:< .. vrr. 2.) 

12.S 

Interlo=u~1ones ~u? poco ire~~-=-nt~s ~n el Rocanc~ro :rad1cional y 

abundant:-s, e:t r::a:-i!'.:1•:::. ~.~ • .:.:. '/•.tlga=. por c'.l"/C" ~;¡fluj-:i si? e:-:pl1ce. 

13 f:-e:::uencia d~ S'...; apar1~ lón ,::1 ~1 cc-rridc. 

Otr::s r-=-:u!""sos ¿::pri;:.s!'.'.,s del cr.>r:""!dc '=!!le .~e agreqan a 

vcrs~o=i::s de est~ rnismc r::ir..ar:·:.: S'Jt'l: 

El apóstrofe a la palo~a ~¿ns~1era: 

~vue!a. ~u?l!. ;alc~i~a. d~le fuerza a ~u valido. 
m1rs a 13 ?~b=~ ~~ El¿~a ~e que l! hi=o ~u ~ar:d:." 

fT1x:la. Grc .. 1:!.J.l 

11 •tuel3 . ·1uela. pr>lor::!:a. dale :'J~r:.=: ! tu ·.•olido. 
que a la desgraciada Elena la ~1a :::~':3Cc su :na=1do. 
Vuela. vuela. palomita, d3lo? cu~r¿a a tu r~loJ. 
que la Cesgraciada El.:.!na su mar!.dc la m3t.ó. 11 

{I::b1atdn, ·jax .. 'JII.1. l 

La morale)a expre-sada p-::r la protagoni:::ta: 

1'Tengan todas las casades a Jgarra= iJ&mplos ~il. 
ne hagan tontos a suE" naridos r.i m•Jeran :orno ·.·o aauí. 11 

:E! Charco, Oax~, Vi!.4. l 

"Ve"laan ::e-das las C!lS::!daz a r.omar ¿Jt-rnplo de mi, 
s: no viven ar~¿gladas rnc~1rin :amo ye 3quí. 11 

!I:-:huatán. Ciax .. VII.l.) 

".!.auí se ac;b!n cantando los ·;~rs:::cs de.1 p:.·obletna, 
e~~mplo pa las casadas. tengan e)e~plo de ~lena." 

{~uer:~rc. VI!.5.) 

11 E:: fin. yo ya mo? deE:pi¿o 
aquí Ee 3caba -=l cc·rr1dc d~ 

po~~~~ e.e vcy de m1 t1~rra. 
la desa~i=iada Elena.~ 

{T1:~t1a. Gr-:i., 'l!I.3.) 

"'la e~;. oésta r.lo? d~spido de "H!r m1 suerte can buena. 
~qui ~e acaba el corr1dc de la sefiorita Elena. 11 

!Ixhua~án, Oax., VII.1. l 
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En !l caso de Delgad1na la influencia del corrid~ 5e manifi~sta 

t!mbién a través del prést!mc textual de uno o mis 'lersos de la 

versión vulgata de Rosita Alvírez: 
"Delgadina est~ en el ci~lo 
y su padre en el Infierno 

dándole cuenta al Criador. 
da cuenta al d:..ablo mayor. 11 

(Tixtla. Gro .. XVIII.1.} 

"Rosita ya estA ~n el cielo 
dándole cuenta al creador. 
Hipolito esta en la caree! 
dando su declaración . ., 

{Acapulco. Gro., LVI~I.3. \ 

Con 1·:> lnterior se comprueba q\.le la asimilación del romance 

trad:.c1on3.: a la t~ndencia narrativa dominante en México no se 

redu.:.a 1 una adaptación al ~squema formal básico d~l corrido, sino 

que in~lu::-e: ':ambién eu 3.daptac!.ón a los muchos de los rasgos 

>?St:ilistic-=s pro?lOS de'!. 14n-:?f!") me;.:ic~no .. :...:-:::, L:i ;v.lúlter.3., ~ 

Francé-::. Delaad:n.3. y L:ls .;~ñas ·del esposo. por cit.3.r los casos más 

aparentes. han continuado su vida tradicional en México gracias a 

la ac~ptac1ón y el esfuer~o de los transmisores por adaptarlos a 
su s1s:em3 ~~clal y cultural y su manera peculiar de entender la 

poes:a :1arrativa. es decir. a la manera d2l corrido. 

III.1.3. ~pertura del corrido como texto 

Por su c~l::..:d do? pee.sía na:-rativa tradicional ~l corrido participa 

do? la ap.;.!.·t 1Jra q•.te c.:rac~~ri=a :oda creac:ón artística 
trad:c10:1al. Como ya se dlJO. dicha ~per:ura se ha:e patente en los 

::Uver;os nivele.; de esta i:end~nc1a narra.ti va -¡. pe:- -?llo, <:!. 

corr!do es abierto en cu.3.nto a tipc de l1=er3tt1ra. gán~ro y text~. 

La ap.:rt.ura d~l corrido como texto se m;:i.nif1esta.. al igual que 

en el resto de las creac:ones literarias tradicionales, en el hecho 
d~ qua c1da uno de sus te~tos actúa como 

11 ••• ur. 1tµro1ra:iia'' V!rtual. suJeto constante::lent.e raunque 
muy le:1tame:1te\ a trens!orma1;:i,S:1 corr:::i con::-:c!.1en..:ia del. p:."oceso 
m:.smo do? m-ernor:.:3c16n y r~-?roduc':'1ón do: ·.·~rs1-:ir.e:; ?O:- los 
5u~es:~os fy simultáneos! tran$n!sores del ssber t:-3~!c~~na1 . 
. ;unqu-? la m3n:.f¿sta..::!ón múltiple 'J v:r:..ada de las 
•:irt·.i~:id3Ces qu-? '.ll'l.:i estruct'.lrJ :ont.i~r.e no .supor.e. ~n 
princ1?iO, la tr3nsformacié11 de la estructura básica. el 
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proceso reproducto:- acaba por alter3r el nodelo. i:l. 
!ep!"ograman. 11 ' 

El dinara1st:lo de cada uno d~ los textos que forman el conjunto del 

corr:.:5.c ~~adici..,113.l =sta regulado por el adecuado ec:11il1Lr10 dof! 

dos aparen teman te ~ontradictorias. pero s:.empre-

complem-?ntarias: la c·:>1:~~~r·.;.3ción y la variación. 

~s~e ~qu1l1~r1~ tiene lugar duran:a la t~3~s~is:.6n del tex~o. 
en la cual l~ c'nservación o 11 h~rencia'' p~rsiqui l~ super~1v~ncia 

de rasgos esenc1al~s de la .Jb!".'i que fL!:-tc1on.:-n cr-- ;- :.st..' 1-.::-conJ<.:!ble 

para los trans:n:s . .,r~~- y !a ·::ffi?l'""1':·H~ o ''ir.nc-v1c~:.n•1 1:s pt"oducto 

del ~sfuerzo d~ !os r~~r~~d~r~s pat"a sdaptar ~l texto a los valores 

est~ticos e !deológ1cos de su comunidad. 

Al igual que s~_icede en o:>l ?.oman.=ero. la ?Ol?::.·!.a lir:.:oa y ~l 

resto de los gér.ero:; tradi.-:ionales. la ~p-i!rtura del to:-xtc 

corridístico e~ an r~~lidad •1na a~ble ~p~r~ur~ que se ma11:f1~sta 
tanto en el nivel dé~ s::.gn1ficante como en f"] -J:~l s19nifi::ado. 

~l :11v~l del s!gn1f1cance 

Como sucede en el romance trad1~ional. los corridcs 

"··· se m~mori:an y se rectt~rdan lfrecu~ntemence apoyándose 
en la ~ú~ical verso a verso y fórmula disct1rs1va tras fórmula 
di:!'cursiva. Los c=.ntcr:.;;.s fo rec1t.l·:!1'l":?s) no apro:nd~n solamente 
la intriga y algunos el~mentos ·1erbales :nás si9nificativos .... 
sino el discurso en que es! lntriga se halla eK?rasada."'~ 

!s decir. a diferenc1a de los poetas ~opular~s z&rv1ocratas,'' los 

•Diego catalán. CGR. p. 20. 

··~. p.160. 

que. según M~lnan Parry y Albert E. Lord, ~n el momento 
;¡:!sn·:: j~ 13. ni:'!rforr:i:;.11c'? re-cre3r, una intriga a partir de un bagaje 
de fór~ulas frad1c:onales ~,~1~ct1vas y propias. con lo cual no es 
:ioslbl~ hdb!.ar di:- •1ersicn-:s de un m1srr-o te:-:to sino de r1?alizac1ones 
~ormuLu·ia.s 1 dife:-en:es de una intriga trad1cicnal. Vid. Lord 
1960. :enórner.o similar ocurre en la actividad improvisadot·a de los 
ttcopl~rcs" o recitadores de décimas de la Hu~steca. quienes =n el 
acto de la perfor~ance y con base en una o más coplas sueltas.la 
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t.ransmisorés del corrido aprel':enden, crean y recre ... n el te>:to en · 

sus dos nivel~s. De ahí que si. se examinan versiones diferentes de 

un :nisr.io corrido se advierta una aparición recurrente de ciertos 

elemantcs léxi:os, una ~e~erminada crganizac16n s:nt&ctica de los 

versos y fórn:ul as :: e;q:::-esiones fcrmular1as conc:-e t•1.s-. 

Por e1'=:;1¡:lc, en las p:-:i:':en1~ t:strcfas de las siguientes 

versioni:s Ce .s:r::ón ~2.2ncc .:e ~bservan dc.s ~ipos de .:..ncipit y 

llamada$ de ar.e:iciln fcrm..ila:-1af: 

a 1 

bl 

el 

~vcy a c!ntar un corrido. 

~~·nc~~r:~~~~ 1~5 s~~ ~~=~u~~~;s. 
!'i:·Jn!r:ip!.o d-: Aca¡:ulco: 

S u.ataron a S1rrór. 3lar.co. 
mas grande fue su~· 

su raa~a ~é lo dec1a: 
-s1m6n, ~o vayas al ba:le. 

9 Y Simón le conteste: 
-Madre. no sea tan cobarde. 

11 lpara qué cuidarse tanto? 
De una ve-: lo ~uf! .;:;ea tarde:.·· 

(Juch~tán, Oa>: .. Li:!I .€.1 

r~oy a cantar un corr1dc, 
sin egrav10 y rl~ vengsnza. 
lo que s1..:cedió en T:-et Palos. 
rr.un1c1p1~ de Acapulco: 

5 ~ataron a Sim¿n Blanco, 
mas c~ande fue 3U resusto, 

St1 mama se lo dec-ra:
-S irnón nci vaya~ al baile. 

9 Y S:món le contestó: 
-M~dre. no seas tan coba~de, 

11 7'P"ITT qué "'Cü""learse tanto? 
~lo que s¿a tarde." 

(Acapulco, Gro .. LXII.3.1 

''Se~cres. voy a contarles. 
s:n agra·:io y sin a::.sgust.o, 

est=uctura Ce la d~cina popul3r, un ~Etilo popular o tradicional 
y un a~p:io baga)& formulario. ~rean canciones y glosas en décimas 
sobr.:: un asunte d.:: int.erés colE-ctivc circunstancial: visita de 
algún persona)e l~porta~te. la fiesta en la cual se encuentren, un 
acc:dente, ~tcétera. 



lo que sucedió en Tres Palos, 
~unicipio de Acapulco: 
mataron a simón Blanco, 
mas grande fue su se:mlcro. 

su mama se lo decra:-
-simón. no vayas al baile. 

Y Simón le contestó: 
-Mama. no sea tan cobard~. 

11 ¿paqué cuffirse tanto? 
De una vez lo que sea tard~." 

1 Acapulco, Gro., L:ur. 4.) 
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Sin embargo. las variantes de los versos,. a excepción del verso 

i!ltroductorio. correspond-:n a la categoría de octosílabos 

s-?mejantes:'J 11 sin agravio y sin disgusto" - 11 sin agravio y sin 

venganz3 11
: "mas grande fue su resul to 11 - ''mas grande fue su 

resus':o" - "mas grande fu~ su se:;:ntlcro": 11 Madre, no sea tan 
cobard¿.'' - ''H3.dre, no seas tan c:ibarde" - 11 Man;a, no sea tan 

~cbard~ 11 y ''De una ve: 1~ q~e .s@a ta=de'' - ''M§s vale lo que sea 
tai.·de 11 

- "De una ve: lo que sea tarde". Como se ve. estas 

variaciones son de carácter léxi~o y :10 afectan ni la 
organización sintáctica de los octosilabos ni al sentido y 

orqani:ac1ón po4tica del te:<to. Por ~l contr.3.rio. los vers'os 3-5, 

7-'3 y 11 permanecen inalterables y serian los que en ~ste case 

rep:'8'sent3n la "especí:ic3 tradición t1l€-xicai>"" de Si:nón Blanco. 

En el ~jemplo citado se advierte que los transmisores han 

?:"eC:L~,1di:i ~l mcd'?lo virtual d-e §imán BlCi.nco s1qu:.endo los principios 

bás1:cs de la conservación y la variación: han reconocido los 

'lersos clave del te::tc l los :ni.smos q·.J~ su-:-1-:n permanecer 

invariables en el resto da las versiones cont~nidas en el corpus) 

y los han conservado sin mod1fica,:ion~s: recrearen. según sus modos 

particul3res de interpretar un estilo y léxicc colectivos y 

tradicionales. aquellos que consid~raron n~cesarios. 

1' Siq';i aqui la distinción he•:ha. por Diego Cat~lán: octos!labos 
id~nticos. octosílabos casi iguales. octosílabos serne)antes y 
octosílabos ~mparentados. catalin 1972. pp. 194-185. 

~ 1 Diego Catalán, ~, P. 160. 
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b) Nivel del significado 

Aunque las variaciones verbales -es dP.cir l3s qi.ie atañen al nivel 

del sign1fic3.nte- son las mis frecuentes y abundantes, no siempre 

3lteran sig&ifica~ivamente la estructura temática -nivel del 

significado- :!el te:<to, lo cual no invalida que 

" ... la acci6n repetida y acumulada de este tipo de 
variación y en especial los casos de equivalencia 
semántica aproximada. las inc~mprens1cnes y 13 creación 
po~tica pu*'den contribuir notablementE> a la 
t:;ansf~r;.,ación del romance [e del ccrt"idoJ. El sist:ma, 
31 :eproduc1r:se en nuevos 3ci:os ri~ recit3ción o cante. 
incorpora a la estructura lo qu-:- .3nt~s fueren 
particularidades del ~e~saJe ~ i~cluso errores de 
'::."'ans:n1si-Sn ( r~ru1do)))". ' 

Ez de-:1:· la ·:ont:.r.ua .:.ntroduccién ':!e variantes en el nivel de 

s!gnifi~ante de un t~xt~ propicia, a la larg3, alt~raciones en el 

pl~110 del cont~nido del mismo. Por lo general. :as v~riantes de 

c·:.n':en.:.d,., se realizan pa.rttr de tro:os fórmulas básicas: 

s,Jstituc¡Sn. 3d1c16n y 0~1s16n. 

P~r ~Jemplo, ec sl cor~ido de ~odgst3 Ayala, las ~ers1ones 

publicad:i.s ?or Higin10 Vázquez santan:i. (19~51 y Vicente T. ·Hendo::a 

: 193?1 preser.tan U0:3. conf 1.1s1ón aparente de ;:iersona)es. pues 

d~signan inicillmente como ''amo'' al padre de Modesta: 

ª' 

bl 

''Y me di jo: -t:c ':enqa :uidado 
que en :ni t:;.~rra nos hemos de ver, 
que llegando yo le diré al amo, 
a '.'@:'.' s1 puedE darle quehacF. 
'. .. ] 
~u~qo. luego. se fue para 3d~n~ro 

a avisarle a su papá en el acto: 
-All!. está un hombre que busca quehacer. 
usted jice st ha de colocarlo." 

1XLIV.1.) 

''? :ne diJo: -No tenga cuidado 
que en mi tierra nos hemos Ce ver. 
que llegando '/O le dir~ al ~· 

" Catalán 1_972, p. 190. 

1·~,p. 19:!. 



a ver si puede darle quehacer. 
{ ••• J 
Luego. luego, se fce para dentro 

a avisar a :u padre en el acto: 
-Ah:. 1 stá un homb:.·e que- busca quo:h.?cer. 
usté dice si ha de colocdrlo." 

(T1xtla. Gro .. XL!V.2.l 

: J.; 

Por su parte. en la versión publicada en ~l canc1o~e~o d~l B~J~c 

f 1961-196: 1 la par~1c1pación del pad!"e ~s Eund3mental para ~! 

desarroll~ de la !n:riga y 4sta es qui:á !a ~a=ón pcr la cual no 
puede existir la confus:ón e:nte!"i·'r y 3e sc.bra::·a C.~sde un p!"1.nc1p10 

el papel dom::u:;t;;. del n.ate:- !:.sm:l1as. cuya :;_ut"?r!.d~é r1ge- tJ.nto 

la casa como la vida de Mnd~sta: 

el 
"Tar.Unén dijo: -Ho l':i?ng;,s -::ttidado 

allá en x1 tierra no~ hemos de ver. 
pedirAs trabaJc a m: padre. 
al f1r. en :r,i case. no falta qu~hacer. 

{ ... ) ---
Al instante s~ net16 para ad~~tro 

.:: dar cuenta en:5o:?cruida ~ s\: oadre: 
-Ah! ~sta un hombre que busca trabajo 
y ust~ sabe s1 ~~d~m0s 1j~-~.·· 

!XLIV. 3. l 

Otras versiones recogiCas en la tradic1ón oral guerr@rens~ supr1m+?n 

el ofrecimiento inicial de trabajo y const-rvan, en ~ambio le 

petición de Modesta a su padre: 

dl 

e) 

c~~l~~:~~~~~ap~~~~~~~~a~:su padre, 
-Hay un homb=e qu~ busca tra~aJo. 
ust' dice, papá. si l¿ d~.·· 

1 Acapulco. Gro. • XLIV. 4. l 

"Hay un hombre que busca traba.Jo, 
pa¿re. usté dice si le da." 
--(Acapulco. Gro .. X!..:r\T.5.) 

con lo cual se advier~e q~1e la inportancia de la figura paterna en 

la vida de las coffiun1dad~s ~radic1cnales se halla pres~nte ~n el 

texto. Sir. -?mbarg::>, a e:-:c~pc1ón de la v~rsión de cancionE=ro el 
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reconocimi~nto de la 3Utoridad paterna no afecta al d~5arrollo de· 

13. intr!ga. 

?or otr3. parte, ~n la versión (a! se puede obse:var cómo una 
min:.Jia var!ac.:.Sn verbal -cambio de género gram3.ti-:al- ha prod"JC!.do 
1Jn sentido y una ,?rgan1:.ac!ón poética diferentes, pue~ mientras ~n 

las ver.sicneE !bl, (e) '/ (d} i:s Modesta la que recon·:-c.; 3:_ ··:ia::ero 

y quien se id~ntlfica antP él : 

bl 

e) 

d) 

"Cuando ya i:ia llegando a su c.!sa 
a su puerta ella estaba pdrada 
y me dijo: -lDó~d~ va. pasaJer~~ 
soy la ~!sea qu~ vio usté en Iguela.•• 

{Ti:·:tl::!. Gro .. :n.rv.2. ¡ 

''Al llegar dir!gi la mirada 
pa la ~uerta Conde estaba sP.nt3da 
y me dijo: -lD611de va. p~sajero?, 
s::iy la mism.::i qu-c vio u.:::tª en Iguala. 11 

IXLIV.3.) 

'~Allí ~s~aba Mod~st~ ·~:ada: 
-Rancheritc ¿p~=a dónde vas?. 
soy la m1~m3 que viste en Igt:ala.~ 

IAcapulco, Gro. XLii!.4.) 

2n la versión de Hig1nio Vá:que: santana el ültim~ octosílabo de 

la cuarteta funciona como resp1t~sta del viaJero a la interlocución 

de Modesta: 

a J 
1'cuando yo i~a enirant~ de su casa 

en su puerta ~lla ~staba parada 
y ~~ <llJO: -:Jónd-: •;a, pasaJero? 
-Soy el mismo qu~ ha vist~ ~n Iguala." 

í:,:LIV.1.) 

aquí la E-structura d'= la -:.;cena d:.f1.¡.r-: s1gnific3tivamente con 

r~specto .: la de las versiones anter1or~s pues en este caso la 

v::trla·:i..5n l.fxica ii~plica una organización po-?cica diferente: el 

d1scu::-s? d1re=to éS un diálogo c•:impleto y no una interlocución sin 

t''=SPUr?sta. 
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Otras versiones fragmentarias agregan la interlocución a.l 

inicio del relato: 
e) 

fl 

"Un3. tarde a Hod~sta. .zncontré 
por las calles hermosas de Iguala, 
sentldita en su balcón, 
y m~ diJo: -Rancherito, ~para dónde: vas? 
-voy en busca de Modest3 Ayala. 
-Yo soy la misma que busca."'* 

(Acapulca, Gro., XLVI.5.) 

"Un domingo ! Mod~sta encontré 
po::- la.s calles doi·rr.idas de Iguala 
y me d!jo: -Mor-anit.::>, lpara dónde vas? 

f Acapulco, Gro .. ;.:¡.rv . .s. l 

Aunque ~n. 3mbos casos podría hablarse di? falla c!e me:ncri.l con 

~especto a los verso$ int~r~edios -s~gún lo indican la rima y el 

desarr~q2.c ~=-i el -:ua!.·tetismv-. e:qJlicab!.a ~n pa::te porql~a la 

pre!;encia de dos encuen~t.,,s ent:.·e embos parsonaj-:!s put'de confu:idir 

~ los :r2ns~isor~s. l1ay qua ·:o~s1de:a~ qu~ a 'leces el olvi~o puede 

s~r inten:.::1onal 'l ob-:d-2ce.:: un:i m;-:•1a vol1mtsC. poética. 

r.iv~l d~ 

s1gni:1cac!o pres~ntan t?$t3.s versioni:?s s~ r>E.<f1.;:·er, a la art:.cu:?.ación 

da la intnga y el d-=a.enl1c-:? d~ la f§.bul:i. 

'l~rs1cnes ~~s 3ntiguas ~l tema de Mcdesta Ayala as ~l amo~ trág!cO 

d-= una ?31."'!ja cuya imp·::isibil1da.d d.: reali::a.:16n se d~be a l:i mue:-tt:i 

pr'?metu:.·,1. '! por nar.da':.o .:!ív1no indtr,ectc, d-= la jov~n: 

!a) y fbl 
(¡En l?s dias en qu~ Y" habí.3. llei;-3.do 

¿sa joven perj:ó 13. exist~n~i!, 
para qu~ ltltb1~r! sido ~1 esposa 
Dios inme~so no d10 l~ l1c~n=1a.'1 

f XL !V. l '/ 1 . l 

14 La informante prcpor<:ior.ó las sig:uíentes varia:Jtes del vt!rsc 
5: 11 A la e,:,, lle dé' Modesta Ay3la". ''Ando en busca de Hojesta Ayala" 
y "V~ngo -?-n busca de Hodest.a Ayal3'': a.simu:1no. aclaró q'J.¿ -:-s 
Hodoi?s:a qu::.en enuncia. en res?u~sta al ·1~:-so 5. el sexto 
octcsíl:.~ho. 
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en la versión impresa, si atendemos a lá dispor 1ción de- las 

estrofas. la causa inicial es la oposición paterna y la final. la 
muerte del protagonista: 
C) 

"H.: quedé de s1rv1ente en su caso 
y su arncr ye logré conquistar. 
pe:v al p~dirle su mane a su padre. 
a la calle me hizo arrojar. 
h los ~cho días qu~ llewué 

esa jcven perdió la ex:stenc1a. 
para que ~lla !uera mu,er 
Dios i11menFc ne le d1~ l!cenc1a.'' 

t:-:l.IV.3. 1 

Con lo cual se pr~dt1ce en~ ape~turE e~ la articulac1ó~ del !1nal 

de la int:r1qa y tre~ ~x.pl1c~c1oneF p~s:~les ;,ar~ le. unión 

frustrada: l l el ;:-;atr1mor..ic e~· ¡r.;p.;d1d.: po!· ls cipos1ci6n r la 

acción agreso=a de: p&d=e ~~e cas~iga le qu~ ~l conE:óera ~n abUfO 

(transgre~i6n: ~su hospitali~a~: :l la :cven ~t:~re p=ematcramentt 

7 po= eesignio div:no !D!os func:ona aq11i come e~~0~cr ~tie pcd¡era 
ocupar el papel del padre que ~asti~a a~ :ransgr~so:i. l' 3) H0d~sta 

mu~re a consecu~nc12 de la acc16c a9rescra de su padre y d~ D:os. 

Es decir. en esta versión la apertura se man1fies~a ~ediante las 
varias posibilidades de interpretación del s1gnifica¿o -~ensaje
del rt:latc .. 

Por otra parte, una di:- 1 a~ v:-rs: iones querrerenses t:-ansfei:-r.:a 
el dese-n:ace trágico en fina: fel i:. con le cual se- modifica 

sustancialmente e-1 tema del cc:rido: 

dl 
11 Que Modesta tan linda y hermosa, 

elld a ~! me =obó el cora:ón (- la esperan:a 
y HodeEta ha de ser rri mcJer 
mientras Dics me conceda li~e~cia." 

al iqusl que la ver~ión :nter~r~tada po~ &l Dueto Cal&La. grupc 

or1gi:ia:-io de .;capulco y por lo cual dei:-:mcis suponer -auna.de a: 

~~til~ tra¿'!.':i-:inal de la ·1ersiór.- que se: -;.rato de una verE:ión 
vi9ente er. !a t=ad:ción eral guerrerense o de una recreación de la 

misma: 
''Con tr~!! d:ias que- estuve en su casa 

e!la a mi me: ~cbé la existencia 



y Modesta ha d~ ser m1 mujer 
mientras D!os me conceda licencia."" 
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Ad~más d~ la r~ducción pr~pia de las versian~s de la tradición oral 
actual (las versiones d~ Vázque: Santana y Mendo=a pos~i:n 64 

v.:i:rsos; la del canc:.an~ro d-:!l Bajio, 12; !a versión acapulqu~ña. 

31. y la dsl ouet~ Caleta, 36). en estas versiones se advierte cómo 

los transmisores han r~creado versos prex1st~ntes para p~c1ucir un 
desenllc~ d!ferent~. Frente a "~S3 joven perdió la existencia" se 

h.3. ?rcduc!.do una meti!o!:'"3 quo? alude 3: los €!:fectos del a.mor: "~lla 

a~: rne r:bó la ex!st~~c1a'' r- al cora:ón, - :a esperan:a¡: del 

l:np..:-d1m~nt·~ d1v1no se ha pasaéo a ur. final feli: -~atr1mct1io- que 

sttpone. si::>bre una frass hecha popular f "Si Oios mE! da vida y 

l:~~n~1a'1 ). la aceptación de la Divinidad: "Y Modest3 h~ de ser 

~l P~j~r / ~ier.tras Dics m~ conceda licencia." 

Co~o h3 sed3lado D1~qo Cat3lán ~n r~la:ión con el Romancero 

tl'."!.di.c1onal: 

'' ... la 3daptac1ón d9l poema al sistema ético y estético 
de la sociedad ~n que se c~nt3 s~ m!nifiesta sobre todo 
o?n 13. inestabi!.!.dad del des.:!"1.lace ... 1• 'J 

En el caso de Modesta A.'/3.la el conjunto de las '1€'rsíones presenta. 
la :ioble poslbl.ltdad de !inal trlgir:o/final feliz; =is decir, h.:!y 

una a.pertur3 del signif1c3do en cuanto a. fábula, intriga y tema áel 

!"elato. La alecc1ón de la versión acapulqu1Sña y la d~l Dueto 

cal-:-ta. surgida a part:.1r de las varia::iones del significante. 

ind.::.c.3. un nuevo cam:no ~n la tradic:..ón: el deseniace afo:-tunado. 

I!I.2. CONTEXTO, CREACION V TRANSMISION DEL CORRIDO 

Hemos d1-:hc ya que la consolidacion de! corrido como g~nero 

narrativo de la po@sia tradicional mexiclna debió inici~rse en los 

últimos dños del siqlo pasad~ y, dada la het~~ogen&idad de 

.• Oís"º RCA, lado b. 

~ catal~n 1972, p. 193. 
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~lementos y c1rcunsta~cias que le dieron origen, se caracteriza por 

su mcd-=rnidad y carácter mi:<.t.o. Do::- ahí que en casi un siglo de 

existencia como manifestación ;:ioética-narra':i'la ~l corrtdo haya 

sido cr~ado. recreado y t=3nsmi:1do ~n formas muy var1ad8s. 

E'n la actualidad resultan totalmente inaceptabl~s las ideas 

románticas -sostenidas ?or los prim~ros ~studioso$ del géner0-
da que el :crr1do sólo vive entre las clases populares y las 

-:ornun1daC.es rur3l~s; que la <:al:dad de sus textos esta 

necesar1arn~n:e ligada con la =elación -te~át1ca e ideol6g1ca- Ce 
éstos ccn las principales etapas históricas de México (la 

tndepeI1denc1a. la Reforma. la Revolución de 1~10. el ~ovimiento 

crister?\: que su !J!Odo arquetípico Ce creación colectiva se 

ident1f1.::a con el nar::ado ¡:ior John ?.e.;d .:-n Mé:<i=:i :.:isurg~nt.e;·• o 

qu~ a ?art:.r de la década de los treinta el género ha entrado ~n 

.:.?c.3:!en::!a y, de enton::es a ~a fecha. los ccrr:!.do3 de factura 
re=:.er.te 3on cas: s1empr~ dele:naCles . 

.:crr:o ha S<?:i.31:1.:3.:; !-!:~~g:.t tren:-:, la ::re--:nc1! do? que la poesía 

tra1!::.onal ~s ex=!t1s1va de las ~o=iedad~~ rurales res11lta 

inop~r!nte ~n nue~tra sociedad actu!l: 
''Sl -::i las p~q·J~fi.3_¡:; :i.l:!éa.:: st:elen -.?nc:::ntrars<e car,cione: fo 
corridc~J poco ~J~oc:.j!s[osJ en el ~~sto del p!ís. la v~rd!d 
~s qt:e dctua.lme:ltt:-, y d-:-~de l:ace d.f:::.3d3.s, !os med1c·s ::le 
comt1n!~ac:cn divulgan gran ~ar~e jel c~t1dal !olkl5r:.cc fJtl~to 
con otras canc1~nes que ne perten~c@n 3 fll 3 lo largc r anch~ 
de! p~is. ~n la~ -:iudad~s ~es ccns~a que Si cantan. y mucho, 
13,; ,;lnc:ones fol!-:.lóri.:as [Y lo~ corr1d')s de ~stilo 
tr~d::.c:ona: ¡. F3lsa ;::iarece igualm-:-nte. !pli-:ada e n·J~stro 
~ttnd~. la !jea de ~ue 13 can~1ón pcpular es pr1v3tiva de las 
clase:; bdJ3.s de :?.a 3oci¿Cad {d~l ';iu~blo') _¿:-:isto::- ltn continuo 
tras:¿qo ~n:~e l~s d:~ers~s est:ltos-. y falsa la :on~epci5n 
de la ;:oe..;ia fol~:lórica -:-c:no !i':er.!:~:r3. pur3:-i~:-ite o:-sl: la 
es=r::u:J, ::?resa ~ ~J1:t:~c~::3, ~~¡~:~lbuye d~sd& ~Je~ :1*~?º 
a 3!:3:1:Jr y a r¿nc·:!~ la t=ad:c~6~."·· 

Por lo an':er1or. creJ qt1e no es vá!ido recurrir J general::aci~nes 

idealistls para explicar los diversos modo~ en que vive. se crea 

'' Reed 1969, pp. 62-63. 

"Harqi: Frenk, prcil. al CFM. t. I. p. :c<i. 
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y transmite el corr1ñc :r:e:·:!cano actual, pues la evol.Jci-Sn que este· 

gécero ha experimentado desde los ül:imos afias del siglo XIX a la 
fecha taml:1én se ha hecho nota::- en sus aspectos extraliterari::is. 

cerno son: el conte:-:to h1st:óricc--.o::ocial e ideo:;.óq1co en que se 
desenvuelve: los medios de creación, transmisión y ~if\1s~ó:1 qu~ 

~mplea; y la trins1:ión de ~na temátic~ ~ tnterés épicos in1c1ales 
a sus equiv~li:r:.t~s no'.'.;;.i~~:r.~; ocas:onada pc.r un cambie en las 

prefe:!."'encias ":' 1::.::c1.1nst~r.t:1as v1:ales de- lo:: tr=.nsm:sore~ Ct:-l 

género. 

III.2.1. Contexto históricu y evolución del corrido 

Al igual que las formas épica~ primitivas cerne :a epopeya y el 

cantar de gesto o como su an:.e-ce-sor más irnpo:.·tanté.. el F.or.iancerc 

tradicional, el corrido está intima~r@nte relaclonado con el 

contexto épico-históri=o en que na:e. 

?lo obst&n~e la ~x1stencia de hc~as volantes. fechadas entre 

los últ:Lnos a:i.cs del s:glr.; XIX "/ p:-1:n.:!"ros de ést~. que inclu:·~n 

corridos propi~rnente d!=hos como: 

{El Can-:i-:.ne:.-a ?c::iular, ':-:·:i~.5 ::úm. ~-1 Les d.;.~:e:.-ra.dc.c: a le l!'la de 
Cayc f.Ui:sc 3:J.i?!.:rnte C~ '!:-e= Harías. =c1nltO CClT1do. ! "?Conc,Jan 
toa1:.os: cui.aa:to / y m'Jc:;~:~¡:rE: 3t:r::.c1c·: .... ":. ?-!'?Xlco. Ir.:prenta de 
Antonic tJan.:ga.s Arrc·¡v. :¡ di: s::ª :'E-resa ?Je. 43. 1310. 

Verso~ de Val~n:in Xan=~~! ::·~±~'·s del estado de Guanai11ato. Afio 
de ~:1 ocho~1ento~ o=h~~:~ y ci:s ~i1y Fres8nt~ nur:~ ) ~5.e~:in 
?-!an~<?:-a / c-i~:!.·íé ¿.j, ~E?aC.a "!Z-110:-:-.::~. ! 1':A::"!, qtté C-:i::r / l:i::ova e;: 
su ccrai{n ... ~1. !~p~e-nta 2~ ~~cea 7eresa n~~- 40. Máx1co. ab~il 

C.-= 1914. 

V~rda~e!."'os v~rscs de ~ac3~1~ Pcm?;-o. iVá:ga~e. Dios que v~o!. 
cua::tc1 ::-•aq•J:.. "":on q•.:a;-ac:;.e .1 y cu3nto malG.itc apache. / 1 ccn sus 
fl.:-::-té:: e~ :r.-:-.f~c! // Abr1n p:-E"c que hay vcy yo. / ni a lr:i.: y3qu:..s 
te~go 1!e¿o, ¡ yo roy xacar1c Rom~~o. /que al ~is~o Diablo corrió. 
{''Vo~ a c~nt~r ~~~os vers~s 'con caritc verdadero ... ''l. Imp=en:d 
de h~:cnio vanegas Arrcy~. 2ª S~nta Teresa n~m. 'º· Héx., 191,, 

!.as in·.1ndacionE.-s de- C~lsy:.. sale.maneé. Silao. I:-apuatc. Baj:o • 
Guana,~a&o. ''At~nc1on. senor~!. qu~ voy / a contar este 
corr:do ... ~1. Inp. de~. ~anegas Arroyo, 2ª de Stª Teresa. nüm. 
43, H4xicc. !91~. 
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Ya la autor!dad echó garra al mal•1ado Ignacio Parra. Ya con su 
vida pago / el meneado :gnac10 Parra; / la JUst1c1a al fin triunfó. 
I Ita socied:id está venaadal f "Ahora si fue de veras: I mataron a 
:gnac1o Parra ... ") Impt=ent3. de Antonio Vaneqas Arre yo. ~ ª santa 
Terasa 40, México. 1914. 

C'orr:.d-:r j-= la ·11d.a :!t'! Santanón. ("Santanón. ter-rible bandido. /por 
sus robos cr~m1nales ... "l. Imprenta de Antonic Vaneqas Arroyo. 2ª 
santa T~resa nora. 43. M~xico, !911. 

Legit:m,>s ~ersos de Lino Zamora. T=aidos del Real de Zacatecas. 
!''i?cor-: d~ L..1no Zamora! / !Ah, qu~ suerte 12 ha ':ocado!. . .''). Imp. 
de Anton!.o '/anegas Arroyo, ~ª do: sant3 Te=r-esa núm . .;3, M~x1co. 
1911. 

y de 1 ~s cuales pc1emos deducir q1.ie, a p~sar d;. h-!ber ,; ido !mpr2sos 

en los pri~eros quince a~os de est~ sigl~. vario~ de estos y otros 

text~s 3:~ilar~s :1rcularon, c~n ant~r¡or1dad a su publicación. en 

!a trad1cio~ oral. 

Aunquo? el ::orr1dc na-:1ó an~es del inicio oficial { 5 de cctubre 

de 1910. :-?:cha de la promulgación del ?lan de
0 

5an r.u1s) dt-l 

conflicto revolucionario. dado ':tilo:- su consolidación como g4n-=ro 

po~t1co-narrativo trad1c!o11al se real1z6 durante los altimos afios 

del Porf:r:3to y, sobre ::cdo. el tr3nscurso de la ?.evolución 

me-:<:.c3na. ~s posible afirmar que en un principio -el corrido se 

disc1ngu:ó por su cará~tar predom1nanteme-nt~ ~pico: este ~arácter 

~espondí3 -~omo ~ucedió con el romance tradi~ional y otras formas 

de balJ.:13-- d ·los intereses del cont~:-::to h1s':órico-~ocial en que 

se d~senvolvian sus trans~1sore-s. 

De Jhl que inicialmente los rasgos te~áticos ¿ ideológicos 

de-1 corrido proco:dan de la m~teria ~pica que le prcporcionaba t!l 

marco histórico de !a lucha r~volucionari!. ~sta relaci¿n entre ~l 

tex:o c.Jrridisticc y los acontecim1entos sociales y políticos del 

país 3e advierte incluso !!n los ·.:o:-r1dos sobr~ bandolercs 

bandidos d~ la época porf1r1ana. los cuales estiin ligados con o?l 

carácter é?tco mediante ~l arquetipo del h~roe. e~anando de un 

C•)ntexto popular-rural, que tr3nsgrede el orden político 

,, Por. ;~emplo, las bylinas del ciclo d~ K!.ev. '.'ic!. ?:-opp, t. 
r, pp. es-~--· 



establecido: 

"Herácleo B¿rnal reía 
de ver que ?orf irio Día= 
p~=a ~l sólo y sus awi~os 
ffiar.Ca!:.a la artillería. 

[ ... ] 
iCan:a. canta. ~alomit~. 

~n las =arnas d~ \In ol:v~ 
que ~l ~=s~o ?~rf1r10 Die: 
~eseabe acarrarlc vivo'.'' 

f Her!cl io Bernal l" 

Ademis de es~e ~ipo de :ex:os. en las primeras :res d~c&das del 

siglo :o: .:s n,jt:n·1c e~ pro?:i:r: :.;,.:._.: ~t? les -:e-:·:':<:E -~!'.'l~r:--:-s refer:.do~ 

a 3.s".Jzitos o p~=sona}~f revr:-·1':. ·.i1:d.·-cs. s:.n er.iba:-g::. ~l ca!."'3.cter 

~pie? i~:c13l ~~: -r~~:d? n~ s~ ~Es~~~ng16 ! 13 ~o?.·2::.c~ s1~~ qu~ 

taI<.'.-:!.fr. se :11:~ preser.t..; E>:~ :r ideología y los: v:):t:-es -::ilec:1•:c,; 

que ,,:st.¿. g4:;,i;,ro pregor.~!)a, :· -1_1;.e s:~;rrp!·e :;.: :.d-:ntif:c:i!:::r. "=~r. l::s 

inestatl¿s cont1c1o~eE h1st~·::c~-pc:it~=~~ ~e la ~E:t6~. ~s ¿~c:r. 

g-:nera;.me:.:te los ·:orr1dos =o::-flo?:_--E"1?". l.:.; :·:!e!l~~ :: ::-,!"' . .::l~~ '=" :.:;o;~~:v.;.:. 

¿e esta 4po:a: paz. temocrs=:a. Justic:a soc:al ~i~o~~i ~r1i~:c¿, 

¿¿ estos v~lo:es c?r. ~~a !:gu~J ~ cae~~ d~t~=~1nddas ~s=~~s iu:~~~ 

al c3ud:llc o :e:r.de~c:..~ ?Olit1cor. ¿:-..--:-::;c.1~:.:-.: ~n l.::i. s::.;npatie d~: 

pi.tebl:i ~aunque :::ic -;.,:-:-e-.s;::or:d1?!'.'~ ·:or. -=.-::. g:::t.:e:-nc cfi.-::.al:. :r.:- .:L: 

la exl~~en:ia de t~xtcf qL~. ~~;ú~ la épocl. apcyac o de~loran la 

3ctit~d de ur. m13mo gcber~a~te: 

"Doc Venust:anc Ca~;~n:a. 
j~f~ de re~ol~i::ón. 
lo el¡;en por ~o~bre honrado 
7 eari pa= 3 l! na:ión.'' 

ic~rr1cio do?C:.cacio a t. vemi~t.¡anc 
car!."'ar.:a ... i 

"Carranza abusó de! ~ando 
e i%pac1enté a la ncci6n. 

11 ::1 c')r=ido Ceo Heracl~o E~rnal.. Del estadc d¿ s:::.na!oa. 
{"Qu1n!entcs m:~ ?~SOS a:e:,~. / p~r ~a 1:1a ae E~rnal. ,,••:. Imp. 
de A. van~a35 Ar::-o·.-.,. ::ª 3:.:; 'i'~re3a -U. !-ii:!:-:ic:;:,. HoJa •1olant.e 
:.nclu1d3. e::. la coleCc1ón [co=rido~:: :no::-:<.:.c3nos ... }. 



~arcándole luego el al~o 
el qeneral .)bro€-gón." 

1 corrldo ó~ Obreoón ~9 parte: 

o de textos =tu.~ 3unquE ~ef~riéos ~ un ~:smc suc~so -un 

enfrentam1~n~o b~!ico- apoyan a bandos d:f~=ente~: 

'
1Ahi ·tie::ler. les ~arr::n.ci.:;ta."; 

l:eto~ de mude co=ai~. 
porque las hah~a:1 ~uit3dc 
a ese cerr:to del ~u~Je. 

QuQrian quitarle los :renes 
qu-: 1bdn -::ncarrer~dos 
y Villa los r&~1b:6 
con su escolta de D~~ados. 

?arque eran horr.br~s ·1-:!.: :.~ntes 
todos los que lhJr. ~vn ál, 
unos tirando b~:a:os 
y ntros le~antanjo ~l riel.'' 

(Los camba:~~ d~ C~lav~ ól 

~Arango, Villa e! llamad~. 
:uál Victor2anc ~~ :ra1dor. 
ya por ahc-ra ha t~nr.¡n3do 
por car:-anz:a y Ob:-egón. 

[ ... ! 
Son r~cu~rCos :mborr~bl~= 

del co~ba:e ~~ Celaya. 
que cr>:.yó ser-i.:i ur. tr1·Jnfo 
de Pancho Vi:ls el canalla.'' 
(Oef~nsa ::ic- c¿:_3ya 'l -::-:·J:ii"o del G:-al. Obri:c:ónl'! 

?or otro lado. en la va:r1ab:l:.d.::C de adh!'.esi6n hacia determinados 

personaj-::s o tendeni::.as polít1:as también hay que considerar -::ue 

muchos: de les corridos r~volut1<J:n.3::-ios fue-ron d:.fund1dos 2;-::clus¡va 

o mayoritariamente a tr.:!vé~ d~ hc-~a.E ·:olant:es, las cu.3la~ <estaban 

su;et4s ' los inte~~s~s ~ccnóm:cos -Y muchas veces oficialistas

de E"us edito:--as. 

-=~rscterístic.a :m;iortan:e del corridc éptcc-

=!VOluc1onario es ~4 marcado reí~~encial!smc. cond1ción ~mpo~:a~~~ 
puesto q_lJe, -a:i gener::il. l~s ':.~:·:~vs de c3ri1c':.er pr-e.do:n:nantemente 

4pic~ -l~s ro:nanc~s h.:.stó:.-i~os :: front.erí:os. po~ ~Jemp1c- cumplían 
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también una función noticiera. En este aspecto. ~l corrido se 

muestrl continuador del noticierismo de los géneros y :ormas ~picos 
anteriores y, aunado a esto el hecho de que durante la contienda 

revolucionaria la comunicación :nasiva lún no tenia fácil 

reali=ac1ón. sus te:-ctos f1rng1eron como •.ir. :r.~d::.o ::op·ll3r 1d:Sneo para 

difundir los triun!os o las derrotas de los enf ren:amientos 

bel:..:cs. exprgsar l.:t s::.mpatia o ~l repudio h3.c1a determinados 

;:ersonaj.as ¡-hacer labor de proselitismo en f3V?r de los difere:nt.es 

par::~cs o facciones politices: en esta época los corridos fueron -

lleva~,3 ~== transmisores se~i?rofes1onales o afic:onados a ~rav4s 

de teda ?.epública 1 divulgados -sob=e ':o1o en los núcl-:-os urbanos
m~C.1an:e las popularis1~as hojas volantes. 

c~mc tlna c~ntin~3c1~n d~l c~rrido revolucion~ric y el 
conflictc re!ir;ioso de 1926-1929 surge el :crr1do de tt!mática 

cr:stera. que compar:e ~~chas de ~as caracteristicas de su 

antecescr. S!.n ~r.ibargo, en textos como M3.rtir. Día:::, El paC.ri: 

~· Vi:toriano Ramir¿z, el catorce f Valen:in de la siarra se 
advierte que ~l interés dt les transmisores s~ dirige a resaltar 

las cualidades del h~roe: es decir. el incerás épico subsiste t!n 

=t:ant..:- es:i')s héroes cristeros se inscriben en el contexto de la 

lucha :eliaiosa. perQ su s:~bol1:ac16n como ~r~uetipcs radica en 
5U valer 1 ecuan:m!dad ante la muerte. En la actualidad el corrido 
x.·¿v.,lucionar10 desp::..e::ta m•Jy ?OCO interés en los transmiso~:es; t:st..a 

actitud se ~xpl:ca por las s1gu1entes causas: la desaparición d~l 

cont~:.to .::~1co, la li::Jan!.a temporal ~ ido?ológ!.ca de lvs 

:ra~s~:sor~r co~ respecto a los sucesos narrados y el hecho de que 

g=an parte 1e !os :ex:os rev~lucicnarlos s5l: fuer?n 1ifundidos a 

través de las ho:as v~lan:e5 y alca11:aron poco o n1ng~n arraigo 

trad1c1ona!. 
El c~rr1dc c~1s~ero. ?n cambt~. sique ~ig@nte ~~ 12 tradición 

oral del 23,io y las otras regiones que :ornaron parte a~:i~a en el 
conflict= :-~li::Ji,so: ;;u pervivenc13. se debe ! causas r)pues':~S a las 

aludidas Farai e:<pl1car el desinterés hac:a ~es :é::{tos 

revoluc!onar1os: aunque no ~x1ste ya un conte:<tc áop:.:o ·¡ han ?asado 



c1ncuenca aóos d~ la terminación oficial d¿ esta re~elión. les 

habitantes de la :ona no han perdido la inmed13tez cronológic5 
pues muchcs de ellos o de sus asci;:ndiences tt1v1eron participac!ón 

activa en lo~ enfrenta~!tntos b41icos de su band~ -el cris:ero
contra los federal=s o, pcr le rrenos. v1v1eron y recuerdan e:. 

conte:.:to de la lucha; además -:st¿. t:1pc de corridcs ~en'2'r3lrr-"!n;:e """1~ 

::readc j' ::.-3ns:r.i ':idc oralmente, ?C'·r l,.... ·:u al .;.s i'.lás :r.JC.l·.:ional c_;:IJe 

el de mu:ho;:: -.~:·::::s ¡·i:·~·:.lu.:1r.:nar1os cread.es po1· le~ imp=-:scres 

popula:.-es. 

corr::.do r-:volucio1ur10 er. la traG1i:1ón 11ex!r:cn~· n• ~~'='~~r:n la. 

deben princ:palment! a le neces1da~ de !dapta= es::s ~=~tc5 a los 
intereses de la comunidad en ~ue se crean. recrean o tra~srniten. 

Esta adaptación también si:- hace ;iresent-= -:-n les =-~man·.:es 

novelescos ar~a:gados en M~xico, como es 21 caso de Las s~~a~ del 

espose: 
"-Caballero. por f:rtun=. ~~t:: ~; .1~ usted s 8¡ ~ar1dc1 
-Se:\vr::t., r.o 1::- c:onc:cc, d.:omt- una ~-2Ila \" le dic:c. 
-Hi marido es alto y rubio y ti¿n¿ ai;o de ~crtés. 
-Por las seó3s qu~ m~ ha dado su marido m1:ertc ~!. 
~n 13 toma dE Acapu!~o. y~ rumbe a ?tt~=~~ ~ar~\1és. 
un ch!r.ai::~ le d:.o mi.:~:-te cuanao i·.1chana cot: el." 

1~1alchJp.'i. Gro .. :..x . .;. · 

"-Caballero. caballero. y:J 1-? quiere prer.:•Jn':E.r: 
lN0 ~~noc16 1'm1 ~ar1do. ~!~ val1@nt~ ca~i~5~~ 
-SeA~r! no :o c0no:cc. 1~~~ 11:1a s~~a y :~ ¿:q~ 
que en guerr2 cp.~:en n-:i ~~ !:e:-::;=:!<: por lo menos -:s '3rnigo. 
-Mi ~arid~ es delgadi:o. ~: :r:gu~~c n: bl!n~o ~~. 
fin~ e: ~abal:c q~e m~n~~. ¡1::0 d~ padr~ f~ancés. 
E~ 11:;.~¿ J~liin ~arn!ra:. :aba::e~~ ~a:ed~r. 
cun~l~ s:em~~~ su ;~:a~:-~. ~u~ci ~n0a~¿ ~¡ ~3 tr3:jc~. 
-?):- !.:i~ .s-:5.a.s ~ue ::1<: !'".: .:;;d:· .=·. :-.1:-:0:-: r.-.1:er:.·J .;_.s, 
e~ e: ::~b?~~ d~ ?u~~:~ !e ~ate ~~ ~ra1dr~ ~ranc?s 
y :il m::r~:·;:.-:, ::t- -:-n.::5:..·~-: "-!\.-:- ::--:- ::o.s':- :on q.:;tec." 

:c1 1er:-~ro. LX.6.1 

En estas ~~=~:ones :a e¿3p:ac1ó~ ~el :exto al ~ontexto nex1cano se 

ha-:~ e::pli.::::.::;. :1 u:·a·::tr la s·Jp'.1:s:.:i ::-::Jer-i:.:- del .:-spo~o ~n un lugar 
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y un tiempo familiares los transmisores: la guerra de 

Independencia y el puerto de Acapulco, o la !ntervi?nción f:.~ancesa 

y ~l estado de Puebla. ~quí se adviert~ cómo ~l a!em~nto de la 
guer!·a. presente en muchas versiones peninsulares, ha sido recreado 

con bas~ en la historia nacional. 

III.2.2. Medios y circunstancias en los cuales se desenvuelve 

el corrido 

Uno de los rasgos que d1stingi.:en al cor-rido frente a la poesía 

tradic:.on.al de paises no am~ricanos es L3. modernidad de su 

aplrlción como género tradicional. A di:erencia del romance 

hispá:i.ic~ i' ll balada e•.iropea, -:1 corrido surgió 1a avanzado el 

sigll x:x. ~s decir. dent=o de una cultt1ra ~scrita y cuando los 

impr¿scs ?OPt.113.res ~ran acc~s1bles a gran parte de la población 

urt~n3 y ~o:aban de amplia popularidad. 

!st3 circunstancia ~rig:nó que desde ~n principio el corrido 

adqu:r!e?..·a v3r1as p?stb1lida:!as de créac1ón, recreación y 

transmislón. Pod¿rnas sup?n~r que e~ los in1c1os de su sttrgimiento 

el :orr:do teni3 dos for~as básicas de c~eación: oral. por parte 

je lo~ autor~s inscritJs en una comt1n1dad tradicional, y escrita, 
reali=ad3 p~r les at:t~res y edit?ree de las ~mprentas populares. 

!ndepend1~nterne~te ¿¿ su ~odo t~1ci3l de ~r~ac16n, los corridos 

pcdí.an '::-.i:i::.iiit1t"se p•)t via or.!l, escrita u cral-~scrita. Es 

per':1n3nt~ a~larJr que ~l predomin:o de la creación escrita y d~ 

lc·s m)d.;is escrito u 0::3l--=scr1~0 d~ :ransmisién ':eni.ar. !u;;ar, sobre 

todo. en los n~cleos llrbanos. 

A•.mque ~l corr1dc y 13.s ot:-as formas de lit-arat1.?ra t:-.adic1onal 

n.o se c:.rcunsc:-iben a !as comunidades rura:es n1 a las clases 

~ajas, antes de que los ~edios de comun1cac1ón mas:v! cbtuv:ar!n 

su accesibiliJad actual al 0:0:-r1do se ins=ribia pred~minantem~n:e 

~:1 -:omunidad>?S d~ .1lt.a ·1ida trad1cir:•nal, ..=n las c'Jal-?s ~:.·a 

transmitido pcr ''corr:deros'' o ''publ1c1sta~~ qu~ cantaban, 

recitaban o leían los corridos y otros texcos popular@s o 

tradic1~nales en mercados, pla:as püblicas, cn11tinas o esquin~s d¿ 



las calle-s. 

Generalmente ~stos :ransffiisores r~corrian varios pueblos de 

una o m¿s reg1cnee =ercanas para eJerce= su act:vidad en los di3s 

de plaza. ferias =~c;1onale.s c- fiestas pat:ror.i1les: a~!m:...;mc,, 

utilizaban :nst=ume:nt:os musical=-.s come arpa, baJo quir.t.o, quit3.t·:·a 

o violín. y sJliln hace=se acompa~ar por '1:1 ~seg~nd~rott. h~~brt ~ 

mujer. que hacía J3 ~egtinda vo: y se encar93ba de vender las he~~~ 

volantes donde se :nclui3n todos o algunos d9 los te~tos q~e ~e 

habían cantado. 

Durante la Revcl'.?·:~ón mexicana .fue- :::-;ni!i.:.'!:~-.•,::i l~ 

part1c1pac16n de- les .::ancion~:·os populare.c q~lt" con ba:::f- e.r. stt 

obser·:ación d1r~~tR ~~ l:~ hicho~ 0 el relato de pa=tic:pantes y 

<:.::sti9:>.:., crearor. r tr~nsmitie!:on corridos €'Ht::E- 1.;! hueste~ 

revoluclon!r1as. estaclcne' de f2r~ocarri! : d~ p:ieblo en pu~blo. 
Asimismo. hay que c?nE:derar l! acción r~creadora ~ t~ansm1scr! de 

los soldados de lo~ div~r~os =~n:i~g~~:~~ m1l:~~~eE. 

A raí: del aug~ de- lo5 médios di:.:- comu11ic:-·:-:6n m3siva . .0::'1ya 

influencia se :-ia he-:!'1-:-, sent.1:· he~!:a ::-r. ~::.~ cc.i11~mid,':.dE"s ir.as 

recónditas. los proc~$O~ Je tran~c1sl61: y difusl6n del ccrrióo s~ 
han mod:ficadc. radic.:i.lm~nte. puo?s l3 tran$r.;1;-ión rnb:ta l~ral. 

eacrit.a. ors¡-escri-:e oral secundaria) de la ! i te-ra':.\1rc 

tradici-:>nal 
1
' ••• es 3C:!.SO la única p:-·:::-ib:i:: er. una ~poca r:omc:i la nne:st::a . 
.:.nt.en:samentc- bombardeaGr t=-:-:: l·:i~ m~G.1os di: ir.fcrmaci¿n '! 
co~un1cación. y 1~ analf~b~:iF~O cad3 v~: ~á~ r~duc1do. en la 

~~=di~~~~;~ 3 s6~t~r~~1;.: \~: t ~~~;1~~:~~ :;~r. ~ ~~~~~~~ ~ :nu~~ :.s~:cuf~;s;~ 
1.3 mem.~::1~ d.J: l.3 g~nte, ::e :~·"!:1~~isirlr. puramér1:.e :::-al, .:tnón1:na 
1 .:xclus1va de- ~nalf;b~::;.:: de la clase b.3.JC o los .=il'bi-:nti:o!=: 
rural~~. "u 

En la ac:ualidad el c~rr1d~ continüa vivi~nd? en l~s ~c~~n1dadeF 

rurales o sera:.·ur~le:s del pa::::;. dond:- i:-:u.s~en canc1onero.!S' './ mú$i::-:·s 

sém1?1·cfesionales q::e; -?je-r=~n su ac:1vidad en cant'lnas, quiosco¡-, 

fi.;::t:i.5, E~r~as d:?l luga:·. ;..dern.is de- esta tran~mis1ór. Jttgl-:r~sca, 

"~:.:iste tJ:nb1én la ::c:nunidad qui=- se tndividudliza -:in el 

,. Martine= Lópe: 1~79, pp. 51-;s. 
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campesino que canta mientras =ealiza sus faenas, o la muj~r 
que entona un corrido m::.entras trabaja, o la fiesta 
comunitaria de la que surge espontáneo •l c!nto de una ha=arla 
o un -lrnor. ''" 

En los n~cleos urbanos la transmis::.ón del corrido se realiza en 

for:n3 1t~no.s comun1t::ria. debido a los nodos de vida de los 

-:r=.nsmi.3or~s q•Je paulatinamente los v3.n alejando del contexto 

idó:H_•., para la t:.-an::;rni.:;ión de l:i. literatt1r2 tradicional. Sin 

e:ibi:.·;:i. :un ~n una ~1udad tan grande como es el Distrito E'-?-der:i.1 

~-= ~ncuentr=.n transnisores semiprofesionales y músicos po?ulares 

qt:~. Jc,.,mp :iñ3.dC3 por una gu i t3.rr a u ·:itro .:.ns t!:um.;ion to, can tan 

cor~ido; 1 :a~cicn~s populares ~tradicionales e~ los :amiones. las 

~.sqt.ii:'l3S je las i:alles o las cantinas:-. T3.mbién su~le ccu:-r1r que 

er1 reuc!on!S ~ f1est3s surJa algún trans~!sor espontáneo que, con 

t::is~ ~n .;u p:-op1c bag3je popular y ':r-adicion3l. ~ntone 

-.:.;-:!'leralrr.¿:i.':c a:ompa:iado de una qu1ta:-ra- corridos y ot:-o tipo de 

te::tos. 

III.2.3. Acción de la comunidad en la estética y los valores 

expresados en el corrido 

El corrido refleJ3 el sistema de valores vigente en la comunidad 

que un +spac10 y tiempo determinados lo crea. recrea y transmite. 
Est3 ident;f 1cac1ón con los valores colectivos se logra mediante 

dos procedim!entcs básicos y complementarios: la creación inicial 
de un t~~:o de estil~ trad1c1onal o la recreación de los 

:!·ansm:5ores p:ira ada.p:ar un .:crrido a les intereses de su propia 

comunidad. En el ?:-:mer c3.so un autor, inmer50 en una co~unidad 

trad!.r;1onal '/ ccnocedo:.- :nás e :nenes hábil de los modos de ex?resión 
de un! est~tica colectiva. puede crear =orridos que se acercan o 

rasponden :~talmente a ~~ estilo trad1c~onal y a un sistema de 

•1al.:::-2s :o::mnitar1•:>s. En el segundo ?Uedi:! suceder que ciertos 

corrtd:•::: hayan sido creados siguiendo las ncrmas d~l ..?stilo 
pcpt:l3r. po?:-o :ontengan rasgos que hacen posible su aperturli hacia 

ª Gon:ile= 1~88, p. 2:6. 
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el estilo tradicional y sean sometidos a un proceso parcial o total 

de tradicionalización. durante el cual sufran recreaciones que los 
adaptan formal e ideológicamente al contexto en que se transmiten. 

Independientemente ¿el estilo inicial d~ :reacljn, lo común 
es que los tratism1sor2s acept~n un corr1dc que les interesa por 

alguna o V3.r1as razones -el ~e:ma, la fábula, la. mús1•:::i. con qud es 

cant~do. su valor poético- y lo ada~ten a su propio contexto. ello 
se Cebe a :::¡ue 

11 el t~xto. pues. es var1adc par9. arraigarlo -?n el medio ~n que 
es recibido. y e~ gracias a este arraigo que el texto puede 
penet:.-:\r -:on más facilidad .:-n ur1a 1.e:r::e:rm:.nada comunidad, 
permanecer en la memoria colectiva y también difund:rse mis 
fác! !.:n~nte. 1111 

Esta ~decuac1ón a las ci~cunstanciaa ~!tales de sus transmisores 

es lo C:tP ~n d.:!finiti·1a otorga al corrido un carác;:er de: poesía 

:ol>?ctiva "! d!.~1a:.nr:a. que 1 t:"a'l4.s 1e su ad3ptacién formal "f 

conceptttal ha logrado erigirse ::.or:'lo el gén~ro poético-r.arra.:i•10 

más 1~portante de 13 tradic!ón m~x1cana. 

Vista en conjunto, la literatura tradicional se dis~ingue por 

resp1,nd~r ; un sistema de va1.:ires altamente conservador: el corrido 

no es ajeno a ¿sta tendenc!a y sus ~extos y versiones muestran 

-explícit3 e implícitamente- la censura de lo? ~ransre1sores hacia 
qu.:.e:ies tr.:msgreden, sin causa justif:.cada, el orden civil y 

natural VLgen~a ~n su comunidad. 

:::11 el co:-p\:s que se ha mane;ado para este trabajo se hallan 

;:reseni:.es '::-e.; ?rincipics ·:or.mnitar1os :it.sicos, 1,:>s cuáles se 

:nsc:-:=en den:ro d.: l.:is ::-• .is i~1portantf!s que -el gén:-r 1J corrido 

ro:fleja: 

S•,lídaridad "Oa.r.l con los :n:o:::1b:"')3 del grupo 

Aun cu3ndo el c-:>rr1do no •1ivt? e:<c!u:01·1amo:-nt.e en .;or.iunida.des 

tradtcional~s. sus textos reflejan siempre ~l sistema de ~~loras 

que rige a la. mayoria de las com\.tnidac!es mexicanas de est-= tipo. 

'~Día: Roig 1986, ''La influencia l~cal~. p. 
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Quiz.3 el pr::.nc:.p10 más importante de: toda couunidaC ~s la 

conc1enc1a de solidaridad entre los miembros de un mismo clan, el 
cual pcede eeta~ rep~esentadc por la familia, e~ ;=upo polit1:0 o 

la comun!dad en general. 

La fam!lia: aunque ~s la más ~educjda d& las estructura~ clánic~s 

que aparecen. i:n el co:·n.Cv, su i:;;portanc!a como grupc y vincu:o 

colec~1vo es la dcminante. Adembs de lE conf19urac1ón familiar 
minima: ::odre. madre e- hijos. en ~1 corrido se inclu·;€-n c-:mo 

mie:r:bros d:o~ c:a:; a quier.E-E· po:.- parentesco p::j íticr. o r-:~191os.:> 

pasan a formar part¿ dé él. 

::n g~neral. el ¡::rincip.:.ü de la solidaridad se expres3 m-ediante 

la adhesión a~t::..·:z. e pasiva di; 1.,s fam1l1ares. Un caso do::- adhesión 

pasiva se encuentre. en EduarC::c.o Lópe-::., donde la hoermana del 

prc!:aqon.ista intercede •Jerbaln:c-nte pare salvarle: 

"D~~fina se accnoo12ba 
con su herman;. to Mc:.ñ.ue~, 
que l~ sac~ran a Eduardo, 
dab:::.r. dinero po:- éi. 

iAy! -le ':O:'lt.o?stc o:l .~ay::-:--. 

ese fav'.Jr ne se lo haQC. 
yo a Ed::J:d::: ~e :o ll~vo 
com~ quiere ~i~s~ladc." 

(San ?11:olás, Gro. XXII.) 

En contraste con ~sta pa2:~:dsd f~men1na. la hermana de Silvezt:-e 

Are!lanes colabora 3c=iva~~~~~ ~~ :~ defensa de su herrndno y ccn 

su compo~tarniento mascul1nc lo~ra la ad~1:-ac:ó~ na~:cnal: 
1·ou1~t1la ?~!:! c~c!~5:1do, 

a l:s bala:~s s¡ v1n:. 
-No tenga m10::-d.:.. h..;:.rr.ar.itc. 
pro:Tta a C.:ir. ::ata:.·1:-.c. 
alcán~ame a mi 1~ ?1Stola. 
déjamE- a ~i :os caudillos. 

[ ••• J 
Q~!nt1la ccn ~u hermani~c 

hic:er~n la ~p?rac16n. 
Quintila :r.;i:C a c~torce 
~~ su ho?rmanc a vr:-1ntidós ... 
¡¡:._~r!, ;>une:-on un ~<?:nsa)e 

a la ?.epública entera 
:¡ué I'\andaran un r~t.rato 
~ara que la conocieran 



una nifta de qui~ce afies, 
eso ne :·a=e cualquiera. 

Cuando entraron a Tres ?alos 
~'.Jda la cren;:e ad.~:..:ra:!c. 
de v~r a la señcri~a 
con s~ p:s:o!a !a~ada.r 

1 Qu:nti:i.a. Cos:a Chico. ::::v.! 
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prota:;or.1sta recibe ayuda C-: su ..::uec;:::: y de los ai"1gcs de fstf: 

";Ay! -l~ :..:.;-: .: .::u mt::er-. 
Cle~~. ya ~& e~t~y ~u::enjc. 
anja e VlS!t!::f ¿ ~: suec:c 
?orque es la s~"bra ~::~ te~go. 
E11~onc~~ 1~ d:=~ Clerne: 
-~~ ~~:~ ~: pa~t ya ~= ~st!. 
&e fue a :~vita= ! Jul1c 
para ven1rt~ a Eacar. 
!, .. ] 
iAy! -se aco:r~~ d~c Amanclc 

~~ un 3~1;c es~:~só~-. 
Clame. :ú te vas pa'! cerro 
sir. alg~nc. d!lac1ón, 
le dices que a:l~ lo esp~r~ 
a ese Pedr: Mscalló~. 
Cuando ~i~·~C a las $al.:.nas 

ya se iban sl~~a:1:and:. 
ya no enc~~::rt má$ q~e a ~ad1e 
más q~e 5 c~rn~l:~ sc~1ano. 

lAy! -d1Je~on l=E 5o~lano-. 
nosotr~s ne r~:~ro~. 
si ur:ed v1~~e ~~::d!d~ 
los ~res .sol: :::s r .. 1: -..•ame'." 

!Ces::, cL:.·:a. XX.) 

encuentran ~n Raqu¿l To~~~ y S:xón Elancc. E~ el ;~~mer tex:o :os 
nu¿vos p~r:en~@s po:ít~cc$ -~s~c3a y suegr=- actó~n ~esl~almente 

con reE?~~to !l recién C!S!d~ pueE. an:~ el rep~d10 públ:co que 

Fid~: Ca:rrnon! ha~e ~ l~ e$posa qu€ n~ ha cumpl!do el requisito 

cc·rnur.1t.a=1c de- ll-::gar v1rger. al rr.:ltrirnon10. el suegrc intcrnta 

scb~rn3= a su ofend:d~ y~rno: 



"Le contestó Heladio Torre: 
-Ho quie=o que digas eso, 
cállate mu• bien la boca. 
te •10' a dar quince :nil pesos. 

:entestó F1del carmena: 
-Eso si no pu~d~ 5gr. 
yo no lo hice por dinero, 
yo lo que quería es m1J)er. '' 
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{Cuajin1cuilapa, Gro.,LV.) 

Mis grave aOn es la transqres16n com9tida ?Or los asesinos de Simón 

3lanco que sin res;ietar >?l •;inculo sagrado -compadra?ge- ~t!e les 

une e in:ring:endo ot=a no=ma comunitar:a /los hombres valientes 

sólo pel~ln en igualdad d~ ~ond1cion~s) matan al protagonista: 

"Como a las jos de la tarde 
dio principio la cuest~ón 
cuando con pistola en ~ano 
Andrés Bailón lo ca:ó: 
enésimo, st1 compadre. 
vilmente lo asesinó. 

A los primeros balazos 
Si~ón habló ;on violencia: 
-Andr~s. dame m1 pistola, 
lno ves que ésa ¿s ~i defensa? 
Quiso lograr a M3rtinez. 
le f3lló la resistencia." 

rJuchitjn, oax., LXII.5.) 

La facción nolitica: otro tipo de unión grupal que 3par..?ce 

frecuentemente en el corrido es ~l constit~ido por los adeptos a 
una misma tendencia política. Aunque la aparición del clan político 

tiene mayor recurrenc1a in los textos je caricter épico y asunto 

bélico, su ~resencia no está exciuida de textos predominantement~ 
novelescos que narran la tragedi3 de héroes :ndiv1duales. Tal es 
el caso de Juan R. Escudero, donde el !ider agrar1sta ~s capturado 
¡, a pesar de su muer:e pnhci:n.:!, r-acha:=a toda posibilidad de 

salvación. tues ~lle !mpl!c3ría la :ra~c1ón a su causa política: 

"Su madre le dijo a Ju3n: 
-Hi Jo, c~ns igu~ tu indu 1 to, 
~stoy rogándol~ a Dios 
que arregles pronto tt1 asunto. 
Juan le cont~stó ens~guida: 

-Madre, no soy desgraciado, 
yo :amás me h~ de rendir 



aunque me vea balaceado. 11 

(XXXV) 
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Idéntica lealtad ~resenta Val~ntín de la Sierra. el h4roe cristero 

GUe se ni~ga ~ aceptar al soborno propuesto por el general: 

"El aeneral le decía: 
-Yo té concedo el indulto. 
pero me vas a decir 
cuál es el Jurado 
y la causa que juzgo. 

Valentin como era hombre 
de nada l~ dio ra~ón: 
-Yo soy de :os meros hombres, 
de los que in'lentaron 
la Revolución. 11 

(Juchitán, Oax., L:<X..2.)n 

La comc.n1dad: aunque el corrido no•1elesco se distingue por dar a 

sus personajes el tratamiento de héroes individuales, no h3Y que 
olvid3r que esta individualidad sólo es aparente pues las rasgos 

de su configuración ~stán basados en los arquetipos re•:urrentes en 

el género e intimame11te ligados a los valores colectivos. 

1
• En una versión :acatecana, a la solidaridad hacia la luchJ 

cristera se a9reg3 la lealt~d a un !migo y correligi~nario: 

"El ;enaral decía: 
-Valentira. di la verCJd, 
mira que si :ü me di:es 
te doy dos mil p~sos 
y tu !.ibertad. 

El gener3l decía: 
-'lo te conci:do ~l ind~11 to, 
?ero me v3s l d~c:..r 
donde está el cuar:o 
y la casa de Juste. 
Le contestó V?l~ntín: 

-Eso no puedo decir, 
prefiero qua m~ maten, 
yo por un amigo 
prefiero morir.~ 

Za:atecas, :ac., ~.ngel '! Juan Manuel Moral":?s. Disco !~l.eJ-r, lado 
b. 



Es po= ello ~ue el héroe a:-qu~tipico de~ corriC'o p:-ef1ere: 

siempr~ el bienestar colectivo al personal; esta ~an:festac:6n ¿~ 

solidaridad es la causa del sacrificio voluntario de:-1 p~rsonaj~ ¿~ 
MáC\tin~ S01: 

"Cuando lleg6 a 15 es:aci¿~ 
un tren rz ~~-3t~ ~:lbnndc 

y un ~a~~~ d~ ~:~~ra1:8 
ya se les estaba quemdndo. 
~l !cgonerc• lé dece: 

-Jesús. vámon:.·~ ~p1and~., 
:n1ra i;ue 1

: .-;3:-:·c e~ t:':rás 
::a 54= nos v:~r.r:- c,:::ue~.en6o. 
J¿sts ~srcia le :c,n:esta: 

-?o piense ~\·y ¿1~~~~~t(, 

yo !!O ~~1et~ ~2r ld ~dt1sa 
de que mue~! tan:a gentp.'' 

':·::.:. ~.' 

''~si que lo habian ma~ado 
a él le cau~aba risa, 
porque yu est<tba.7! de acu.;.n.ic 
todo~ l~~ Je 12 'ustici2. 

La muerte:- la vencarán 
la gallaca ce Ce;11:a. 1

• 

IPui\::a de- Maldonado. Grc .. XXVI!.) 

Obed:~~c~~ J los uadre~ 
Es uno de los pr1ncip1cs ~~f i~~·~r:sntes ?ara los :ransmisores del 

corrido; ~n conti~u1da¿ ~e~ ~2 ~lF~e~a ~E ;·alc~0s de la cultura 

tradicL:•o.al h:.f:pánica cualqt::.:!~ :::an~9:·esión al cuarto rr.andam1en!c 

(po= minima que ~sta t:ans;=~~!~~ sea) e~ ~as~1gada violenta~en:e. 

En ei :arride e:-s~e- pr:nC":p¡o se rr:E1T:1!H:sta en óns formas 

básica!": acata:ni~r.tc o t~a,r,f:g:-eE'16n. J!..2iMis:!'.o, h::y qu>? l:act:or· no:ar 

que 9¿;.n12ralr.H:ntoe personaJé j" pr~genitc:· ~:i:: se:-~:ualm~nt.e opuéstos; 

es d~ci~. l~ ~xpr~s:~n de ~s:e prin~lp10 se real1:a ~ed1ante los 
b!:;..,rr,1os 1".iJa-psd::-E- e hi)c-::1adrE. a1;nc:ue la !unci¿n prer.:or.:.":oria 

de ls ~adre es co~st5nte e~ e:-l corrido ~~%1cano. 

E: 3.C'3ta~ie1:~0 J. la c~e~:ienc1a a los. ¡:.adrés tiene E-Special 
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impc:-t:.ancia para e-! deo:;arrcllo de la ir.t:n.ca d* HoC.et.ta Av'5.:~. en, 
su ver3:5r. Ce ca~c1~nero1 donde el padre és le ~dac ~uorema 
é.e la ca:;a '/ la ~ida Ce la protag-or..:.st.a. !$t.C :-E.-=..ac:.6n de dcr..1r.io 
del !Jad:-.e ce:: rest:ecto a l$. hiji:! se ::-lantea C:i-scie- el pr:.rr·f-r 
ene~ent=o ~' :a ~o~et y ~l vie~ero: 

"Ta:rJ:;i4n =:::-e: -no :-e-ni;:af -~:..1 :::acc. 
allá e& ~! t1~rra nos jem~~ ~~ v+= 
pedi=ás tr3b&:c a m: padr~. 
al f1n ~n Mi c~sa no !~lte 1~~ne~~~ 

y se refuert.~ -?r. lec s€-gnnda .entrev!sta ::-eal1::.aca ~1: 1-os do.;;;:.n.:.os 
pat~rnost 

··~: i~s~~~t~ 'e ~e:l~ pa=a ajan:~c 
a ciar ct:a~t~ i~E~~~1da e su peóre: 
-J..!-:.: ~s-:é: et. h~:-;t-ri:- c:;-1.!~ ":J!.tsi:~ ::r~':ia;ci 
r t!S~é Sa!::le- S'.". ;:·-:1:;3.:.:r-.?~ ~"".':+;.. 
-~ 1 u.::.-1.·:~ :-· :::!~ -:·1;.¿. p.:-:$1!: p:::. dfont:.·c. 

sus !ac~1onef ~~=~:~ :cnoce:. 
Al mo~en~o mt ~~t~ ~~rr11nic 
pcr rn:i:r.Ca:o ¿~ :s:::u€'l:e '.'.'u;~r. 

Yo l? d:.:i.:- n:: c:·u1~:: :.:.;:-.::t·::.'=': 
-:!~~· ~:-::.o::i te. nt.c::.ñ::-- e::-1 .:;•.1e::-:-e-;:·c 
T~!6l~apan fue ~~ ~1s~~ito 
y 7e:itu.:i:t:an con·:ici por p:;et,l:." 

':n.:-''°·'-
pera concluir eo~ la aqrcs:~n pater:;e ~tc13 el pre~end1ente cle su 
hi)a e impedir asi el m6trl~~n1~ de am~cs. 

!~ta act1tud agre~!~! ~s llevada 6: ex:r!~O en E~lé!~ Ga:in6o. 

donde la suegra viola el p:·'¡!1cip!t á~ :>:-:::.da.rided fam1liar y a.gi-E;>Ce 

a su nu~ra eo~ proposic:o~es j~ !dul:erJo: 

"La sue;~a ~=J~ e ~~:én: 
-eel~n. no tf!~ ~an :~~ra:e. 
n:~a que M:~~~l :e q~.~~~e. 
ccn él q~Etes ~~:ch! ~la:a. 
B~lé~ le ~1~e a su s\ie9ra: 

-:Ho !;'2 •1+n~~ e r.;cilestar, 
m!re que ra ~cy ~asada. 
no me doy ~$+ lu=s=. 

-iAnd:!. cr"-;~::lc~a fi::ce-:!!!. 
~!~~ mE 15 ia~ d~ p!gar. 
en c~anto E:p¿llto l:e9ui 
~en v!1& ne has de qued~r.~ 

fT:.:-!:tla. Gro .• V!. l 



156 

El h1Jo hace caso -es decir. obedece- a la intriga mate:.-na y 

asesina a su es?osa. R~sqo curioso de esta versión es el ~e~ho de 

que aunq·Je la 1:o:nun1dad ::en.;u:-'= -a tr1'v~s 1e un=. ::1t-:!."'loct.:c16n d'=l 

nar-:-~=!cr: "las sue;;ras nunca son buenas / :1i de ~=úcar :u .. de 

b1rro 1
'- la mala acción de 13 suegra el ~n:co caz~:gad~ ~s H!pó!1to 

El ac3ta~1entc a la ~bed1enc1a a les padres tamb:én puedE 

~3nifes~arse a través de acciones que ind:~a~ la Eol1d3ridad del 

hijo t.acia su prcg~n:tor: 

''Paso t1empc. ~ucho tiempo. 
y ~om~s ya s~ h1:0 gran!e. 
pero llegé una n~t:cia: 
que habían matad~ a su padr@. 
Pron~o regresó a su pueb!o 

con la l~ten::jn de vengarlo, 
no le 1mpo:-t.:\ba la ·1:da. 
queria encontrar los culpables.'' 

(Tomá-; !ia:."in. ::osta Chica. !.XVIII. l 

o ~xpresio~es de amor filiar ~o~o la enunciad3 por un part:~ipante 

a:iónimo del comb1te r.::1li:aó(' .:n E:: T3m3r1ndo: 

"-Yo no lloro ~or cobarde 
ni porque me si~nta h~~ida. 
lloro por ~1 J~fecito 
que ht:>y lo -=ncuentro ya ti:?ndido. '' 

IEl ¡3:~0 de Te~\1antepec, XXX!.l 

Por otra parte. la transgresión a ~ste pr1n~ip10 acarre3 si€mpre 

un ~3St:qc v1ol~n:o -la mu~rte- al hijo. !l des!cato al cuarto 

mand1mi~n:o tiene varias ~oddlidades en :1 corrido: la ~ás simple 
j~ ell3s es ne hacer :aso ~a la ~ecom~nda,:ió~ p:emcn:~oria de !a 

maCre: ·• 

,. :.a 3d•1ert~ncie y el don pr-+mci'l:':~!.·!ci de la :n·JJer .;s 1.Ji'la 
constante del corrido mex1ca11l. Aunqtte lo más com6~ es que s~~ !? 
m~dre q111~n pr~sienta el peligro. •sta !un~1·~n pu~d~ s~r r1al1:5da 
por la a~Jnt~: ''iAy! -1~ dic9 su qu~r:da 

(:orno queriendo llora:--. 
quizá por matar a Chano 
a ti te van a ~atar." 

(Alb~rto v Chano. Tierra Colorada. 
Gro., III.l 

la ~sposa: "iAy! -le d!jo su muj~r-. 



"Su madre se lo decía 
que a ese fandango no juera, 
los cons=Jos d~ una madre 
no se llevan como quera. 

[ ... ] 
Vuela, vuela, palomita, 

avisa a toda la qente 
que no sigan ~l ejemplo 
del hile desobediente.• 

( Lt:.c 10 Vázque::.) n 

"Su mami se lo d~cia: 
-Rosa. esta noche no sales. 
•Mamá, no tengo la culpa 
que a mi me qusten los bail~s." 

!Rosita Alvirez. Juchitán. oax., LVIII.6.J 

''Su ma~a se lo decia: 
~simón. no vay1s al ba1le. 
Y 5i~6n le contestó: 
-Mama. no ~~a ~an cob3rd¿. 
lpara q~~ ~u1jarme saa tanto? 
De ~na ve: lo qüe sea carde.'' 

/Simóc E!anco. Acapulco. Gro .. LXI!.S.l 
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=:n '3'.St·'S casos ei ir..fra::t~r s1ei':lpre mu~re y, 3.Unque no se dice 

e:·:presament:. se deduce que su muerte pudo habe~se !!Vitado con !.a 

~up~. ~sta no~he no salga', 
~stAn lad~ando los perro• 
~o va' a casar una di: mala' . 11 

: Ltt¡:;e Bañ~s. Costa Chica. XXXVII!. l 

"Al:r.:!do ·¡a v!.ene a:-mado, 
va su :et.ladre y lo topa: 
-~O~?adr!to, dé el m3ctat~. 
~o vaya 3 pasa• o:=a cesa.·• 

:tos ~cn:os do:: ;...:o·¡é., Cos-:a Chica, L!U:!.} 

o las mUJe~es d~ la c~mu~:dad: 

"M3rccs se 3nd1ba ?3See.r:do 
por las ~rt!l3S d¿l mar. 
las ~u1er~s l~ qr!taban: 
-:-!arcos. ee van a llatar ... 

CMarcvs se andab3 paseando .... AC3?ulco. Gr?., XL!!.~ 

n Toor 1947, pp. 400 ... 401. 
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obediencia al consejo materno. 

Los casos más graves de transgresión al cuart::> 11'.andamiento que 

se encu:ntran en el corpus de este trabajo son los que aparecen en 

José Lizorio y el hijo d~sobed1ente. En e: ~r:mer ~exto e! hijo 

agrede físicamente a su madre y en el segund( el inf:actor no sólo 

desoy~ el i::cns<!:':o !B.t-?!:no s!nc que:- ar.i.ana::a de rnuert.o? a su 
progenitor. En ambos casos los 1ntento:e de parr.:.c1d10 so:; 
castigados con ~ald1c:ones de los respec~iv~s padr~s y la reuerte. 

p:oducida pcr la intervención d:v1na qu~ hace posibl¿ lo Enucc!ado 
por los padres: 

qSefto~es, :~cgan presen~e 

y pongac mucho cuidadc. 
que porque ~sa muy bo:racho 
a su madr~ la ha ;olpeadc. 
l. " l 
La madre como enoJada 

esta ~aldición l~ echó, 
delante de un santo Cr1stc 
que hasta le tierra t~mbló: 

-Tqu1era Dios. hlJO ~alvado. 
y tambié:. todos l~s santos, 
que te caigas er. la mi~a 
y t~ hagas dos ~il peda=os! 

[ ... } 
Al ~mpezar la escalera 

alli se desvaneció 
y el pobre Jesé ~isor!o 
en el fcndo se estrelló." 

fXXXI!.1.) 

"Ahi le cont~~tó st: padre: 
-H1Jo, no se3~ al:a:1~rc. 
no vengas a~ui a pe:ear. 
vete ~~Je= a: ~:~r~rc. 

-iQuítese de aq1¡i, ~: padre. 
qce e3toy :na.: bravo q'.Je u:; león!. 
no quera que coh mi espada 
le ~raspase el corazón. 

-E'scúcl:arre, hijo querido. 
por ~o que ac?Cas de hablar 
antes de ~ue raye el sol 
la vida te han de qu1~ar. 

[ ... ] 
Y a ese mentado Felipe 

la ~aldición le alcanzó, 
en las trancas del corral 
el Didblo se 1~ llevó." 
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{Coyuca de Catalán. Gro., XXVIII.l.l 

Ademas, e.!. repudio de la comun1dad a los infractores se hace 

e:-:pl~cito en las despedidas morali:antes d~l personajt: y el 

narrador: 
11 Adiós, todos 111s am1go5. 

adiós, todos mis parientes, 
?ara que pongan cuidado 
los hi)os desobedientes." 

t .Josa Li::or::.o, :o:::..:II .1. 1 

11 Pos. en fin, ;-a me despide 
d¿ tcditos ~1s oyentes 
y aquí se acaba el corrid~ 
del hijo :iesobediente." 

(José Li:::::>r10. Su.endvtsta, Gro., X..XX!!.2.) 

~va con 45ta m~ desp:do. 
~es di un ~ensaJe dol!ence. 
esto le p~&de pasar 
al hijo descbediPnte.~ 

iol hlJO desobed1ent~. Coyuca de Cacalán. 
Gro. ' XXVIII. l.) 

En l~s dos ·1ers1ones de Josf L1:ar1:;, l.nclttidas en el corpus se 

man1f:.esc.z la. .::eri~ura ~olect1v.a ante la transgresión al cuarto 

~anda~1ento y d:ch3 censura se expresa fundamentalmente a través 
de la ~aldic1ón materna. ¿l cast1~0 divin~ y la muerte del 
tran;;gr.ascr: sin embargo la •1ers1ón de la tradición eral 
guer:.·~r-ensi::> a·1f:..e:-e s1qn1f1cat1vamente de la impresa en lo que 

re<ip~ct.2 ?l desenl:tce de 13 fábula. le cu;.l pri.Jpicia una 

inc~rp~e:ac1ón difere11te del mensaJe. 
!-1::..~:¡t:J; en !.a versión d~ can..:1cne:ro, que segu~am~nt~ proc~de 

de un~ ant~:--ior -¡ d1f!.md1d! ~n hoja volar.7:e. p Josi? -dnte el t=mor 

a la m.'Je::~- p:..d-? ! Ju ~:;.d:.·-e qu~ :¿_v:;.r.:~ la mald:.:ión y ésta 

r~hús3: 

"~ su ~asa fue José 
muy triste y ac~ngo;ado, 
p=nsJndc e~ la mald1c15n 

·· :-:-rrido d-? Jo,;é r..i:,rio. f "Un do:r:i:iqc fue r.-,r ci~r':o / .zl 
case que: ,rnced:.o ... u i. A: Ju.:m Montes, r~-;¡1s:rado por :: . Vu~rrero. 
~ Ccrr:d<>s :Mx1canos ... 



que su mad=~ le había echado. 
cuando a ld pu~rta llegé 

alli se le 3rrod~lló. 
le d::.. Jo: -Madre quer ióc. 
quítame tu ~ald:c1ón. 
-Te- =uegc. r.13d::-~ q\:~r1da. 

yo :e 2mplcrc ':t: !'erdón. 
soy h!:!C• dt:0 ::i~ -?ntr3.t.as. 
r.acidc del cora=ón 
-!Qué dic~s. ~ad~~ ~ue dic~s!. 
leva~ta :~ mal¿1~iór.. 
si no. c;.ue tr=.:.~ar. las v~las 
o que se t::-a1ca e! cajór.. 
Oe 3lli se sa!:..0 Jos4 

muy tr:ste y 6e$:cnsol3do. 
norr,ás pensando -=n ::..a madre 
que n·J le h3.bia o~~cbnadc." 
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A la muerte del h:.3~ ::;oo:-ev:.:t!nen las rea-:=:...:-nes :naternas de 

arrepentimiento, culpabilidad y requer1rr1ento inútil del perdón 

di'llnO: 

"La pebre madre l~oraba 
muy triste y desconsolada. 
pero era Y3. :odc en vanc· 
las lágrima~ que regaba. 
La mad=e se co~:und1ó 

cuando lo re:r6 tend1dc 
-Te fu:st~ y me de1ast&. 
adióE, hl~ito auerido. 
-?e-rdónat:,e, pa-dre :nic . 

las faltas que he conetido, 
el Demonio me: ~~ntó 

y a mi hlJO 1~ ~~maldecido." 
;:-::..:-::: .1. \ 

Aqui el a!·rebat.c d~ la ::iadre tanb:é1: es cast1gadc pcr la com'.lnitlad 

"l la fi(E..!ra ma:erna se ve al t¿ra;!a ccn rasgos d€- crueldad, falta 

de amcr filia'.!., i:npiedad r s·oberb:..a: si José: L!:or.:.o ha cometido 

1rna falta :.rreparable. a!:te- le.:; :::-asnaso:.-.::-:: su madre no qu~d.o: meJor 

libradd: ha catado -icd1~i~t~~€~:~- a su p=cpic hlJO. 
?or .;ol cor.::·cric, 1,.3 •1e:·s¡ór. querre:·.-.nse o:nit~ :i.a pet1ciór. de-l 

tijo ·¡ .:n la penül'.::o.<1a :u.:.:·:2':a l~ue ~.,; en re-:il1C.ad la que ~i=·rro. 

la intr1c;a l del te:-:t":: se produce un sor?re-s1vo y milagroso 

1e:ser.lacs: 

"!,.1..;~·:p que .:u i13::=e- S'..lPO 
el caso que suce:h·-5 



al:ó los ojos al cielo 
y Luis sor1c se salvó." 

( Buenavista, G:-o., X:\X!::::. ~. : 

lól 

En este ·:amb10 repent:.ne: ~s ;:io.::nble adi·;1aar •.ma voluntad 

concil:.ato:-!.a de la comunidad que, por ur. lado. castiga al JJal·1ado 

hiJo que se ha atr~vido a ;olpear 3 su ~adra y, por el o~ro. no 

ao:epta que la imagen materna t:-adi:ional se vea al te rada cor. :-a:5gos 

negativQs. En este caso los transmisores han :-ecr~ado una tnt:-i;a 
•l una f~bula de !cuerdo ;:ar. su propio sistema d.e ·nlores: sie 

cast1;a el d¿sacato al :uart~ mandamtt!nto y la !igura de !a madre 

lcg~a 3al1r incólume: as1Q1SmQ, 39 ~efuerza la concepción 
~radicicn3l 1e un Dios justiciero pero ne arb1:rar1c. que siempre 

~stá dirpu~stc a es~uchar l~s s6plicas de sus creyen:es. 

frecuente er. !ls :iter3:ur~s ;~~u~ar y trad1:~:nal; en s~s textos 

s~ ~efue=:3 =~ns:antem~n:e l~ :d~! de que !a ~ujer d@be obed12ncia 

!n~ondici~n~l -@n ?alabra y 3c:16n- !l hombr~. s~qú~ la ~aqnitud 
de la transgresión a esta nor~a ~l 'larón pcede castigar a la mujer 

En ~odos diversos qu~ van dasde: 

~l rechaza v~rba!: 

''~h1 l~ dicQ su ~cer:da: 
-Quéd3te m~Jor =onm:go, 
no vaya a s~r que te esper~n 
camino Ce san Isidro. 

P'rqce é~ andaba enojado: 
-~?or qué me cu:das. :abrona?. 
~orno r.iuy bien has quedado. 
Le d1:e Clemencia :anda: 
-lQu~. me V3s a deJ3r svla? 
~em~tr10 1: :~ntestó: 
Me v~y a ver a mi ~~la.'1 

!Demetr10 santae:la. Jam1ltep~c. Oax. XIX.I 

E! repudio ante el clan familiar y la comun~dad: 

''Al otro di3 de casado 
el muchacho se enojó. 



la agarro áe la manita 
y al Palacio la llevó. 

Mandó llamar a su padre 
y le: diJo: -.!\qui :a tiene, 
le veng~ a entriegar a ~uh!)~ 
porq~e a~:: no me conviene.·· 

/Raquel Tcrr'=:. cuajir.::-··:!.apa. Gro., LV.) 

16::. 

La muerte: ante la n;ini:na <? :nfu:-.Cada sospech-::. dr ur:. adulterio que 

rompería el oree:-¡ f-:ur . .:l:a:-: 

"Cuando ?611:0 llecr¿ 
corr1ó ~~ .:u.:;:-: "? ;n.-:onrrarlc: 
-E~lén t1enE t~~E que=1dos. 
tú bien puedES ~e~e-d:arlc. 

H1p-:':·::.tc :ra 1nuy h:ir.:br..:-. 
=,~Y h~~b1-~ ~~ro ~ooard&. 

le d10 un bale:c ~n el ?Ecl1c 
y ocho ~~tidas 1e- un sat:~." 

IB~lé~ ~a::.nd~. Ti~·tla. G~c .. v:. l 

o. e~ una man!festac:ón extrena eE ~sc~ismo. la mue-rte a la mujer 

que ha transqredidc t1n1 d~ las c~ns~a::~eF 
actual: 

... '. 3cept~=- ª- h:;mbre- qui:- :: b'.ts.·e-i. e~:~:-.::: ·tr.-=. ;;'.'Jjl?-:
r:irr.pe co~ es<=: ~~;i:·~e::;2. sobr~v1~r.~ la t1·'3r__-:<?<~1:i: ~: i:l 
hor.-,bre C2.Stii;: r:-:n l:i r..~i-::-:--"':e- :!l c.ue pr~n-:- -:-n duC:~ :rn 

::~~;;1m~:r.t~t~:€::~rnJ;~:.)f 5 ~o ?~~~:~e~\~f:~ :€:~~,~~-~~Z~·~!~·. _'=,;· ~us 

!n la v~rsión vulg3:a d~ Pof1t2 :.:~i~~= ~~ exp~esa -:la~a~ente este 

p:-!nc1pio; aquí la p:-:;t59;:-.n:Eo:=. :·~-:!""la:~ .: P.:.p61:..t-:- en un acto 

al ~arón e! temo~ a: de~cr~j:tc so-:1a:: 

''Hipólito llegó a~ ta1l~ 
y a Rosa se d1r:g:ó, 
:om~ ~ra le ~~E b~111ta 
Ros~t! 10 d~ip=e=~l. 
-Rc!ita. nr ce dese:~@s 

la gente:~ va a not~:-
-Puo:s quE C.:.g:an lo q11e qu::.erar~. 
cont:go ne he d6 ta!lar. 

1
· Gar:a Ra~os !966, p. 14. 
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f .t..capt:lcc:. G!"C. ' 1.V!I=. ~ 1 

E:i. otra V'=:-si6n -d<jnde no se e:-:plic= la cau:.:a do?: ho::-.ici.CL:- se 

le !nterlo:ució~ f1na} del narr~dc:-. qu! 
H::.p6l1tc r.,at.ó a Rcs1ta. :eme:. ·:enga:-::=.: ar1t.t:- '.'.:. :--:cha:o qut.- é: y la 

comunid6d ju:gac :asgc de !n~r3titud: 

''Ll~qA ~l?~i1:c al fandanq: 
ha:i~ndc e un Jade ~ la gen:e: 
-sal~an p!r:e~~e! y a~1g~!. 
";ar.:bién lo~ qne. ~-s:E.:. F:«:,•:-:-r::>!'E-. 
M~t¡5 ~Jcc e~ !: bo:s::Jr 

coron el pa~~·~¡~ ! sa~a!", 
~os:~~ i~ ¿~tt ~:;:~~: 

l\:o?;¡ó l?IDP'°·:/ :. ~· ·:-::~·-1·. 

Me~1: inan~ e 12 :;n:ura 
y la pi~tcla sac~ 
y donde estaba sentade 
tre: ~ircs norr.ás le di.: ... 

~ ••• J 

Circel de Gua¿a:ajara. 
cárce! d~ :~3~:-c oar•d~s 
dende -:!nc1e:-1·2r. :. · :::i.o: !1c::-.b:t?~ 
po= ¡as inqrataE ffi~~~~es.'' 

!L\'1:7 .é. 1 

La vers16n v1.:}gata sue:i: 1n:;}u1r ur:: es':rofa i?r. la ct.1f.l l.a 

protaqoni5t.a t"econocé ..-c c...:lpa y med1.s.:~:.e- lé ¡nt€-:~1ocuciór. 

d1rigid:i: a una 3m1g.s. lo?-;5 ·:~e ci=·r:3le~a e.l gén~:-c fenen':.nc: 

uRos¡ta le d:~o e !r~ne: 
-no ::e ol·::.d-?= :i.;- rn: nc,mbri:. 
cuandc vays.! a ~=:: be.ii.::: 
ne desp:-ec :.~.:: :;: !(._:- h>".'mbri::-s:. •· 

r .. 1'\:c:1¡:a:-. ca.:-:., L\"I!!.é.' 

A través del pr9ces~ d~ deqr!dac16c 1niclal de ?os1t~ se advie:-t~ 

la cen!ura d~ la co~u~idad ~ac1a le cran~~re~ora q~e ha prcv~cado 
la rupt·1ra Cel arde~ c:as='.:l1r:c·. :::-i una ·.·er3:6n dE- c::nc1c".'" . .-:.:-o éStt-"I 

co?r..sura .;e ha-:e- e-:-:p:i::-;::- :r·€:=.:5~tE- la= •:oce-~ cC"li:.-::i::va:: -1~ 

co:rmn.id.::é. test:;~ C~l -::-:r:-E:::.- :-· !t. rr.~t..;::-:-. .:.: 
''Las gen-:e~ a.::: =lJE-rc.n: 

-Ro!a. has ts:!dc de s~er:e, 
d~ los t~es :iro~ que :e dieron 
nornás une e :-a d~ r.:u.::-t ~. 

; 
su m~dre se lo dec!a: 



-va ves, hijita q'leri.:!a, 
por andar de p1zp1reta 
te iba a costar :a vida." 

ILV!I!.1.1 
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?lo ~bstante qui: en t.:ida3 las ·-1ersicnes 3.nal:.zadas i:l interés del 

relat':l e3:á dir:.gido a resaltar el principio de- la sumisión 

fe:n!E'nln! 'J -:¡ue para ~11-:i sr: ha recur:-1do a una int:-iga en la c1.lal 

son ¿ominan:es el pr.:ices: de deg::-adac:ón d: R~sita {~uertel y de 

;¡¡e~-:ira::lién':o de Hip?l!':i::> f :-epar.ac1ón de !.3 ~frenta\. y 

inter:..,o:uc:.c:nez :ileccicnado::-as ~n 13.~ .:'.Ble.:: la p~ot.3i·go111sta misrn3, 

s,1 ~adr~ ~ !.3i ~ornun1dad censuran ¡a :ransg~es16n a es~a norma, en 

l.d l:l'::m~ ':?strofa de l.:i.s •1ers1ones vulgata s1e:npre se invierten los 

proces~s de los ?ersonajes: 

~Rosit3 ¡a está en el cielo 
dándolo? cu-:nta al C:-<?.ad.?r 
H1p1li::o ef".t.á .?n la .;3rcel 
dando su de~laraci6n 1'. 

( :uch1 ~ár., oax, LVIII. 6) 

::sto se e:<::l1i:a por @1 hecho de ~~te aur.qu~ la i:omun1d3d repruebe 

la ~ran~qr~si5n de Rosita no p~ed~ aceptar un crimen que infringe 

las l~y~s :iv1les y n3.tural~s: ¿5 un ~omicid!o donde la víctima no 

~uv~ pos1b1l1dades de d~fend~rse pues. dada stt co11dición de mujer. 

sus fue~:3~ son lnfe=1ores a las de K1pólito. La ¿omunidad sólo 
J.p:-ue~a l's ::i:imenes cuando r.ay iqua1dad de fuer:as entre los 

oponentes -todos hambr~s y armados- o se mata en defensa propia 

I!I.::?.·1. Sustitución del interés épico por ~l novelesco en la 

temática del corrido actual 
::!. r3sg:- t.;o:rtát1co más !.mpc:-'::rnte del cor:-1.!c ¡::e:-::::~::-:i 3.':';:;al es~á 
:!J-:c ;:e:- ~l ?r<edcmi.n:o de lo.s ':-::n3.s ncvele.s-:os: ~:¡ este as?ecto :-! 

:radic:ona~. dond~ l~s tex:~s novelesc~s jo~1n3n el p3nor~m3 d@ l! 
cr~d:c:6n o~al rrod~~n3. ~ste pr¿d:im1n:c de la temAti:a novelesca 

:1::> '?3 for-:1nto si.no que ob~dec.;. a la ~volución ~ue ¿l :;éne!"o 
::\t?>ac:ino r.:t. e:<per:.ment3do en ca.;1 un s1glc de a:-ra1g:> y ·:1da 

t.radicl'Jn3les; evi:-luc1ón ~n la cual h-:!:i. si.:i:i detari:':!n:i.nte::: '?--
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proceso histórico nac1:::mal y las modificaciones ~r.. las 

circuns~ancias vitales de los t:.-ansm1sor~s. 

a) -El corr:.du r1?voluc1ona:.-:.c i:cmo te;.:to 4p1cc 

La fase épica d-=:1 corrido J1e.>:icano está const1tu1da por los textos 

corridisticos qu-a fueron cr~ados du:.-ante la ?.evolución m~:ucana y 

en les cuales J~ :.-e!leJan -ra=diante el tratamiento que s: les da 
a sus asuntos. personaJes y mensa)es- el co~t~xto y 13 lj~olog!a 

de esta lu:ha . 

. ~unque la dat3ción de :.os t~:.:tos :3.~ ~st~ ~~:-.~ro ~e: sumar.i~nt: 

dificil y 2n la m~y~ria d~ los cases sus resultad:s no d~Jac de ser 

hl?Ctét:.co~. y a pesar de q'.le ~x:ist.an :io):is volant:s decirr.onóu1c.?s 

con ::anc1cnes narrativas que prefigu:-an el <;orr1dc y c?1·r1deis sobre 

baJdole~os o gu~rr!lleros impr@sos antes de 19!0. al corrid~ nació 
s ::...e:".d::i 1;n géner:> fundament :3:lrnenté ~pico. pues :ue dur'3nte el 

:10v1;111ento r-<?vo:uc1or.3.r!.c ·;·Jar!.::io si: consol 1dó comC" el g4ni::ro 

p~ft:cc-nar=at1vo más ~:nportante de 1~ tr3dición mexic3na. 

·:omo ha .señ3l:3:do Aurei1~ Gonz.3.l~z.. al c3.r.3.ct.~r épico lnlcial 

del :or=1do se deb~ a la influencia que las circuns:ancias 

h1stSr1c.=s de 13 -:?:poca revoluc1onar1a ~;er::ieron en esta for-ma 

narrat1 •:a: 
"E:l corr~do, :o:nr; su 3ntac.:sor e... romlnce. está 
relsci<Jr.ado cor. -=l cont::..:t.:: h1stór1co en 21 qu.:- nace. 
?odem0s jec1r ~u~ ~n México están !.nd1solublament'? 
H'='C-:..l=.:is ~: :orr1dc, y la ?.1?vol·..:c1ón de 1910. lo que 
~~pl:ca d~ a:g~n! ~anera el pr:m1c1vc ca=áct~~ épico de 
~sea :n?ru:~~-:::J-::6n l:.tera:.-1~. 11

'
1 

La :te·::;luc1ón me;.:1.:an.3.. c:ins:derada desd!? sus ln!.c1cs en los 

últi~os ates del ?orfi=.t.ltc has:a su cons~cuenc1a final -la ~uerra 

cri~~~~!-, propcrc1c~6 ~l q4n~=~ ~•X!.C!no ~l arn~ie~te prop1=1c pa~3 

el surg!:n:.;.ntc y Ce.sa:-r:.:.:., do: ·..ir. :on.::unto df' r:!sgos -ép1:0.: j", 

sob::~ todo. una ·:1tal11ad 'f ur:. arraigc ?·)pular ~;-:t:-3::.-rd1::.a:.-10~. 

si bien ~n los !n:.cios de la =on:i~nd3 revoluc1or.ar1a .:! corr1dc 

ya podia ser ;ons1d~rado u~ ;énerc trad!cion!l f!1~ duran~e @sta 

"~or.oHe~ 1988, p. 24. 
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época =uandc por ve: prirn¿ra alcanzo una difusión nhclc~al, y ~110· 

prod;;Jo en::r.;i les :ra:-1smiso:-es ur. :.n:.eroá~ general:.:::i.do y constante 

por ~r~arlc. recre3:.-lc y trans~1tirlc. 

E'!. -:a:-3cte= fi::.cc· q'..11? ::1 :c:·:-ido cbtu\·- do:.:-3nté' esta :?pocü 5e 
dete fundaPe&:aln~~=~ ! lo~ ~19u:e~tes rasr- el n0:1~j~r:s~c, ¿l 

do~inantes ~e es~~ ~eric1o. 

Los tex~os revcluc:c~a=ios s~ c3ra~~e=:=!~ por un al:o v:lor 

impor:an~es ~or les ct:alfE gl F~~blc se enteraba ¿e los detalles 

''C~n ~uchc QU3:o y ~s~er~ 
a car.ta~ v~y el ~o=rido 
de !e ~ue en i¿ plaz~ :9::a:5 
!l dia doce h5 o:~:-:-:d~. 

?or fEcha doce de maye. 
mer.ior1c.5 que ser. ?resr:nte-s, 
fue tcm,j;do e! ?l Jr, Ce !Q":tal.:. 
por la f~er=~ 5e val:e~:~; 
: ... : 

Adve7t1rf d~! comba:e. 
::¡ue fue de q:--:i.nCes ventaJa.s, 
31 darle a! e~e~19c 
algün :1úce~c da b3;as. 
: ... ! 
En ~:ro$ verse~ ~!r? 

1e .:a ::am;H:13 -:-!. -~~:.·relos, 
de los ccc~JteE tJ~i¿~s 
er. el estajc C4 .::.-.:.:-:--:·E-:·o" 

t'!'r..·ita Óf la pla::.: ':l-':- !gua:a. 
G:..:Crrr~r-c, ¡_,:-i;y.: 

Williara ;. En:wis:l~ ha d~s~acad~ el carác:e~ de ve~riad que la 

''93llad~ are to t~ 3ccepted aE :~ue. Truth is, perhaps, 
not 3 qu!l:ty d~=anded by :h~ aesth~te, but it is the 
ri-:-.:;:.::=;a:·:.· l;-a·1~:: o: trad:.tior.al na::-rat:.ve pcetry, whether 
e~1c or tallad ... ": 

::r-. :w: s ':le : ? ,; 9 , pp - : : .i - • .. 1. 3 . 
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Sin ¿sta!" e;::lui.da da lo;;; ce;.:tos nov:::.esco.::. e~ los cu5.:!~2'. __ 

ca:;3c:~r d€ verdaC. funciona !l r.ivo:!. :it ~a vi:-:.-csi.mi:.:.tul. :.-:-~:: 

cond1ción se ~a:e ~an m~$.nc:or:a e~ lo? c~=r:¿os re~clu:!~n3:!:s 

revoli..;.:i-::inari·,;; -..:i:'Je pt:.:C.; :de;:.t1!1carsE c::t"1 .:-~ ~t::~: C-?! :-::::: :: 

un r~cread"r dél rr.ismc- :i.::-ne ~s¡:i:c1al ci.;!-=3Cc ·:!n pr~po::-c:onar l~ 

ubic:aci.Sn esp.J.=10-:e~pc:.-al del suce-so ·1. con t:.·<?:::~1e11cta :-~<·t·rro; 

a llamadas d~ a:enci.ó~ a: ;-;iú:.:::-,. ~'-,·;.lc- r.:ca~..:c. _.:i ·:~:-acidad d.:: lo 

nar=ado e su cali~~~ d~ :es:1g: presencial: 

·cc~serve~ j:e~ ~¡:~z ?~g:~as. 
que !es ~e~~1ri!: d~ ~:;:c~:a. 
::rue -:o:-: ·=·-... ,;:.~~ ;,~·~· ::-:-::: :::..::.:-~: 
no soc inve~:c$ m: mere=r:a. 
N~ sen ~lg v~=s(•S oe CTUe~s 

n1 d~ crande ~~::¿da~ 
só:::. .1a::il.:rr. d.; ;:;:r:.!1~: · i:-::c1G!" 

:~O~E CE 13 pi3:! J~ !~~~l~. 

g_:_~~!.:..::.~. :...•:v.-. 

''Este ~ela:o eE de un :::mbre 
que p~:ec ~e o~ot:~&. 
no ~e ~?n~1,n3 su nonbre 
pe:.-o -:s ::.:]·: .:~ :1.1i:r.::.7.t.." 

10:c.t:.s1, ...... t::-h:_tár: C·:::s:-:, r.xv::.: 

La P.evoluc:6n ;ri~xican.:i ;::-::p..,!":::-:.n: al -::~n~:-e> .;c?.·r:.d: •Jna ;riaten . .:: 

épica considerable. !ntec~a~a pcr as:1~t~F d~ri~ados d~ ~os 

~nfr:nta:-:i:-=n:os bél1:-r:•s. ~·:.-:: :-..~-:::e-~ pr:.lí:::-.:;? :ra . ..:-:e:lde-n-ces ;.c::-a 

el desa:.-ro!l~ d¿ ~2:~ ~ov:~:~~ro f 1a ~iS~O~la ~~c:r•n~l, y la Vida 

T5'.'":::-o?ci:- :i: :::s:1C:- ::."'..z~::·..:c1or.al:~':~. en C.:-t:-int>nr;o de los 

~~~na ! lls ~1~: i~ eE:~ ~¡a 
se f~•~~n :o= :a;a:i~ta! 



porque les tuvieron recelo 
a las :uar:as carrdnc1stas.~ 

(Tom~ de la playa de I?uala . 
.:;uerrero. LXV. : 

P.eprueba !a actitud de quien ha ':ra1c¡onado a su bando: 

''El gec~ral Guadalup~ Sánch~z 
nunca pensó s1 p~rdieran. 
porqu~ ~r3ic:or.6 su ;cb1e=no 
-:arnbién r:ianchó su bander.!. '• 

(Ocotlan. Juch1t:in. Oa:c, L:\~J:!. l 
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Repar:e 91 mér1tc de: comba:~ entre un ~3udillo :ocal, He!iodoro 

Cha:: 1.S. ¡- ::na : igura de rer.ombr-: nac ~ or.al. Al va:-o Obregón. lo cual 

1~b-= -::!t~1::: 1asmar a los habi tu~les -:rans:r.isores istmeñcs do: es:e 

texto: 

''Aqui ':er~1~3 el corr1dc, 
también la Revc!u::.ón. 
donde ganaren un1¿os 
Char:.s 1 Alvaro Obre;ón.'' 

[Ocotl.:in. Juchi-:án . .::ax., LXV!I. ~ 

Se d.ss':J:! la ?ar::.c:.?ai::1én :i~ l.::;.s soldados JUch1te·:os en -E!l 

enfre~tam:e~-:o béli=o para lograr un maycr !nterés de los 

tran5m1so:as de este lugar: 

''?onqan cuidado, se:i.ores. 
lo qt1~ ;~s6 ~n Ocotlán. 
don:le h.3 ganado -:!l Gobierno 
con :ropas de Juchitán. 

[ ... ] 
-iQué vivan los =uchit~cos! 

-gr:taban en ocot:án-. 
se saC~ que sen inditos 
nac!dos ~n Juch1~án. 
Juchitén jesde más 3ntes 

t:ene fa~a de ~3:1¿~te. 
pues sus hiJOS sen tan bravcs 
como el patrjn san V1cent~.·· 

1:,3 t-,r:ia ;:'9 :c-:.tl~n. :.: ... -v:.1.) 

En es-:.a e:·:pre~1ón de los '!alares =~lect:.vos debe considerarse 

':.:::nb1á:-i el constdnt~ af.in propaqandist1co que cara.:t~r:.:3. al 

co:.·ri:!o re·:oluc:.cr:.ar:.o, utill:.:\do t.a:nbién para hacer l3;:or de: 

prcselit:.srnc -:: favi:>r o o:n ·:ontr3 1-a 3.lguna '.:ender..:1a pol:'..tica o 

t3cia los representant~s de ésta: 
''Por este :~1unfo ~sp~rt.~nc 



~e la división Ama:-o 
hago recuerdo en mis versos 
de ~a lucha ~ue ha ganado. 

iQu4 viva ese ?ran caudillo 
que ha luchJdo cor. esme:-o. 
de::-otando al ~ne~ig~ 
e~ ~l ~st3do de Guerr~ro! 

fTvm3 de :a p!a:a de !guala. 
~.r.xv.:1 
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Otro r:l.::go épico .:.e! ::o:.·r1do re·:o:!.uc:..:ina.r10 .:os el hecho de que 

~cant3 a héroes 1ndiv1duales ~ue simbolizan les V3lo:es colect1~os 

je -:s~ :Tlornen':o": :• algunos C¿ l::is valores ;nás apreciados por los 

:ransrn1s~=es de :~~tos revoluc!o~ar1os sen: 

~cárdenas Hue:-ta y jon Félix. 
los que h1c1eron es:a ;:3c1a. 
~er::i el pu~blo vengará 
esa t:jq::a jesgrJ.c1a: 
:J ~uertt de :~s dos héroes 
;;.adres ji;- :.:. ::.-::n:i:::-J.c:.5. ·• 

·•con '!en11st:ano C3r~an=a 
;~f~ de ~~scl~ciér., 

(Mad!?ro ¡• ?inc• 
5uáre: 1 

;ia:-:e l 

~e ~!:qe~ ?or ~cmbre honrado 
:r dl:-~ p~: ~ ll ~a:ión.'' 

1:::-:..·:-::!·: d.::~1i;:::.C•) 3. D. ,/inustiano ::a:-ran:a ... \ 

El s~crt!::~c ~or la ~1tr:a: 

"~: ;: ~n::;r~ :::!.·''/ P•:>:- :n: pa:r .:_3 
-dlJO :r~nqu:lc !l ::~ga:--. 
•)J3la 3C3be 13 gu~rr3 
y lapa: llecue 3 ';riunfa:-." 

'!l f:1;1:3~1entc de Ctrtlo Aren~sl 

.. ,,~113 f~t leal p:::.:t1dar10. 
s:~~9~e ~en!gnc 1 s1nc~ro, 
~engc ll hor::~lt ~=a1-::~n 
q11€ 1~ h1i:=1~r~n l ~~jero.'' 

·:.3 :n'!-?rte- d~ ::-3::-:1;;:::0 '/i!:3 ::~ par:-?) 



La templanza de ár.imo anté una muert~ :njus~a: 

"Salió de :ap1!la ergu1dc. 
sin asomos de :eme:-, 
:on una muv fue=te escolts 
que adm:..raba su valor.·~ 

f!us:..lan:1entc del Gral. 2-=:l.1;:.e .r..nct!lt:sJ'" 

L3 valen~ia e~ el co~b~:~ bél:co: 

~y fue el ~rec¿ ?3:alltn 
el qu~ no tex16 l! hender~. 
:•.1nqi.;e l~ :es:.:: la ·.·1.:!a 
al sub:en1e;~:-? 2~~u:-c. •· 

¡La. :c:n= de _2_-:--:: .;:-. :.x·:z. ~. 

''~! ~~av~ ;~~~r:: ~~s=c 
va:iente y ~~:y de~odadc. 
3v~nz3~a :e:lt~~~~:e· 

~! c:~ba:e ~=~ g~~!~~ 
:::-i unos :uar::::..: 5.:s;..o:· ::: 

de se ~uer:! b1~1: !=~~~: 
l~s un:~~E a ?a~~t~. 
tc~~ba~ l! rE~:r~¿~.·· 

(T?.r:1a jo:- :~ ::::!.: . ....:-: !c;"'.~2.:.!.. :.: .. -.·.' 

tl Te~den~ia! ! :a :eo~:1ca nGv~:~~ca ~n e: c0:~1d~ 
posterior a .3 €?(~ª ~~~~:t1~1onar:~ 
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~;~~:·~~~~~da¡:-,~~r::~:~;.1-::~;¿ ~~.~:l: !~~~~c1~ 7 d~n ntt~~~\'==:~ 
extens10~ la :~!F=~~d~nc:! ~~e l~z :!~:es 
::-evcluc:.:nar1c:. .. ~:":-:1~::. ;:..:.::-::: :.·.1.;-:::::~ :'.::1:::-:: ;"'':~:.·:.~:. 
3H: ,?:i!::i=r~::-. :i-:- .:;:~.::.p:: ":'ª: :2 .c.:::~r:ri:.:-:::.:-. de :-.;.~.-h.:-::. q'.:& 
l;;. v::l=. -:..: P~n::-.: ·::ll~. -:-1 ;~·~:·:·:.::-:.-:·: ;;,=i: nc.:a::.Át· qt¡~ 
h~m~~ :~n:~- :eun:.éJ ¿~ --~~:~~~ d~ :;~¿ !l:~~:a 
.:.esc:-:;i::•;.:., ~1-: _;,:. ::·a:-.::=;i::r~:-.::..3 :.· .:::::r::l.!~: ::;1.:-; ;~s¡rc:¡, 

:e c:sm: ~n ses vict~r:az q~:e en s~~ j&=~::as. ::~a ~e= 
;n~d1.3.nd: li:-.::- :.3-:t:::-e¿ :1e:r.;:ic •¡ -3:.st3;,::2. :::;a::6 ¿ 

cons:!:~::- un ;aJo ~c::-1do del aut~nt:.cc· R~~an:~r~ 
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Mexicano ••• '11
' 

debe reconocerse qua la inmensa popularidad que el corrido épico 
alc•nzó durante el movimiento reval~cionar~a de 1910 no fue 
suficiente para que esta vertiente temática praidominara en el qusto 

de los transmisores modernos. Pcr el contrario, la tradición 

corridistica actual se distingue por dirigir su preferencia hacia 
los te:<tos novelescos. y el desínt:rés o la transformación de los 

revol uc !.onari.os. 
cuando e-1 ::cnte:<t·' épico perdió inmediat+:!Z cronológica e 

ideológic3. el inteirés d~ los '::ransmisores ya no estaba en las 

9rand€a ba~alla~, los hechos politicos o los h¿roes 

revolucionarios, pues la realidad histór~c! se había modificado y 

dichos sucesos eran sólo recuerdos en 13 memoria del pueblo. 5¿ 
ia:ponia un r.:atnbio temático y el corrido fu~ experimentando una 

evolución donde 
"A las hazaft3s d~ los héroes sucede la narración de la 
muerte trá;.rica, al corr.bate qr~ndioso, la .ascena de amores 
no correspondidos ? la riña por celos y desprecios." ,, 

No cbstante que en los inicios de la Revolución los corrtdos que 
despertaban r.l.lyor interés entr~ l~s transmisor~s ~ran los ref-ar1éos 

a c:;,mbates bélicos. hechos politicos o las ha:!añas militares de los 

grand~s caudil:los. al pdsar el tiempo i:iste i.nterés fue dirigiéndose 
hacia corridos donde el asunto principal e3 la muerte de un hé~oe 
revolucicnario d~ menor importancia histórica; si bien este tipo 
de textos seguia 5!en1o épico por r~ferirse a u~ personaje real y 

quer:-9ro. y estar enm.lrcadc d<?-nti..~o d~ tm cant"2:<to ~picc, la 

elec:ión misml d~l asunto propiciaba el desarrollo de •l~~entos 

no·Jeles:os. Tal es el c.\so d~ ::1 ~t1s11.~"li-?r:to d.? Cit"::..lo .tiren1s ~n 

Pt1ebla. el ; de m3r~o j~ !920. donde en un total de ~3 cuartetas 

se narr-a. l.J muerte d~ este milita;; 'f .:-n ocho est.rofar se da 

"Mendo:a 1939, p. 116. 

n Gon:ál>:!Z 1998, p. 24. 
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especial i~portancia al dolor matérno y al encuentco antre madre 

e hijo: 

"-Vuela, vuila. palomita, 
vuela, si sabes vol ar 
y anda avísale a rn! madre 
que !lle van a fusila= . 
. r...sí cant,:i.ba r '"decía 

-:n Puebla c1r:?.lo .;renas, 
que a la mue:te ne temía 
por~ue nos qu:i ta de penas. 
La palomita volé 

y a la mama fue. a avisar 
que e~ Z~cat¿lco se hallaba 
y a Puebla :ue ~ =eg~~sar. 
Llegó la noch~ Cel tres 

de marzo del añc ve1nt~ 
y a Cirilo 1~ e~con:ré 
preso y conde11ado 3 muerte. 
sus ~ra=os ectél~ al cuello 

y con su pecho una coraza 
quiso hacer pa=a su hij~ 
la nieta de una gran ra:3. 
La fuerza 1e la razón 
de~uvo tan noble impul~o 
y le hat16 a~ con!es:ón 
con El ade!ll!n ccn~ulso. 
su pobrecit~ ma~k 

,110 escena t3~ dclorosa 
y al hospital militar 
lo acompahó ~uy llorosa. 
[ ••. 1 
Cirilo Ar~nas descansa 

en el pueble en que nació 
pvi:q11e a su :naCri: llorosa 
insistente lo p1diór. '' 

?or ct:-e parte, ~n 12 versión 171ás difundida de ValE-ntin de la 

~ el elerr:ento é;nco es:á 6aC.-; pcr la pe-rtenenc1a del h~roe al 
bando i":.rit;tero 'l lo ~s1::'1ila.:ión de- un v:'llvr co~ectiv,? -lealtad a 

la causa- precio dE las 111chas revolucion~rla y c:istera ~ dste 

perso~3J~. Sin embar~o. ¿J elemento dominlnte es el novelesco. 

Este predominio se manif1:-$ta, por un 1adc, en el ncmbre del 

perEonaJ~: valentín de la Sierra, ref~renc1a tan vaqa que no 

l• Macazaqa Ordoho 1985. 



p¿rmite la identificación con una figur...: histórica real:" 
11 Voy a cantar un corrido 

de un amigo de mi tierra, 
llamábase Valentín 
que fue fusilado 
y colgado en la slerra" 
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Ello demuestra la poca importancia que los transmisores dan a los 

antecedentes históricos del personaje y a la ubicación de ésta en 

una realidad espacial y temporal determinada: es decir. 2n este 

caso el caracter de verdad que se ex1gia a los textos ép1co5-revo

luc1onarios se ha sustituido por una necesidad de v~roz1militud. 

Uir.gUn transmisor inmerso en la cadena de transmisión de la 

literatura ~radicional se plantea la necesidad de probar la 

exis~e11~i3 real de Valentin de la Sierra. 

El pr~dom1nio del elemento n~velesco también se advierte en 
la conc:-:i.~:·.:ic ión del interés. del relato en las cualidades y 

reac=1.:i:1es -:rua este héroe prese:-ita Jnte su JlUerte inminente. La 

reacción :ná~ ::npre~iona.nte y h!..!mana del cr1stero, que no ha 

vacil3do en rechizar el ~ndulto y mantenerse fiel 3 su causa, es 
el miedo a la muerte: 

''Valentín como era ~ombre 
de nada le dio razón: 
-Yo soy de los meros hombres, 
de los que inventaron 
la Revolución. 

Antes de llegar al cerro 

1
• !n el ~clletJ aue aco~pa~a ~l ~isco C~r~1dos de la r~belión 
~ {!:";.!:co J!'JAH, ·p. é} se consic;ma: 

~El ?=~:aqonts~a lQ l!3~o en realidad valentín Avila, y era 
or:.;:.:i3.::10 del .:-3;.~to d.:i !os LJr:.:!a. -:erca. ¿e Hue)uq;u1l:a -un 
pueble si:uJd~ en 13 ~~q1ón lirní~~~f1 ~e :aca:ecas y Jalisco, 
y g:U':? pe=-~.::;.;.:e J .:sto:= Ül':.i:::o ~s:J.do. [ ... : ::s':.e ;!>ce 

sea~r~r4nte el co~r1d~ c=ist~ro ~ás =onoc1do ~ntre nosotrJs: 
siñ ~:;b.i:-g:i, en la histcriJ criste-r3.. n,:.-:!ie c.:ns¡c;:;a 3 
Va!e~t!.!1 A•:tl3, nad1-? da :.a:ón del ::.:;J.r .:p.10:: o:up:- ~:i. lJ.s 
fu.er:u..; ::41st2r.is: ni dónde .::p~:-ó. ?i.;;r -:llo, ;-a:e.:e s.:.r qu~ 
fu~ u:1 ..:r1stero más, conoc1d·:> solJ.mente er:. 11n .i:.·ea muy 
reduc:!J. 5tn a~bargo, y arac13s !l c0rr1d? GU~ lo recuerdl. 
Val~ncin de 11 s1er~a llegó a adquirJ= di~ens!0nes he=o1~as.~ 



Valentin qu1s~ llc=a:-: 
-iMadr~ ~íá de Guadalupe, 
por tu rel1g:.6n 
mé van a matJr!" 

1 Ju ch i :ar.. oax. . L:·:.".. 2 l 

rs decir, valenti;i de :a S:e=rc conserva c.:·;ur.os rasgc= dG-1 

arcrJe:1po dEl héroe ép1cc. p~ro ant~ los trar.~~:.s==e~ tel corri¿v 
dCt'.Íe Co:>!!IO 1.i:: per~or.aJi:. nc?e.!.esco al -:ual S'.l sa.:::-ii:c.c. p,;;r :.::: 

causa co lE exine d¿l mied:, l~~!co y h~~dno. a~te ¡~ ~~~=~~ y ¿e! 

derechc a :.~v~car llna p!~gb=1~. 

Un ~Je~plo de t~x:o ?redc~::;!n:~$ent~ nc~ele~~c e~ e: c~a: s~ 
han inc:u!dc :-ef~r~r.c:as a :a 1.ucha re;•ol~!C":c.n.:i:-:.~ E:-S ~3b3.ll-:i 

?:·:.e:.c A:.5:~a-::ioe. De gr.=>. d1fus::>r. ~n~:-e: los transrr.:~c1·e.s ac:ll.a:es. 

este corr:.do inclt:y~ :amo p~rso~aJ~s sec~nd3r:=s a r=an::.scc v1:la, 

su -!S.ist~nte y las "fuer=az leJ:es .. del c=.nd:.:~c: eE;.::-:!f!lil•, e-mplea 

re-ferenc1az :ur..c:.-:nan cor,~ marce ;~re E-: C~E.-::·:·-::i.lc de: e;;a ccciln 

nvvel-?sca: .i.a ha:af..a y .:: sa~r:.:~c;.c: :r.!=6:1:-:. de: :aba.!.lc para 

salvar a su dueño, el r.arrado~ ~~l :el~~c 

"Y cuand: Q~ t: m~ ffi~:1:~:on 
y prepararon la e;ecuc:~~ 
~1 voz de ~ande esper!~t~ 
y te abalan:as:e =on:ra el p~lotón. 
con tres ~~:::es de rr¿ÜEEr 

corr1stE:-. A:abache. sal~ai~dc r:: v1da, 
lo que t( h1c:s~i conrn1gc. 
cabalJ.0 a:r,:..;:. ?:: ~E' :n~ olviC.a." 

!Juch1:jn Ca~ .. IX.;. 1 

Est~ es un eJ<:?mplo de- cómc un ~e.r.?:.ncJe :-o;.a! -\'ll :a-, ur. acto común 
en e! conte:-:t..:- c!e la lucha r'2'\'::..: l!C"1on3r1a -el :11s1l.:m1ento- y un 

impres-:1r.d!bl~ de cua!q:i.:.=::- her:-~ ép::c-:-;::.-.·.:lur-1:-n.:r:.c har . .::1Co 

ct1l1:ador ;-ara cre.3!"" u:-. :-:-:·:to n:\"'?l!::!'.:c don::€- .el personaje

pr1nc1pal ~s un c~t¿:lo al c~3l ~~le ~tc~93~ :~~l:dade~ hu~Jnas: 
~=ite.:iCi:i1entc. ·1c:m!:ad dE- sa=r:.f1c1c y conc1e:ic:a de- la arr.:s~aC. 

?cr les e3~mplcs anter1c~e~ ~i a¿v1~~te qu~ el trjns1:0 de la 

te~át:=a ¿pi:a a la nc~aleqca n~ fu~ :~pld~ sine 9r3duol y !bdrcó 

re1l1:~c:on¿s s:nul:a~eas: ¿n loi texto~ 1e ~crr:dcs éplcos fueron 
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desarrollándose episodios novele:sc-:is, se cn:.ar.-on cor1 id::s c:>n ter,.á

tic~ -¡ubicación ter.i:pcral o re=:erenc1es revoluc1onar1as. que coe>:;.._s

tieron -Y i:oexis:.en- con te.xt:os pl:na::1ent.e nové-lesccs. 

III.3. LOS DIVERSOS MOP05 PE TRANSXISION DEu CORRIDO Y SUS 

REPEP.CUSIOUES EN LA EVOLUCION DEL GE!ZERO 

Uno de :.o~ rasgos qu~ c!ist:.n.;uen .:il corridc fre:nte al p,.:im3.::cerc 

tradicional y o':rcs !crmas de ¡.'? ba::;i.de. t:icrop~a ;~ su r:oC~r111daC. 

cronológ:ca. /.-. di f f're:nc i a de le. :r.3. y.'J-ria de 1 ~s m-::·::!al '!.da.des 

baladist1.:as ~urcpt-as, 21 cor::-1C~ n~1C'=' 3:>?nJ!: ~!1 13 c.:-n:u:-1a p3sada 

y es durante los ~ltim~s ahos d~ ésta y las tres pc:m2ras décadas 

del s1gl:i ~::: cuand:i cbt1-?nE- ::u consolid.:i.ción cv:;:o el g&ne:-o 

po~tico-narrati~o más i~portan:e de la :rj~ición mex1cana. 

!sta aparición ta~dia ~s la ~ausa ~=in~lpal del cará~te= m~xto 

que en cuanto a trans:::nsrón pres~nta el corrido. ;· 6~ la impc:rtan

:ia que 13 dualidad ora!1dad-&s~r1t~~a reviste para les diversos 

:nodos ée crea.:-1ón, ~ra!lsr:iisJ.6n 'l Cift::;1ón .:le o:-sto: género, la 

transm1a1ón de: corr1¿, !dopta 1g~al vJr~edad de fo=mas cr1les, 

escl·ítas u oral-t:scritaEO q'I..~ ct!.·a.r m=.tnfE-stJcion:!E ~radic1cnales 

concepto ¿9 11t~racura tradici~nl~ cerno lite~~:1:~1 d~ trans~is:6n 

-:· aun c:.""¿-..::ión- exc2usivarr.en:e ,:·.:.1 pues y3 CeE=d~ la Ed.:::d !<E~ia 

:a t:a:1smisi6n oral dE- loz te~:::·~ ::a~ic1on3¡,~ s~ ~lternaba con 

pa:::.:..r de la 

popula!"i::ac1ón de la :r.r;::!'-?!n:~ er. E:u;-cpe era frecu~nt:.:s:..ma la 

¡:;.ubl1:-.3.,.:1ón de c!)ras i:.::-ad:..:-:.,nal~:: -::.:n-::o co:-i L;:ro.::: tipo:::- de 

li.tet·-=.:un.:- ~=-. folletos, :1.o:as vo~ar.:e.=-, ;-!:~;:is ~-uelto!.. '/ -pa:-.::. 

les le.:torez ad.t.'1.E-rad::i~- 11b::-;~ o .;;e::ies d.; l:...t.ros. Ya er. la epoc(I 

:node=-na, la dif'.ls1ór. de- l<l :1te-ra.tt:ra t:·ad1c1-:inal ha alcan=a:!c. 

~ayor~s di~~~sicnes ~~~gráfi=as med1ant~ el use Ce los medios é~ 

comunicación masiva. 
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En el caso del corrido la injerenc!3 de la dualidad cralidad

escritura en la pluralidad de sus modos de trans~isión es aún mas 
evidente si se considera que el corrido además de heredar de los 

géneros que lo confor:naron tres formas ;ios1bles de t::ansm1s16n: 

oral, escrita y oral-es~rita, nace y se consolida en un concexto 

donde e:dste una abundant!.si:na producción de impr.;-sos ?Opula:-es y 

un interés generalizado por consumirlos. Asimismo, es pertinente 

señalar que el corrido recibe la influencia de los elementóS de la 

oralidad secundaria cuando tiene I'elativamente poco tier.:po de 

existir. 

Es por ello que la transmisión del corrido no puede ser 

anali:ad:i: e:<clusivanente e:1 su fase eral, por el contrario. para 

su estudio siempre deben to~a=se ea consid~r3c16n dos el~mentos 

básicos y co~plemanta=ios: la letrl -escrita o i~pras3- y la ~oz 

-l'a:man.! ·::> r.iediati:<:ac!a. 

!II.3.1. Transmisión oral 
Aunque el :cr~ido ~o ha vivid~ en una cultura de oralidad pri~aria 
en sentido es:rict~ sigue siendo ante t~do un género de poesía ~rll 
::uj'os product?s auto:?r.t1.:os -trad::.cicnales- son creados y 

recreados teniendo en cuenta su ~utura realización oral ¡· 

colectiva: el acto mis~o de la o@rformance. 

Como sticede en todas las manifestaciones literarias 

trJ.dic!.cnales, la trans:nisién del corrido tiene como vehículo 

prefet'ante -.1unque no e:-:clus1vo- la pal3.bra habladl, cantada o 

ra:i:ad3. ?lo obstante. su c:rácter de poe~ia ordl no radica en la 

necesidad 1~ que la b3se de su t=ansm1sión s~a lJ ve: humana sino 

en el hechc do: q:ie el estilo que le es prc•pio se constituye por 

~len~nccs q~e lo r4velan c~mo un tipc ~¿ poesía p~nsad~ para s~r 

~r:!ns;:1i:!c!.:: oralner.:e. ~l menos esto .es lo que sucede >:?:n los 

corridos trJjl~tonales, los cuales ~3nifi~stan -a :~av~s de 

múltiples alus1ones a la perform.3nce y de elerneni::os y ri:;ustos 

orales- su carácter de poesíd oral 1 col¿ct1va, es decir 

tradicional. 
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A pesar de que en la perform!nce de cualquier texto 

corridistico puede manifestarse la influencia de la escritura o, 

más especificamente, la presencia de la dualidad or~lidad

escritura. la transmisión del corrido posee siempre una base oral. 

!Je ahí que el corrido deba ser considerado una forma artística 

predominantemente oral. 

a} oralidad pri~aria: el c?rrido corno hechc folc16ricc 

Aunque en la éP•lCa ~oderna adopta una multiplicidad de f:rnas de 

trans~is!~n. oriqinalmen~e el corrido es un~ ?Oesia de realización 

oral y :olecciva. Este carácter de poesía oral está presente an la 

reali=.:ic:ón ccrridistica má.: usu:i.l: el c3nto. Los corridos -aalvo 

muy con':adas e:<cep..:iones- si: cact.;in: un t:.--ansmiso:: -g~:i.eralmente 

del s~:·:o mascul:!.n..:.1- canta un i::orrido qt:e ha apr.:-!1e:idido en 

realizac:.ones orales acter1ores; si el ~cto de la perfo=manc~ pos~e 

C3rácter ·:olect1v~. ~s:.o es q•Je 5e real:.::a ante un público, e: 

crans~:.sor esti prof~s:onali:ado 1 puede ~ac~rse ~ccmp3rlar de un 
ins!::um~nto mus1c3l, un tr.!ns~isor secundario que le haga '!.a 

3egunda voz o la participación de ~lgunos o todos los integrantes 

d~ se au11tor10. El canto de un corrido ~arnbián puede realizarse 

~n forma indi'lidual: entre los :ndivíducs :.:in:ersos en la cadena de 

transt.Lsión d~ la lite=a:ura ~radic;onal es común la práctica de 

entcnar tex~os tradic1on3las y cJnciones popular¿s ~ientras 

rea!!:an ~us actividades cotidianas. 

51 s~ atiende al desa:rcllo plr3digmitico d~l :orrido y a su 

relació:i c·Jr. los ad~lantos tecnológ1c•)S de cada époc~, hay que 

reconoc~r q~e desde los 11:1~os .3.dos del 5:~lo XIX tcdo tipo de 

tran .. n:i.i.;;ió:'l ~=-al conlleva 13 lnfl1.:~r • .:_a :ie 13 escritura o l!! 

oralidad sec'1r.dar1l, 'l,1 q11¿ lUn ..;:n !3s Eo?:-f-:>r~3r,c~ -:.ral-?s la fu.::nte 

de donde el t:-ar.s~isct" ha aFreh~ndidc la v~=síón pu~d9 no s~r oral 

.sino escritl -<.mJ h:iJa V·::lai'.te .-; un -:3nc1onero de divulqac:.ón 

':allejera- ~ :n.adiati:.ada -un ~hs.::o, 1.rn.a cas~te. la :~di::>. la 

televisión, etc. Es decir. ?ara la ~poca moderna, la t:"ansnls1ón 



oral d~l corrido d6be ser entend~Ca como u~a :~ens~:s:~n 

predor..inano:ewent.e oral. donde el conoc1mie-nt.c del ""::-ansrr.isor pue:d;. 

no ser tradic1onal o tener un caréct.er m:.:-:to, per~ la p=-rfor::an-:e. 

en cuanto rea~i::ac1én con.;re~a d~ la tr3nsm:.s:é::. si ccnstituye- un 

h€cho folclórico que inv=lucra est=ec~amente ~: :r3ns~iscr y ~ la 
comunidad recep:.ora, en ur. .::etc- totalnente :~:t:ct: ·::::. 

señalado Walt€r J. ong: "E! ~an:o oral (u o::-a nar:-ac1ér.i :OF .:-: 

resultado de la a:ción reciproca entre el ::a1:t:,r . e-: público 

presa:.te ~· los rec·.ierCos C.el '?)e•:uca~tE- de :os can~~::: }""'. 
.:'.nter?retados." ,. 

La 1nflu1?':1c1a d.:- la ora:iCaC er. el es:1lo del cor:-1::fo se 

~anifiesta, por~~ l~do, er. le cont1n~a recreac16n que sufr~n los 

t~xtos corridist1co¡ duran:e su tr3nF~~s1ón y e~-~~ con~ecuencia 

de ello,· las ~~:tiple$, sirnult~neas y para:~las verE~cnef en que 

un mismo co=r:dc puede ~·:v:=. ~s:o es ~u ~Er!=ter trad¡cional. 

Asimismo, el estilo cJrridi3::c~ p~~senta :·~ccr$nF que apoya11 

la fije:a d~l texto. P?= ejEMplo, la graI~ ~3Y~=~a de los :extos 
y v.;-r.:iones corr1distic::is con"'::'=llE: t:n ir:1,::;.o y una despeCida 

formularii:·s que s-:ñalan la :d.;-nti!icac~·.' del nar::-ac!o:- d€:: :-~lato 

con el transm1so:--canto:- (y, a vecE-s, :::.atr.r1 d:-l te:-:to; alude~'. a 

la ro?!:.:.aci¿n más 1Jsua: del ·;énero· >?l c::;::-o: rn¿,n¡f::..e$tan la 

estre:che. ~·el=c16n c;:i:.e E-:·:::.!.'te .::r;t::t- ..:-1 ~!'"ansm1sor :: el públ1co 

comnn1ta:10; y in1h:-.J7ár, ~·1e ~: :-12!.:itc' qtit- en .:s.:: ccas1ón se- cant.a 

f~rm3 parti ¿e: saber colect1~0 y ~u v~ra~ida¿. 

b) cra:i¿!d se:u11d3=1a: ~~ c~~ridc e-me p~a~uc~o mediati:adc 

La épcca mcderna es una c~l~ura de c~alidad secundaria en 13 c11a: 

los ad~lantoE d~ la tecnclogi3 ~l~ctr6n1ca he~ p~oducidc formas y 

m.,;C.io.'.: Ce '.:"·:,r.·~m1ca-:-1én oral l: ·:-ral-v1zual co;:. alcance masl'.·o: la 

-:asete, ~: c:ne el d1sc~. :.Q. rc.d:c .. la ':el.:iv:.Eión y C:oj. v:!.deo. 

'!'tas .;l 1nte-n~c y largo ?r-::.:!om1n.:o de- las --:ulturas ~scrita y 

tipográ:::..:a, ~~':a v11elta a la Qralid<=Jd conlleva un incre-mento 

•.: Onq 19€2, p. 143. 



significa~ivo de la difusión ~e·la literatura tradicior.al así come 

modificaciones importantes en sus modos de transm:s16n. Es~a 

in)erencia de la cralidad secundaria ec la litera:cra tradicional, 
surgida en ~n co~t&xto inicia! de oralidad ~r:~3ria o dond~ ésta 

?re=.omi!'labc. Cebe ser .:i:i~J i:a:l2 med:a:~".:~ !a~ se:ne~an:~~, 

d:fer"=:i.ciaE" .:- i::t.,:-:·~-.:.:lJ.c1:·n.;.:' ::e :.es d:-:: tipos básicos de- oralidad. 

··~~ o~al:¿a¿ '~c:;~~ar:! es e::".:~Jo~~i~~::-1!~€n:E ;a~~=~da 
:: la o:a!.:C.aC: p:.·i~::!r:.:::, :: :ant:.-:r. 3!='Cr.i.::·:~J.r-<:-:~tc· C:.s':.:.1:ts 
:l~ i::lla.. A!. lr;·__;'=-:._ ':!\~.; <?:.-:·-: ·:3. ·:"":·:;:.._-.: : :·.ec:::iC:;:·:..;-. ;,=. 
en~rer.d:·ado 1;:-. :·~:~n.~ ·:-1:...:.C-:, :!t gr-upe·. p·.;~.: e: ;:.st:""u·:La:· 
paL=tb:.·.'l.: :-,::t>1d3s :-:-r.•::~~':~ é. !-=:.s o~·;:;-;i:;::.., ~r. ~:r. :":·upe, 
'ff, '.'E::--=.z.dtr-: ;:•::t,l:.C'c... fil: e::;ba:-g~. :~ cr.:::::ac 
3.:ct:¡;da:-1:: c?.·1~::-'ir ur. :nt-:-:·-::~ pi::- :e~ ";":-np~..- :::~E-n~~=-·e~1:e 
tr.2j':ir~: q'li-? };i;_=- Ü-E u::a CU~':tl:"f.: o:.·al r:·:r:3:·:a: l:l 'óld.eé 
glo"::.~1' Ce ~-!e Lu:-.3n . .:..:.::::-.::.s. ar.::o:s :":.:. 2.a -.?F:::-r1tu:·E!, en 
las ct:.~tu:·:J:~ cr:::er ;:-:·f,,<d.c::-::r:a!::= ;.:~ g!·up:. pc!·q~~E :;'::! se 
:onoci3 ni;-,gur.a e':::-;: ¡::s:..ü::li::!': E:i 11".>:-.--:::·;; 4-;oi:s dt
orc!1¿a~ secu~631·¡! tendE~~f de:i~e~ajfi y 
si~te~át:=a~~n:e. a orgac_:a:-1~cs ~~~~u~~- ~ ~!~~~;nc:a 
d;.:. le$ .1.:e:r.br~·.5 dt- u:1a :--t:.!:~1'.!.·.? ::-al ¡::·:rra:·:.c:, qn-:- t1e-nfl12ri 
h3c1a lo ext~=~c ~~rqu~ han ~e~1d: ~~:a o;o~:u~i~·~ dE 
pr!ct:car :a :.n:r0~pEc~16~. n~s~:r~s te11d~~cs ta~1a lo 
;::-:terno ¡:-orq'..lt- 1-1-:-:v:-:: bu~cado -: :. ::1~.::n .. -:.ir. ::r. 1 .. ~!·: ~-=-n":1d-: 
ser.ejar.ti:-, ahí dond~ la nr:il::.C:aC pr:.rc.s:·1..-, ~s':1mulc 12 
espon:aneidad p~~q~e ne· d!s~rne del ;:1.;r a~ r~fl~x16n 
:nclí<;1:::i qut- a¡:-::.:::.a 1~ ~scritr:.·c. 1c (lra:1Cad :~cu:1ci.3r¡a 
desp1e:-ta le es~·:-.n:ane¡dad :::irq•Je, t:-avés de la 
reflex:ón a~a:itl=a. l1e~~s d~c1dido que }5 espontan~idad 
es algo bueno.'' •· 

El vivir ~ll !a actual cul:ura de ~·~a!1dad sec~nd2r1c ha prcducido 

grande5 ca~b1os en el desarrc:lG d~ :~ :ite~aturJ tr6d!:1onal: el 

ixtr~c:d1nar1G a:ca&~~ de ¡o~ n,&d!o~ d~ c~mu~1cac!on ~as1va le 
ha conf~rido una difusión mayor e:. l~ qu~ s~ refi~re a: núrnerc d~ 

oyen:es ~· 1: am?litud de e~p?.c:::i.s qeN;:-áfic~s; las pecul:.a::es 
carac:o::::!$':1cas de ,1l9unos -::le:n~:Hos te-cn0l6;1:cs -e! d:sco po:.· 

.:Jem:;>:c- qu12 la trar.sm:.ten h:i.r. ir:fluidC" er. le: rasgcs est1:íst.icos 
d~ c~e:-tos g~ceros y pr,duc~dc la ad2ptac16n de las vers1ones a las 
.:x1g~r:.c~as te-i:ncl6q1ca!:; c~!r.1i~.r.-.c. en cuanto a transmisión, i:sta 

t!~-
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nueva oralidad ha provocado la estandarización de numerosas 

versiones, lo cual restringe considerablemente un aspecto 

fundamental para este tipo de literdtur3: la voluntad de recreación 

por par~e de los r~ceptores y transmisores pot~ncial~s de la obra 

t:ra:licional. 

Con respecto al cor:-ido debe señalarse :¡ue 13 influencia de 

la oralidad secundar13 ha sido determinante en !.a evolución y 

transformac.:.ón de varios aspectos d-:l giéne:-o. Oe hecho. ~n la 

4po~3 mode:na el corrido sigue siendo U~3 form~ artística 

predomi~antem~nte oral, sin desligarse de la prese:cia c~nstante 

d~ !3 93critura, que desde la extraordinar~a p?pularizac1ón de les 
:ue-d!.').; de Cjr:l•.m1ca.ción :-n.3.siva :1a ref.,r:a:!o su .:3.r!-:t~r :le 9..;,-:sía 

~ril: d3eo q~~ su ac:ual contexto or?l no es el de un3 cultttra de 

ot"alid3.d ¡:ir1ra'3.r11 ,;1no quo? ~=--·:"lu:rl 1-:is -?l.:-m~ntcs ¿e la 

tecnJlogia ele::~rónica q'.le :ungen co:no ir.~€'rmedi~::-i::is entre un 

tr3.nsmi5or profesion.:il y r~ce-ptoro?s ~~ muy d1 ... ·er.sa índ?le, -=1 

ccr!"!do es ta~bién 1 :;¡ pl."Od'Jcto :nedi3tiza:!o. 

Co~o se ha setalado, en la act~1alidad el canto sigue siendo 

la real1:~c1~n m¿s usual an ~ste género y en las oerfor~ance de 

textos c-::ir:-i:!isti•:os el conocimiento de los tran:;m:.sores pue,de 

ba~ars.:! no .;;01.•J e:l f'.!an:il.~ '::.·3d-:.c1onlles, s .. no an otras nu.:vas. 

e~~t:-e 4st.1S. 1.ls cr..is frecu..:nte:: .;en los med.:.os de comunicac1ór. 

::1asl.'.':t, s0!::::~ tod,_i, ~l disco. !.J. radio y, :n~.,; :-acienter.1ente, la. 

!.J. ':r3n::l"\isi6n :!-? te:<tos co:.-r1dis:icos 

t.::!!l!:t:a=?s posee dos gr:i.nd~s ,:!Qs·;entajJ.s: Fe:.· un laéo, la 

t:-ansmis16n ~~v3r1ab!e d~ las v~r3l"n~s p~~s. 1~dc ~: ;res~!~io de 

l~s in::érpr•t~s profesionales que aplre:~c co~o tr3nsm1scres en los 

div¿r:sos m~dlos de com~m1cl;1¿:1. al ':_ 1:"".=::"::..;cr oc-3sional nv se 

siente en libertad parl recrear los te~to; fó que e%ist! ei d~sco 
o la casete :;,ue p 1:>ne en ev1d¿nc1a l~~ =3r.>bi·::s o, ir.clus·::, ?ued~ 

surgir la correcc16n d~ alqQn oyente qu~ cens~r• 13 q!dulter!c!ón" 

a la v~rsién mas conocida o prestigiosa; ?Or otra ?!r~e. la 

oralidad secundaria propicia el olvido total o parcial de los 



te-:.:~os pue.s 1 a 9¿ntE: se acostumbra a escucha= ~1 di:...co ~ la case.te 

}' tii:nde menos a cantar.•: 

El a.s~ec':o más lmportante del uso C.€: los 01€:dic:s C.; 

comunicación wasi\•3 Fara C.ifunc!1r C')rriC~-,s i:ite:-pretado.:;. por 

cantant?s co"'ercia:.es e-s ~1 a1.ur1¿n:c e:-ttró~r':'.:r.:ar::.o q'.!e e:.. ·r.=. 
.:.peradc ~a 13 .:ií-..~~.:-:-r. de te:-:toS "j "Jers¡cnes CC!."!'idist!CCS. n.:. lC>S 

mecanismos ·traC.:.=~o:~?.1e:: de- la C!.!•Jsión, n1 la ~r:.clusión C'= 

corridos -?n h.:-:-.:;s \'O!.antes y c!l:nc:c-nt-n··s p~¡:rn:::ir-~.;' :o:;rcron la 

cantidad de race~tores o es~!c10~ geo~rá!i::s a !-s c·~s!~s !:~;a: 

lCtU3lm@nte les ~l~~~n~os de 13 ~=zl1d~d s@~t1~~~~~-ª· 

está e~ contac~c ~~nt:~uo con ~cda~ o la m&yor¡~ de :as fcrma~ de 

t~~ans:n:.s1ór. r • .;:.d1a::.=.'.'!.:!l C.::: c::.-:-::.3.:-, :1 1 .• ~·. -=-n j ::=: :-.:-010;1e:=: más 

apar:,;¡,Cas de 1 país e-s :.os 

inclt:sc., ~:- Ar.-:~::ce.. 

tanbi4r1 pu2d-:- ::.:_.r -Y l.:i 11::: s:dc.- -::r::-::r~;;!·:,dt::-~::t€-: :;e :;~c:foc:.~':" j,_: 

estande~::aci~~ de algunas ~E~t:~n~s ~~rridi~t.c6~ que. ~1: ~:1=ho3 

~asos, SE i~?C~~~ ~c~o pr~s!:g1csas a~:E ~~~s:on~~ que c:ntin~an 

'
1 Ce·:-. :-.;.~~?¿..:te .::.: :-cr.o.:-.c,:. !H.J" que- :"l..:1:.:r no:3r E..;. i:c~c. dr:-~ 

C.3.st:.:..10 IL\'I:~ dt ... :ide r;:-.:::1a.s L:. 5.=c1ór. :3.e ¡:r; -:r:::srr.:...io= 
~:i.3l i:,:-;~. C~cc:.r Ch.é:"•E=. r:c:;:;::!ar s-:~:-1? to::: -=-r.:~e o:i;· .. mc~ 
sector-e~ ur.iv¿..: lt:;.r:o.s, sen.:: loq:-sdo :ie:-i:c. g:.·a¿= de rescat~ ·y 
pcpular1¡2c:.6n e su :exto. 
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su vida tr3dici::mal atendiendo a los dc3 principios básicos c!e la 

trans:nis!.ón: c~nservación y variación. Tal es el caso de las 

v~rs~ones vulga~a de ta adúltera o el corrieo de Ro51t3 Alvire:, 
que C.orn:.n:m cas1 tot-?Jlm~r.te el pan . .,ratia de la traCiciCn me:..:tcana.. 

Paul :u~thor'' ha Sid~lado la i~fluenci3 de a!guncs 1l•m~ntos 

::ie la c:-a111~d sa::u:::.iar:a -.::. diz;co y l '3. :-3.dio:i1.fu.si6n- -::n la 
tPndenci3 a la brevedad qua sa mani!1es:a en la ~~nción actual. 

S'=qún este au~or, la fanos3 regl! de t:-es :ni:;iutos -durac::ón :r.á:.ima 

de lüs ~ar.ci.cn-e-s C..est1n~da.: al c=-m.::rc1c- -::.:pl:ca ::-. 1.tc:hcs d.;. los 

rasgos est:.líst:ccs de este 9~nero. 

Pcr su pa~te, Enriqu~ ~!rtine: Lópe: ~e~ala ~ui. adexis d~ l! 

redccc1ór. ocasionada p~r la vi9enc1a cr3dic1~n~l de un text~. 13 
br~v~d~d de las vers1on~s :or~1dist2ca~ ~od~~~3S l?~S~~r1ores a 

!950. !ech1 en la cua~ s~gún este au:or se ~st~ble~e en M~xico la 

f~brtcac1~n d~l disco de lar;a d~r3c!ón1 s~ d~~¿ a la 1nflu~nc1a 

de los med:os de comun!cac1ón oral-~asiva. co~cr~~a"ente a: 
las lim1~3ci~nes 1el t1amF~ ¿n la interpra:3c1ón 

1mpue;:a2 ?or radio~m1~ora~ y e~p1·e~1s prcductor5s de d1sccs 
-:om~r-::.ales, que .5cn ':)t"g1n1.:;rn.:•s \l!:'b:i.;.cs y <?n -:o¡·.?et~:ic1a ::-~r 
.?due:1d::-si:? a ~scal;i nacional ::e un públ!C·' tanto ¡,¡js i::-:r.~c1e-nte 
cu:in:: nás sol:.c1t.~d:i d-: ::;últi;ile:. div~Lsicn~.:=: f.:i-:1lr.1 ... nt-e 
as~::g!lbles. La cci'.".p>:t.:n::i..l, s-:bre t::-do. cor. los gén&ros. 
líricos 113 =:!nr:h".!:r-::.. ~1 b(:·let'::, y, :!ho:-.L 1.J. ~1.3.::t=.dd b~ladal, 
do~1~an:es ~n 13 pre!~r~nc:a p~ptilar j~!~f ?~!11c!Fl~S de la 
te:-c~ra c!écada d~l _s¡_gl:..>. ::ro.:,~bl-:>:r,t-:1ti? :ncl:.;;ó .!! :-?~ cc.r-r:..d.?~ 
do:- la t"radi::ión cone:-ci:l! a aproxima:- StUs re!:.'!tos 5 :il 
~:-:t~:ls:.é'·:l di: la canc:.ón '.l ~un al c'.!lttvei e-s?eC.H1l de las 
::3:r.;:.d.-:s ccrr1dos d¿ a~cr, que en 31.! ~13i·crí.::: no son sino 
canc :cn~s. n ,. 

!II.3.2. Transmisión oral-escrita 

Desde su surgit1í~n-::o e: co:.·rido s~ ~ncuentI"a !.~~i.,..~;:-;;¡,t~ 

car~cter d¿ p~esia 'ral, de~a r~conocers¿ ~~d ~a i~fluen~1a de la 

¡sc:t:u~a es ~no de los !ac~ores de~e=m1nantes ?!ra 13 avoluc:6n 

":u::>t!->or 1992, pp. 397·401, esp.?· 3S7. 

~·~~i~e: Lépe: 1979, p. 7S. 



de:l 9énero y una de las causas de su plu:-a!.ióad C.-= for~as de 

transmisión. 
En él ca.so de:l C'c·r:-ido la :nani:estac:.ó:-i máf' ir.ip:'.1::-t:ante- di la 

dualiCad oralidad-esc~:.t.u::a =~tá dada t:"Or las- :-f:3cicne.s m:.xtas d~ 

tr3nsm1si6c que involucran el~~e~tos tscrit~J ~ ~r3les. 

Los actes de p¿rf~rma~ce c:al-escrito de t~~tos ccr~1dírt!cQ~ 

han sido bási:amente dE dos tipos: el t:-snsm1so:r. !: m;:;.:1t.:d: un 

:antante ser.'ll¡;:-ofes1onal de tl?C pop'Jlar 'l •1-e:i:it:-=:o:: di:: to:as 

volante:s, entonaba el t:x~o dei :-•:::-=1dC; ;:.:.g'.!i-?r.dc :: 1€-::::~ura e~ nna 

·:ersitn :..mpresa e:: l~ h~"j.a v-:-la!~t:, q-.:e prete;-1:::.:· ·:enéer; con 

fre=uscc1a es~e tra~s~1so~ podi& ~~ tenP~ a la v1st! la ver~:1n de 

la h~:a vo:.ar.tt: debide> a qu~. cc:-i 3.r.:€':·::-r:daC la ha-=.i:i :nerr:c:-J.:ado 

del 1m~re~o popular. Ts~b1én e:-a co~0~ que :~~ t:~~sm1s~:-es ~o 

prcfes:.o.r.ales e ;.r.::;~:-sc~ .;r.. u::~ -:omur:.idz:d t:.--aC:ic:lj:i";l ~?!"t?:d::..¿.ran 

lc-s textos y versione:s .;c:-!·::.c:.st.:cc:: ::::- ?.c;as ·:-;l;.~.~O:.t' :· !o:.=

trans~1~1eran en perfo~mance orales u ora:-es~r1:n~ ~ ~u! ~ye~tes 

cuan1::> la p:-oduc=:.ón de- ho;a~ v~l::r.:..;.!': h·1b::- c~~a.:::i er. .:?! país 

lapróx:madt~ente en :a década de l~s :uar~n:a) el ~ccsumc d~ es:e 

tipo df :~~r~sos n: ·:~·ncluy~ a!,o que t~~ re!li:a¿c en una ni1~V! 

faceta: l~s canc1cneros popula~es de d:str1bución ~!ll~;~=a. 

As i pues. 1 as hoJ 3.S ve l ar:t.o?s y l ::' F ~~c·C-:rnc~ :- -'1'1C" icne:·os: 

populares son los ele~~n:os ~sc~1:~~ que han 1nfl~;do más en la 

vida del corrido trad1c1onal m~xicano. 

Aun ::-.uanCo "?:~i:=:'Ci?n C;.ve-::-;-;;n::_".: ª ___ :_ ... '.;_~:-~.-~o~---' -º 
apar1:1.:n. :3 r.2!.',¡~r:.! d~ >:~ ___ ~ d&! :~1:-!·:d~ c?1:t.;:::~ .;i:·, 

si:ua= e! naci~1ent~ del gen~~c ~i ]a ~¿~:ur:a ~e~a¿a. EstE techo 

=~s'Jltar::.a ~s;:i¿.::-1al:i~nte z:~1:-i:.::::3~:v':' ;:~:·~ le v1~JO?nc:.a y -=-~ 

desar::-c::c fu-::u:-c C<? ~s:..= :-.:1:-.!f~~tac16n lltt-rer:.:s pues e-1 ~~>:ico 

dec1~on6c1co ~ue. e~c~e e:~!s co~as, un~ culttlr! ~:pcgrl!:ca d:nde 

iaxi.5t15 t:n ::.?n~umo ;en'?ral i=aOc d;;. ;.;::~resoz:: pcpular~! que 

con:e-nían -di=.l p:íb::.i:'.:l cens•Jm:d("Jr- t!:-:::or.: de. :1'::erat.ura ci;lta, 
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popular y :radicional, asi como otros tipos de discurso aJenos a 

la litera~ura. 

A elle d-:be agre9arse q•..:.: la consolidac::.ón del corrido corno 

el g~nero poét1co-narrati·10 más important: :ie la tradición me:dcana 

ocurrió en:r~ los últimos a~os del sig~o XIX y las tres pri~e:as 

déc3.das del XX, per1cdo en el cual existía una 1ntensa producc!ón 

¿e hojas volantes que circul3::on ~n :.es :1úcl~os u:.·!Janos, ~ incluso 

llegaron 3 s~r d1fund1dcs entre las comunidades ru::ales. 

uno de los géneros preferidos por l~s ed::.tcres populares de 

esta épo-::a fue el corr¡_do; d~cha pr.:!f.:r-:-ncia respondía 

indudable~ente a los in~~reses y el gusto del públ::.co receptor de 
est~ tipo de literatura. Además, en 13 difus1ór. 1mpresd d~l 

corrido seguramente influyó el hecho d• qt1e, con a:1t¿r10~1dJd al 

surg1m1er.to y consolidación del género, existía en Méx1cc y el 

r-esto de Amé:.-ica la afición por los impresos populares que 

contenian formas diversas c!e poesía nar::-ativa, entre las cuales 

destJca el Rom~n~erc 

Dur3nte toda la Colonia se produJo una intensa y constante 

importJCl~n de pl:egos su9ltos españoles con textos tradicionales 

y popularo?3 imuchos de ello.; romancist1cos). Ya en el siglo :ux 
y =~n respecto a las ho3as volantes mexicanas debe señalarse que 

los i.:npr<:sor~s populares tenian por :ostumbre publicar textos de 

:amanees vul7Jres o trad1c1onalés novelescos con base en la versión 

con:~m:dJ. ¿n algún ¡:il t~qo -?S?at1ol ant.1guo. .!i.l gun-3.s veces 1 a 

ve:315n •=a :mpresa s:n ~cd~f1caciones, pero ed1tcr~s co~o Antonio 

V.Jn¿qas .~:-:::-~·:: y Eduardo c;u-:r:-¿::-o, c;.ue ~on •Jna :nag!1if1ca ·11sién 

co;nercial :.n':ent.in m:int.¿.ne:· ,;onstante .;,il in~e:-.§z de los 

comprldores. ::-ef·Jndieron n1J::i.~rosas vers:on-?s d.:- roman-:es hi.:;pán1cos 

para 1daptarlos al cont~~t·~ y la tdeolo~~3 n3ci~n~les y lograr asi 

fl i:1ter~s de! públ:~J ~exic3no. Sin ne;ar la v1genc1~ y di~us1~n 

pcr los macani~mos habituales de la !itera:ura tradicional 

hispánica en ~~4r:ca, !1ay ~u~ reconoc~r que 13 super~ivencia 1el 

~o:nanc-:ro -?!~ H-2:-:ico debe mucho a la labor divulgativa de los 

i~presor~s popt1lares. 
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El RoJ'lancero vulgar no sólo se difundió por vía impresa y en 

algunos casos alcanzó vida tradicional, 

aCaptac.:.ón je :nui:ho.s: de sus tex.tos al 

sino que prop1c::.ó la 

conte~to e ideología 

nacion~les, asi co~o la cr~ación de un tipo de poesía n~rr3tiva 

for~almente parecida al :o=rido y vinculad3 estilística y 

temátic3ment~ al :-amanee vulgar. Est~ pcesia JP3=ace ~n ~~merosas 
h::.Jas ·::-l?r.t:-?.'i je fina:~; dél siglo X!X -aun;rue es posible qc.:: 

tambioán se dé en impresos :ie f-ach:i anter:.::::-- 'i se :r;:~a d~ 

cancicnes n3r:-ativas ¿s~ructuradas a base de cuartetas octosílabas 

1 de rima varia, con temá~ica tremendista y ubic!ci6n local; todo 
ello r..3.rrldo con \ln estilo pre1om:nan:~mente popular. Generalment.e 

~::.;':.:i.s ·: 1r.c:one,; estaban instnrada,;; en r.otic1as per1odí.:;t:!.ca:;, lo 

cua: ccnt:..·ibt:ye a subrayar su depen.1enc?.3. con ::t!spec:o al Romancero 

vt..1lg.Jr, :;.;:o 3-? ccrr.?:.-u¿.::3. en los ~e::to.; que se ar.t~ce:e:n po= una 

notic~a en prosa ~el s~ceso, er: •1c=.si01:e3 h 1~:a 

dir~ctamence lJ !uen:¿ per1odist1-::a de d?r.de proc~de~ :J ~~!:c13 
y la =~n~:!.5n. Come eJe~plos c1:0 los tex~os ;:!.q~ie~tes: 

Cr!~en n·,~:1 ~:sto! Tomá~ sin:h~:. barbero cu~ est! es~~bleci¿o fn 
5:!t:.l ... -. ·:'.~::ti-:l~a =. 3'.: -::e:.-n: e i:i3e:~~l133 !-.1;:!. ce :1 a:i.os. 
de~t~r3~d? d::ho :nd:v:cuo ~3ber co~et1ao o:~o repL1;n3n~e :r1~&n 
e;i .:.:.=: per~')r.!. d.-? .i.a rt-~t·r:C\~ !",1:1a. ''Da.t.:is :c.::i.:i.::!os ::-: l.,,s r::.umo?r~::: 
~ 028 J : 044. d.:. 'El !:ii;:a:.·c1al• :omo XI!". :¡.;::-:::!.-'! -:-n pros3.. 
t"iQué ::r:".:n-::1 t3n h·::rr:ii·o.;o / -?n S.3lt1ll' :uvo ~facto ... "). 
H~xic~. I~p:-!nta de Antonio Van~gas Arroyo, :slle de s~nta T~resa 
núm-:ro l. 

i iEjempl.:ir 3cont.:.c:r:nen':o! ! •jn -?Sl=ir 11tu ~ali-:;no o?n E17'..l!."3 di: mujer 
Ecr:.1t?. ~:-:-.1::.:1a -=n prosa. i"Tom.:n e)er.plo. ser:ores, / d~l 
I:?bl-=c:to ~'!.qtti?l. .. "). Imp. d-E ;... 'J.;in¿g:5s Arroyo, :ª ¿~ Sta. 
Teres~ n1~. ~3. Méx1co, abri: ¿e 1910. 

E::;?antosc :ri.:ne!1 :n::-.c.:i. ·:::.~:~! ; ::--!u;.;: ;;.:i·~r q 1 1~ 13.;: :1eras! ! Una 
n1:".;i. -:cti -l ::·J~l :~s:dJ ll :'..to?rpc. ~:o:!.:1a en p:-cs3.. í"Tcir;.a3a 
Lugo se llan~ / _a. S ::-·a:.5. f:.1=i·a, señ-..."'ré.;: ... "}. ~.t::-c.co, I~.p::ent3 
de ~n:onic Vanega$ ~~royo, C3ll~ de S~~:! T~resa nüm. :. 

i iHorr!b~e :· ;.3!'~nt:)s:) c:.·i:r:¿n! ! ?en:i~:cidc a m¿.C!~::t:s d<?l ;n-:s Ce 
aCOStO de :~:). ~nl AU:~r ~\:3~3 3 b~stcn~:~S 2~11t:-~ .~~ ~1n5 ~~e~a 
-.:in ~a v:L:i. ,:!.¿. Gu.JdJ.iupo?. '..ii:l n1:n ::0~1n::-.:)J":.3C3. ~1 .... 1::.c13 ~n :;r:;;:i. 
Un ~:.·1:io::-: :r.~l"/ ~spa.11":1.."s.? s.:- h.1 c::-~.:::::l-. ~n l~ V1.ll3. -se ha 
en:o:-.t:-a~,) l '.lr:a rr:n~.:-r :o:~ co::;-l c.:: C!o:n n~~·:.::.3s. 1 "S.;. p..::r:;:i;o~ro ~~:e 
gran cr:ir.'2n J ¿n una cue·1a ael cerro ... "). Me:.:ii:o, !r:i?r~n:a de 



!.arn~n-:ab:.e y espanto.so e;emp:c 1.:>c·1=::..:.-:. -:r:. e: pu~::::; de !.a Sa:-:::=. 
~s:3cc :e Jai:.sco e! d¡~ ~ ~¿ d:::enc=& ~:: ~~e ~===~:.~~ pasadc. ~-

~~;~;,~~~ ·!~p~~;~~ª~e =~~~~r.:~o: ~v·=~~~t;~;~~ .!.:;~~;~ =-:~f ~~·:;:·s;~~:\;;~·: 
nú.m. 1. 

::~::::a*= ~~=s:. 

s=~~=. I ~:..::.= ·==:: ~=.J.:: ;:·::::: :- . 
~===70. 2ª de san:! Te::asa ~~~ ~3. 

:.:- .::.:;.: ~:::. :-

?;cc~e fa:a: :=. G.;: >::::::::.a .::: :::e.: -::: :-• . .m:.: :=-~:n.:.: :·.: ;-.=·:~:-·:,.:e 

:-:=u¿rdo queda:-! s:e~p::e ;ua:-=~==· ··:~s ~~=~ e~ ;~~:e 5=~!~a:: 
::tnr:c.c 1.!r:a ma.::i;: :e:-=:.=.!-: ... · ?:-:;:.:.e.:.a:: Ce .:..r.tc::::. ·:ar:.i:;.:..s. 

~ue:n=.=ón er:. -:l ::a:a:::.!.l:. =~ ':"-:~:.::: .. "lc::l::.: e:: ;:-,::.:~. ··;.. es,::.~-: 
.:.: :r.ed1anoche, =.yr:se ~=-. es:.:-·.!er.¿c a::-::;:... :::i.¡:re:-.:.=: =:e 
Ar:tcr:.io va.negas Ar::o7-... =~ d.: ~.:.r:.:~ :'e:-~ o;:~ :¡·.;.~ . .;3. ~¿x:.:c. 

:Te:-:-:t::.:::s:rr:? ::nir . .:~::.:::t Er:. -::: :a::::-=..:: .~;:¡:··: . .:-.::-:-Ce- :.:! .:.:'.ldaG 
~e ~cc:¿r:.-9y ~~e:! lS =~ ~~:s=~ :! :~::. ~0~s:=-==~~-~F ;~:=-=;:s: 

:er:-!!:.!.= :u·:o erec:c .:;. !-1cr.o;~:.-:.-e-·:· :¡u;.:~ :-. 1.:::=a ~.¿ :;·.:.::.: ·;:..::: :·:;.;.: 

¡e vio ~n es:& v~:. :E~ ~~:ne~ ~~ 3gos~= na E:== ~~~c:-aD¿E pe~ 

demas ... " ¡. sic; ... -: :a, af.: ::!-: :;e:. ~~:-::e~. ::r.;:. =.-:: .:... '/ane;as 
Arrcyc, 51 de Le::t:::l:e:=-r~ :. 2 59:.n 

di=e-c:o entre est.= ütc:!a::daC r:nna;:.:=::..;::ca y e::. o::c:.·:.-1dc, y 

seg:i:.-a;:i.:nt.e :uni;ieron C':jmc !J:. :n..:-C:c .=:-;::'..l:aC:. -::.-av:fs de~ :::l-::.2.. 

a:g"..l!'lcs .al::n.::.tos de: Romar.:::::.-c ·:-..:.!.~a= F-J.!a:-::-. :.: ce::.-:::~. 

'' ::..s:.::s ::=-:·::os ·1 l:is s:;~:.-:n:;:s :¡:ue s.: :i:!'! c:..:3Cos :!.= hc.:as 
•:o!.an::s s:: -:nct:~n::.-3n :n 13 ==:!.ec:iór: C::.-:-!d:is a:e:::::3::cs. 
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mod1f i:aron alg~nos romanc95 para a1aptarlos al contexto 

ideología nacionales y lograr la aceptación del pueblo; una va: 
acept3do el género. los autoras crearon =~xtos 3i~llares -~n tem~s. 
asuntos, personaJes 'l e~t:lo- 31 ?.o:na.ncero ·.¡ulgar y con una ;narc-ada 

influencta formal 1e otras formas populares y tradi:1on3les. de ahí 

las dtfer~~c!as re3pecto a la ~s:r~ct~ra rcma~ci3t~cs. 

L3 influencia del Ro~an~ero vu~ga= sobre ~l corr:do lmp:eso 

se ad~ierte an los titules que algunos co:ridJs de ~ipo tradic1cnal 

rec.:.!:!eron al se:- pcblicados an hojas volantes. A.l respecto, 

Joaqui:'l Harco hl s~ñalad:- que uno :1~ ;,..,s r~.::·.lr::os ~ás ¿mpla;i.d-:,~ por 

los r'~~:i:es vulgares es el uso de ca:ificativ~s eEpec1ales para 

llam3r la atenc1ón de los oyen:is , ~:n¿: ··je r~li?~! le 

cito !lgunos titulos de corridos tr~d!c!onales impresos: 

L~~it1mos v~rs's d~ Lino :Jmor~. Tr3i~-:is del Real de :~~~te~as. 
\ '' i ?-:i:Jre ae Lino :arrora ! . / i ah. q11-= ~ui::-:·:a l~ i1a tocado! .... , l. 
Im:J. :i¿ >.ntonio VanegJs r.r:.·,,yo, 2~ de Santa Ter~sa nú!':l. ~3. Hé:-:ico, 
1~11. 

Tr1.::te y :3:n¿nt.J.ble :orri::!o de d')n 2-:n:.':. 1
.) C.;i.t"\al.:s. ( •·::n m1l 

:i::véc!.entcs 3.?ce .' este Sltceso c.~'..::r1c ... '':. ~t\1:nero 4, precio 5 
.::-?n:av:.s. R~gistradc c--:in!:irme a l.= L~y. ba--;·:i el nútrero -lle .:n 
aner~ :3~ 1.913, pcr 13 T!?sta:nent.ar::'.3 de Anton::::i '!anegas Arroyo. 
s~q~~d3 calle de Sa11tl Taresa ~üm~ro 40, ~éx1co, 1913. 

Ve~dadtros v•:sos de Macario R0~~ro. f''V~y a canta: estos versos 
! c:n :1r:~~ ~er!1der~ ... "·. :mprlnta de Antonio Vanegas Arroyo, 
:!-) :!~ =a:'.tJ. '";'.¿r-::;J. nú.:n . .\O, :-!4:-: .. !914. 

A :.r3vés de esta muestra :r.inirna se a:!·:1e:-ten los t:.·~s 3.spectos 

funda~entalas p1ra lla~13r la at~n~:ón d~l ;~b:1co le:~~~ u oyen:e: 

ll v~:?rac1C.:id del hecho narr1d:> /"legin.mcs''' que se r=fu'=r:a ..;:o:J. 

la ubi.cac1Qn -reconocible "l -::ercanzi e:-. :•.iantc-. so? i:~scr!J:::;~ d-:'n:ro 

del terr:.t-::n .. :i n.!>:tonal- d~l .s:uceso 1 11 ?.e!l de Zacatec=.s"); -:1 

sensacior.ali~:no que provo:.a un.l tr1qedl3 {''triste y lamentabl¿"\, 

'/ lo noved:>so y la 3.Utent1c1dad de :a ·1crs:.ór. qu~ se pub1!.c3 

"Marco 1977, t. I, p. 71. 



( "•:er:i:5.d-=rof versoE" parece l.Ir1pl1car que ha;~ más dé u;:.a \•ersiC.r: y 

que és~a es la aut¿nt1c~}. 

Por otra Fa~te, en l~s :o=ridos impreso~ e~ ho~as volan~~s ¿E 

quizá donde se hzco: ;r-~s: pet:r.:.e !.a :.mportar.=¡a de. l:i: du:i:.J.itaC 

oralidad-~scr~tu=! p3:-3 l! ~:.;in:i~ y ev~:c=:~;: d~~ ;fn6~:. Ez:; 
dt:a!idad se ;:iani::::.e~:.5, pe;- un :ad.e:. en i-! ne=J:::i Ce q·..:~ r;r.=.:. pa:-:.: 

de las •1e:rs1ones co::-r¡d:.st1cc.s qui? r:e p;1bl.:.::.:z:-..:n ~:-. lc·s :.n:"P!4 escs 

populares =orr~s?~n~!c -exac:a e cas: e::~ct3~~nt~- ~ vtrs:cnes qu¿ 
vi·lic.r. e-n la t:.·a:1:i6r. oral Ce. l!: ép:icca !l .. que fUl?!'C':-. p:.-opc.rc:.c:-:~::.a!· 

trad:. e i6r. eral. 

•1e:-s1oni?s sobre le~ r:"ilt>mos pe:.·s..:,~·.aj1=s o asur~t.,: é: lo~ cu;s;.i:-~ 

existían ya v~:-s1oneE tra¿:c:cntlEe. Pcr E:e~~lo. &~~~ya ci:ada 

colección de hOJa~ volante~ de le ~:~l:c~e:a D?~¡i: =~~ic v:::egas 
de E: colegio d~ H~E1cc se encue~=ra~ :a$ s:;uj~::t~s verslones de 

Macaric ?.c~ero: 

al VerdJe~r'~ ~~rscs de ~a~?ric Rare?:-c. IVálgame. ~1:1 ~. ~ue v~c: 
,1 cua~to yaqGl C?~ 9~arar~~ 1 y =~an::· ~~:dito !pact~.! leo~ s~s 
tle::h.l: d.;. t:-c.f?-: ~ .' r.t-:·~~r. ?::isc ql!-= a:1! 'lOY ;.·,. / n: ::i l·.:-~ ycqu1s
-::e:.,;c ::i:.:·:!c, .- y·:. scy P.E::::-:·:.,; ~.::•r.-r.-rc· :;::-u.:- al r.lf:t:iO r1:a~:c c:-r-:-io?. 
(,,Vo:· a i::Jn~;.r eEt·:,: 'Jo:-:-si:·~, 1 ccr. car-::".:: .,.~n:.;id~!·':-1. ";, :~p:·en:s 

Ce Antor.ic 'J?ne;ics Arroye. :~ Santa Terese: núrr .. ~e !·!éx., 19';.(. 

bl ccr~!~c de Mac!rl~ Fome~o. ''Hl~ ~~~~~Es que ~e~ ~al1en:i~ ! 
p.::-c n:.n.:;·Jnc' h;~ .:.7'.::3.l ... ":. ;.. . : c.=·.:r:.:-d:::> Gu~r~·e-rc :r::;:: ·'.:ui:-==~:·c. 
HE:<:. ce:, ~- 4. 

!..:: •:_-:rsi:-:-i 1~1 c~r.st::. d~ 34 ::ic-:o::'.!atc..:- ag:-upados en :1 C'.i~!'tE'':t:5 

1 3.u::ique lr.i:lt1yt: c.lr;rt:n.;1E' €s::--:.!3~ ! 15, :_¡ •l :e; qu-= f.~ a:,:.:.::-. ::;(,1 

-::stilc ':rad1:::.ona:. :=r::se:-.:=. 2:e:r.-:.-:-.:.'::.;;: ~-J-2 .-·11?.e::·,-,,;;. st: ~=~:·~:i:=. 

re:lE-c161: c:.n :ma '.'E':-~ión t:'ai!:=:,:in!!l; e~ Ce::i:-. ~:::':t:.· €'"Su:·. :- __ so: -:on 

~l cu!1 :~ ·1e:-s:.:n 1:-¡;:-e"sa ~-= id".?n:í:1c.= C"="r~ :.i:~e re!\md: ::6:i --:::;. 
:no:!r:o:- r;:-E:.~:-- de 1.::-i2 ".'"=rsi6n ::-;:d1r;1cin::l. Tal~s -:1-?:mento:s sor.: 

Llacada ¿~ a:~~::ó~ al F~bl:.co: 

"V~y a c3:l~a= es~o~ vers~~ 

con ~=:-:~o ~ere~d~rc, 
p3ra re:orda:- d~l hccbr~ 



que fue Maca~ic Romero. 

Resumen inicial de los hechos: 

"Por u~ amor lo mataron, 
lo mataron 5 tra1=16n. 1

' 

Predo:nin=.o :i~l discurso dire-~tc i' las in:.erlocuc:on~s d~:. ;:ie-sonaJE, 

recurso~ que ~barcan quince dE la~ vpinti!?na ~strofaE y se 

introducen formula:-:a::-.~1'.te.-: 

''Dijo Xace~¡o Ro~erc 
dando vuelt! a una ladera ... •· 

roijo M3cario Rorr~rc 

al ~=lir d~ 1= 92r:tc 

"iAdiós, =h6~a d~ rr: vide~. 
!adiós. :-::. bellc l!'cerc!, 
ladi6s. mi prend! qu~r1d!! 
; J~sús ! , i Je~ús ! , c;u~ m-2 ;.i11ero 

D&spEdida d~l narrdd~:: 

''Ye con ~s~a m~ d~sp1dc 
porque :Jora:- ya ne qu¡er 
la ~uerte ¿pe~~ valien!~. 
¿~ ~Ee val:tnt~ Rcmerc.r 

La ve-rsjón {bl ~ons~3 de cien c:tesi:abor ~iFtrihu1dc$ en 

v~iticinco cuartetas. Esta versi¿n, at=ibuita ~ Ed~a=dc Guerrer:, 

recrea el mismo asunte· óe! ce:·:·:.:":~ trad1c1or . .:.] E- inc!uy.: !:!""o.:-E 

estrc::s.s con discu!""sc- d1réctc; «:i:: ::"J!:::;:o::l(•cuc:C;; ¡· una d~sped:da. 

del p~rson3~e, r una de~ped1d¡ d~: n2~racio~; s;~ ~mbarqo come se 

advie~te en los 'lersof s1gu1ent~r· 

"A trn baile ~ue convidad: 
dond~ estcric Jesus:tc 
y por tras~anc le dieron 
d~ s~ amade ~q~úlle cita. 

[ ... ' 
Macar:o mont6 v¡ol~ntc 

en su C3ballo melado, 
y se fue pa la c:udad 
sin t~ne~ ningún cuidadc. 

[ ... ) 



Y aclamando al Justo Jue: 
entreQó su alma al creador, 
quien tant~ se hizo teme; 
y que :mrio por !';:11 amor. 
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el estil~ de es:a ~ersión es clara~ente popular. En este caso el 
autor ha utill~3.do los ~1smos elementos temiticos (tem3, a$unto, 

f~bula y p•rsonajes) de un c~rrido que vivia ya en la tradición 
oral mexic3n3 para refund:=los a !a mlnera popul3r y ~re3r 3SÍ una 
~ersión difirente a las que se;uram~n':e circulaban en ld tradición 

oral y q~e !spiraba a despertar el interés del público ~aliéndose 

-cur1r::s3mente- de los postul:!dos básicos de la :ransr.1isión 

trad1c!onal: la conser·13ción de ciertos rasgos (los pr:.nci?ales 

elem1n:~3 temáticos de este c?rr1do y 3lgunos recursos expresivos 
de !a ·1ert!en:-: tradicional de este género) que funci.,nan como base 

reconoc1ble ?ar3 los ~ran5m1sores: y la var1ac16n, que en este caso 
consiste -:n !a adcpción del -:stilo popular, :on e:l :in de- lograr 

una sensJ:16n 1e nov~dad an el p~blico. 

b) L?5 canc~~neros de dist~ibución calleiera y su influencia en 

la v1da tradic1onJl ~el corrido actual 

cuand~ la pr~du:c1ón de hoJas volantas se hizo ~ada vez más escasa 

y fin~l::i~n':~ desaparec!.ó, la :iifus1ón impr~sa di:l ':orrido f 1.i~ 

reali:ada p:::.· t:>':.ra :nodal!Cad de 1'11teraturJ de cord~l": lo~ 

can':ione~os d4 distribu:16n callaJera. 
~l plie;o su~l~o. ~l follet~ y el libr~ peqt:e~o son las for:nas 

básicas de ''literatura d~ cord~l" y su ~mpl40 en x~x1cc se remonta 

a la Colo:in13, cuando se- importaban de España estos tipos de 
impresos y -':on la lleqada j~ la 1:npr-:n:l- se editaban en la 

capital y al;unas c1udades de prov1nc13. Durante el periodo de 

mayor prcducc16n j~ toJdS 'lOlantes •1 :ocsu~o je estos i~presos 

coe:cisti6 e~~ el d~ las hojas; sin ~mbargo, en la actualidad ya no 

se publí-:Jn hojas ·1olantes y, ~n ~Jmbic lJ d1:us1én del.as 

lite::-at'J:-as ;:>pular y tradicional se reali:a mediante los tipos 

anter1o::-~ent~ ~enc1onados. 

Actualmente e 1. plieqo suelto en sus -:.iiver.;os ta:naños s~ e:iplea. 
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fcndamantalmente para la difusión de poesía reliqiosa {oraciones, 
cantos de nochebuena o Posadas) y vidas de santos. N,J c.bst.intc', 

po:: 3U ba; isimo costo, .es!:e t;ipo d'= 1..m?!..1?.~c .~n..;PJ.:! sio?ndo la forrr.a 

xis ac:es1bl¿ j2 ~anc1onero popular. ~d~más de! pliego suelto, el 

f·:>ll>!t·' y· el lit:-o peq·1eñc tJ.:n!:i4n hJ.n siC:- s.:i.:ipt;;.d::'!s p~r::. la 

real~:a:ión de canctoneros ~ue difu~den tex:c•3 popul~~eE y 

~radi:icn3les, ~ntr~ -:!lo!= lo; ~c::-r1d!..:ti-:~s. En':r~ l•:is c:-.=.n(':cn¿r:.s 

m!s l~p:i:~!n~es :abe men~:on3r al C311:1?ntro ?ic~: -cuya ll~Jr f~e 

pr-1oo!":iial para la difusión d~ la canci!n P''P'.!lar :r.ex1cana y 

ex::ranJe:.·:i -:n nues!~·o paL;-, así co.1:10 las pu!:·l1c~1c:..-:n~~ -:el :.ibrc 

da cr~ ~U9 generalmente son folletos. inclu~o libres, 

rnon 1:>gr~fi:.:is .:!ed1cados 3 1rn gijn-?ro popular o tr~=.icion3.l, nac:onal 

o ::::::J1~·.:-:-·:-. o -astán ref~r1d"Js a un cornp'Js1tor o intérprete 

pr,fes1onal d~ canciones FOpulares.': 

Aunqi..:.e i:-s m-?nos f:-ecue.-:¡te ~1 u::o del 11bLo para la p11bl t-:ación 

de :ar.i:1on~:·?s, Jlgunas 1mpt·~n':Js pq:"Jla:.·-ils ·1an ¿.jitadl:'I b3JC Est11 

for~a 3c:ol~gi5s 1e c3n~1c11~s y ~orr:dos. El 119cl10 d~ qu@ estos 

lit~·c-·:; .; :;.n •. npres:os ~:' P-3.P~l de mal3. ::a:. :.:!Jd. :am~ñ~ ~eCuc!do i' 

g't"3nd~s tiraJes hac~ que. :su prec!~ .sei t.odavi3. a,:cesible ~ los 

:13b:tual~s cc~s~1m1dores d~ ''l1ter3tura d~ cordel'', ~u1enes suelen 
~dqu1~1r!os ~n ~uestos calle;ercs. quioscos y :1brerí3s pequ~~ª~··' 

Si s~ at.1ende ll de.;ar::oll·.:i pcradigr.13.t ico del ·:on-1do se
adv:ero;-: :'.¡\:.;> dt1ri:1te tc::la su ~:-:1.at¿.nt:1a la. d'J3.l:i.dad oralidad

e9cr:~~~1 s~ tia llecho pre5ente y que las man1~as~acione~ concr~tas 

11 Una pól1ca,:1.Sn monogr:!.f1.:a d..?l ti?::lro di? o~·o ·:· .12Cic3d~ a: 
corrido ¿s L3 F1qu1ente: f¿l1pe Aqu:l9ra os~rl•J, ~ntcl~;!3. mc~~rn¿ 
d:ol corr1::: :r-::üc:.no, t. :. :..1b::.:i de Oro, M.:?:·:1co, 19i8. 16: ?f:· L:. 

~~~~~,;~: d~ s~~/;!a 0 ~~:~ t'~~p~~~·~1~,~~~gl1~ :.;:~;:1::3 d~~~~~ .. n1t¡O: ~~~-:~~~~~ 
1n,:ilv1d~~l-?.::" y !:rJ.-? 1:np:-es_, .::: ,;.,s:C1 d.;. la pt:b!1c~~1.C:t: s :o.Je. 

•• ?l:"J -:l c.3.so del ·=r:tr::'1do 'lalg<J.n ·:~:n,:. ~Jo?."lplc- le~ s19~.:1;,-;::c.:.:: 
Julidn Call~:a. Hétod~ d~ ac1:a1·~~ ~i~ ~ae~:ro :,n iC~~~adam:~~=~ 
p.u·a cotT:.d-:--:; :r.ex:canc;, El ~::.bt·o Es;añol. :-!.t?:.-1cr, ::;. r. 16.:.: pp. 
{Tltl:ic- .:.3 t'O:-tada: .. ._.::. r.:?:«:·re.$ c.:·r:-1d·:s .:-:?:-:1,.:3nc..r -:or. 
~::-:n::l:\~::-::.-::n: . ., r3r3 Q''.l!":!:"rJ!: ::.::r':!.d~3 ::-.-::-:1-:J:1"'."1S, :,!.:.::-.-;;r. :-!.;;:~;..:::;, 
195!'. ): ?P· :;..dcn1ta 6). 



de esta realidad se hallan íntimamente relacionadas t:.on el ::'onte:i.:¡.c 

históricc-s~cicl ee cada époéa. En. los últÍmos.-'añ6s, de-1 sic;lo 

pasbdo y el primer terc10 del presente esta dualidad· se 

manifestaba, pe,:- un lado, ~n lé i:r.presión d~ textos corridisticos 

en ·hcja.s volantes, segúr. ver sienés -retocadas o no- pioc~de!:':f:S de 

la tradición oral e creados co~ base en recurs~s es~~lis~icos e 

elementos temt.ticos ¡;ropinE de-: 02:ii::rc. y -==-- e: use -:¡tt~ estos 
impr~sos gene~alrn~~te :~nian: ~~e11~e esc~it! di cc~oc:miecto por 

la C\lal los ':~~11.:::n1so:>res i:p!·endia.;¡ un te:-:r.c qt:~ po~t~!.·io:mi::1tt: 

cantaban. o apcy.:: de u11a. F·E-:.-f . .,r:r.an:-::- tr.:.xta: -cr::.1--::-sc:-:..::0. porque 

eJ trans~:..sc'r canta'.::3 s::.r,u::.en::c l.: le=t:ura de m~a :1oj ;_ 

Cabo:- destaca:: ~'J>E :~ o:"l'"l:·, ... i__n:;·.:;.;,,_: ent...--: las ar:tic;uas hoJaS 

volant~~ 1· los =a11cicneros ~od¿r~c~ ~e se- r~duc¿ ~ la ¿:.fusión del 

;iér.a:.--:> sino que puede s'..lcede!- c;•.ie- lo3 <lc':ua~-:-s .::di~c:·es di: 

:!nc:on~res re=crrac a !:s pr:~e~as ~e~: fu~nte impr~s& de las 

obras FUbli-:~Cas." 

" Ta! E-f el :;f=: C-::: _. ·:-:r:.::.6:", ~e- ---~~ :...:::-:::.-:..:: .:c,n~·.:::1:ls en 
Car.:. 3a:;io {Y.Y.~I:.~~ y q.•:-:· ~·" ;-rá:-:.::·~-17.€:r.~e- .a ¡,,:.bm~ quec ft:o:: 
inc.:..t1:.d3 .;or. u:-.~ :-.·:i:a •:c.:.a;:te- di: Ccrridc.~ :ne::ic-3!1:·s, !.es datcr. d~ 
la hoJ~ :::o:-¡: :-c:·r.;.do di: .;.:·~-= L:::ci-1c. ~ ·:ur. co;..1ng.:. fue pe!.· ;:ierto 
/ e-1 c:;i.:;r, que: stic·-:-2lc- ... "; .. t..: J\!5~ ~·1::n':éE. ::f'glE~l·a-:ic por r:. 
Gu~:-r-?rc. L3 ·:ersiér. :.r.i;:::-e.:.e ~!i ~a hc).3. ·:olG.:1<;e ~:r.~·. :::-::1.uye :.:.n:i 
.:'".13:'':.é-ta ::iii~ Ci".lé- !c. Ce-l .:z,:-::. f..;;-i.:: !C?;: ~.s:..= ~t:a.r:i::ta, -que- ocupa 
el r.=-qun:l:- lt:qar ~·ntr"=' :~f!' ¿:::·::;·f' C~: té:-::.c.- C1ce-: "Se;'.::r-es, 
t:i::i;ia:: J=~::-si:r.te ,' j' ;:-:::r;a1: :::·Je!::: :t.:¡Cad:. q:.:e .;.~te h:;.Jc l:t:g6 
!:i-=':'::2~~~:- / j' ~ s-.: :r.c.:::·".:- :..:- ~.:;. :~ :::.-:=:. 1

' La:: o::-~;-. ·::;.:.-!an:..:s que 
o::-:1~:e-r. e-n::r~ cretas v;.:·:.c:r:1n.;:- s~ :·.;..f.:.e:-.::E-n t='!"ir:.::..pclrr.E-nt.i= a 
a;:-~.s~cce.:- .::.~ ;i·.mc·s '.''=:·~.:.: y ~.::::·::t.: ~ ~:: su :n.:-·/'J:-ic ¡:i:¡i.:-Cen se:: 
a:ribu1.=~s 3 la vc1u:·.t-=.C r.:c::--:·:: ::-:-:·a C:-:o- l.:.s .;.ditc:·es e e erro1·e:s 
di::l l!n:'.':1¡;.:.s':a . .::n p:-:..m.::- lt:i;;;:· :;,.;.iC1-::: ;-1 nú!!'.er,:· C€- ·.·!:-:·so de h"\' 
y entr~ p!r~~:es:.s s~ egu:~3!~n:e en CE. 

v. :J {·•. :'.?': ~-=- ~~ :r.::-1=.. -.·\·. ~~-30 1·.··:. :::-:ó); ~n :-E se 
in·:1E-r~= -:-:. •:-.:.·::.;:r;. de- "'éf-::.s- ·:,;.:·;.:·~. v. :::: '·: . .:.::: , : s1 r:HiC.·e. ·: . .:.i; 
!v. ::: ; : .;:;;; CE: ·.?Et~ ·::?:-:-::: o::f":c. :::a.::<;ocad.:. e:;; 1:, ::7'11 e! ::-G=-:: de 
:os·:~:.-~:.: :!e: t-f.~_a ·:::~1~:-:-t.:: f~· h.: al:.;:-~=~: ··!...f:- 1.:c,:1:e:ft.ó :-:~ :n::;:;.::.·c;: 
/ -r..n¿.3 !' '.::·is·.:3~~ u:: a:-i;: ' ~~e- t~ ~·1:e:-¿, :-i;-.;..:r,p~a::a:.·, / pues r.c 
debe~!~ ba3a:-''. LoF ~~. ~7-~C cua:::eta dfci~a~. :.~co~gruentes e11 
esta par:e dé l~ :~:;:ga. s~ ja~ =~ac~~~dado &~ CE para ~~~s:1t~ir 
:a C.e:::r'1Cq'.1::!..n:3 i::F<:r::a (-.•·:. 57-5C•). ::on lo cual se: re:sti-:\:y€: el 
crd>?:i n.~:-:-.;.t:vc .. :€ fv. 4S .. :: ~u:-. 'JV. :1-9: {&st:.·ofas 
·11g.:s1rroF:-i:nerc s. v:..;e-s:.:r,v:i::.·.;t~al: -~r. ::'? .:-,..r-::t-s~::..-den a los vv. 
a!-9! (est:-c!ss ~lg~S!~OSeg~nd! V!gesl~OCU,::a\ e :n~&~iata~ente 
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En la actualidad la presencia de la dual::.dad orúidad· 

ascr1tura no sólo se m3ntiene sino que se ha increoentado gracids 

a ll inclusión de un nue'lo tipo de or3lidad: la pr':lducid=. po:- 1o~ 

medios de comunicación m~siva. :onsidgr? qu~ es en el uso de los 

cancioneros callejeros donde esta dualidad 
m~yoritariamente. 

con respecto a la !nterrelación que existi intr~ los corr!dos 

tradicionales, les m'3diatizados '/ los impresos en ,:311c1or.eros, 

res11lta ~spe:ialmente siqnificativ~ el com~ntar!o dt T?lip~ 

Aguilera osorio, ~ompilador de una publicación callej~ro d~dtcada 

al corrido: 
~LoJ corridos de antologías !n~~r1or~3 [c1t~ los ncnbras de 
V1cente T. M.;n:5c•:a, Juan s. GarI"iC? y Arm.snCo di:" Maria y 
::-ampi:·sJ hJn pet"d!..d·-:., -=:i .:;'J ~1yc:.:ia, 3.:-r3.1.:;-:-. p::i:;-1113::-, 
esp-=cu1lm.:nte ;>e:- lo ex:.:nso de su l:.t-?ratn:-.5, volviendo a 
cobrar 3::u3.lidad y ~1301 da t~ddi~1cna!1dJd .:;61~ 3ac~l:?s q11e 
han p.-:d:.do sopor':Jr 1 ·3.r:.·e:;l :-s' y .;.:- ---;;-.~ ~!'.C3J ~r 
per!ec:a:nente d9n:ro del pr,~¿3., f.:n,~~:~:11:0 ... 

. • • :n~ prop~ngo ililC.::::.· una r-="."<"lf'l!.~·-=1,:-:1. :o r.l.~s -::::~?ns,;: 
posible, d~ l.03 :orr1d::os •11.::)0j y :'l·.:~·:o3 ... ':~l ·• :-o•-i,:i se 
difunden act~1alrn~11tt a t~av~s de 1G3 fon~ryram!s, 

:on cada t:.:ul:i v:.e11e una r~lac1on d¿ las grabaciones 
fonoruecánicas que cad~ ~or:-:.do tieni -por lo regular la~ que 
aún tod:wía se -:n.-:ue:::ran en ~l :ner-::.ld? disquerc-. ;:>C>r si 

~;~~;~~~;ee l~¡~t~:-l~~J: J~n :::~2:~~~1·:~1·~~~,,~~~~~~t~.' :;?t\b~~ ~ 
an'::lJC. En 3fgur.os C3.SCS, :l l.:c::ir pi:-¿:,--3. d~,::.r qu.:- ':::! ') Cl.1.3. .. 
cor:.·ldo ·est.l mut1l3do, ;JCL"' le quia, '::-~tar.cb d,:. ev1t3r 
confusiones. se proporc1on3 el r .• ,rnb:-~ d-:il into?rpt·~te y ~1 
nG~!rJ ~el 1isco ie donde ha sido tcmad3 la letr.l.''': 

Actualm~n~e. y sobre tod~ an:es de que los medios de comunicación 

.1dqliler~n lo: cJn~1ono?ros impr~s )S .:on el ~ !.r. :!.:- ~Pt"2':1::,!)~-. rre-C1ante 

l? l~ct'.n·J !.:t1iv1du.:il. ~l -;¿:-:tr. :p.1e ¿s-;:-.:r:H. t:.·an;;mit.:r •)::-.=!;;-=:-.':-? 

-es dec1::, .:Jr.t.1::-- ·::-. lJ :-c3s1én ~r·:-p:.~iL ::s e•::.::lo?r.:·.? q·1.:: l~ 

después de l.:ts que in1c1an: ''Ct::in~l.:: .::'! ca·¡.; ¡:! =ajo ... " '/ ":us 
s.esos los r.ac::¡iercn ... ·•. que en HV son pos:e:.-:.::·:.-~s ·¡ ')=u;::i3.n los 
'l'J. 93-100 · .::- ;:rofas viges1mvcu1r<:3 y vig.::stmoqu1:1t~}. v. S3 (•:, 
37): pero~· 

",;qt::..~~=a Osor10 197B. p. i. t.os ~·:b~1y1d~s son ;nfos. 
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ri-::--:3.blért:'!n:e é'n le ·:1da Ce: cc:-:-;.do actual. As!rris:-.o, el influjo 

1.:i la dift1!=-i!.n !:.-.pr=sa C::l cc:-r:éo SI? he. mE-nifBs~::C::- S!i i·a.:-.:.c.;: 

3s;ectcs ¿el ;~~e:-c. coc ~: !:e de ~~eli:ar laE :-e;~r~~s:onE~ que 

~j~uF~r~ d~ 11:~:-a:ura POF~lar Y tra¿1c:on5: se :c~;:~e~~ =~n lo~ 

sigu~entes da:cs. :nelu.:.6~E ~ne: ~:e~pl~r ~a~ :-e:~e~:e ~:1e p~sec: 

''Fub11::a=1~1~ b:..mr='s::·f_l !:.: .. ::-;.. C•::::-.::-!:po:~:..:.'2ntE- ~ :::·~ :.-:e:-st:-s 
1i:: .11;it:0,;t':" ;- ;::r:-¡:::1e.•br<:: ü~ ;~.e:. c;>:-0":::::5.: ;.·.-·=- :a s.E.?. ;: 
:.·i:.~1~:r3Go c:-r.:: :.:·:i-::-1:lc Ce .se9ur.::iE =:.=s~ f:'.: :~ Di::.;-:,:-:ó:~ 
c.:·r,.::-.:: ~'= C.;.:-:-e.,~ de '.!.a c:~!G~:. do;. :'.-i:>:1c~, ce;:. :..;..:::-.~ :::. .:';E: 

atr:.; '1e 1fl55." 

:::.::1.:. -:-:-::~ :::~:bl:..<:ac:r·!·: ::~ :!:$'::-:::c:::ón :_.::>::--;-::.=. ;..·:--:;-:;.::::.. 
carac:.e::.-i:::.~:3E p~:·::.:c.:-ef '/ :::}·~·.::.:::= ::·:-.;q:.:_.:.:-!d::;:C.¿,-t. c:.S..:. -:::..:;..;::~:
ccns:a ec 1€ p~9:n~! !~::~j~!: ¡3~ pcr:rda~ ~· c011::-a~c::?~:~ ~~:;~ 
adon.JC::~ cor. !"ctcgró::ic~ de- a::::.sta~ y ::;:¿,:·.-::..;.n~.€'!:= p-:;:u:a::~:-:: 
a:g:.i¡-,c;: aúre:-c.;: ca.:·12--:€":-. Ce 6.a<;o~ c-di:.:.:.·:.~:.:-E": ;-.;;y e-;e;n.;::.:::->:s 
tct!l~i::tt ~~ft-re~:E~ =~e e: r:~~~ ~~rn~~c e- :~uE: ff:~~. y c.·~.~ros 
:ir.:::r::-:-.~;::.;:1-::..: a:·.:-f1.·:c.:-.:-~ c.::-. :~::-.e --n':~:-:-:· .-: nt:nE::-!..- -::·:~ 1·.;; 
~n:~:~¿e· ~-i=-t~F ~~7~~~E ;5:-==~~ EEta:- ~~d:~ad~F a ca~:a;.:~s o 
>:;.¿rie-:-('.= ~7::--:-=:.t:c- ~ ::~:-e -=:: .:;.:l:s ré ; . .:.:.:-::.. ;-.st..:-:.·:,:o: d-2 :;-::~· 
C.:·J:l"~.'. :;:::cJ&. .... ,.,:: :-:-·::.e= :: ;:·.o,~~-:-1:~:: f:.I. c::::!.:n ale;::~;:;::; p:~s !=1: 

3l:i:-rr:.~n 2:· .. :.:.::::-.:e;: . .;-:-.:~ ::::::·.-::: .. ~::: ":::-:::6:.,~, :c.::~-·- :::. .. .- a2.::-..:;,;ts 
co::·p:,~:c:cn-=s i::.i:-·.":.:·. é·t::-::::.u:::::::, :;.o;. c:.;;::..:- t: :;:::::-;;.:-:~.:: ('€-nf:.·:.:c, 
f.'2:-:: ¿F:s. :.:::c:-~1'1.3·:::,n :1c ::~;r.;;::E- e~ :~;-:E-r::. r:-:;:;E o::=-::·v~.::.::1-:s 
s.: han h~ch::. s:::r~ :;:. -:clccci6r. parr:=u~a:· e{': :.:.:;:¡c,.r:;t.·:-·:· :.-:-: E.:":'"::c. 
y le qt;; s~ ~r:.:'.:.z.::::·~ -:-r, e: EE-rlHu::::c =~ :.::~:-~~:.::"":. ?op~:la:- -:::.!:l 
cr:..L. 
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publ!cado por una edi<:orial .:ap1talina {Ediciones Lemusl y alcan::a 

un t1
1
rajo? considerable, que presumiblem~nte es d~str!bu!do -an ot:-o.s 

lugares d~l país. 

?or lo 3.nterior considero que -=s ·1:ili.:la .: 3 .?l2cc:ón d.:- esta 

public1cién =cm.o representativa :le una modalidad rr:e:ncana de 

"lit~ratur3. de cord¿l º ac-=ual y difusora del corrido !Unque 

na ni: ies '=a especial predi lección por !.a 1.i fusión de can e 1one s 

pcpu!ares de 3cuerjo ~en sl predc~in10 de ¿gt~ q4n¿ro ~n el qus:o 

del público. 

Los pr1nc:pales as;~c~o~ del ~arrido ac:ual en los cueles SE 

hace pl:ente ia influencia de los :anc1onercs populares son: 

Difusién d~ v~r5iones vulgata. Resulta ~v1den~e que el empleo d4 

medos ne :radic1onales p3ra 13 difusión y transmisión d~ textos y 

ver.::ion~~ corr1disticos h3 repercutido er. la -:voluc16n del gén.:-rc· 

y, 3abre toeo. ~e :a vida trad1c:onal del corr1do 3.ctual. :ns1sto 

~n !e~alar 13 ~ont1nua inte~relación de :a ~rJl1dad y la escritura 

que se man1f !esta entr' :os canc:onero~ moderno~ y :os medios d~ 

cornunicac1:'.m ;nas1va pues. ·3.demás de !os aspec~vs señalados r fu~m~es 

oral~s y tr3.dici:ir.ales prim1gen1as, d.epender.cia de lo~ textos 

erales con re~pec:? a los or3les ~ediat1zados,, hay que considerar 
q~e el h¿cho de que un texto o vars16n se haya difundido por el 

du=;c o l.! r3.dici r~f 1.1-=r=.:i. su ;irestig10 lnte el trar.smisor que lo 
~n·:t:e~t:·a puOli-:ado en un ::ancl':mero. :=sto Ultimo prop1.:1c e: 

3\1r~1m1+:~~~ 1 la j1!us1on je ~e~s1ones v~lgata: e~ decir. versiones 

que Ee :r.:msrr.1ten :·:>n ::Jr.ibi-:.t= :nin1mos '/ poco s1gr.1ficat1vos ·1 que 

pueden .:011:~1a~r.:irs.:- .:.standa::1:adJs ?ttes ~n -?:l;.a::. no s¿. da -0 se da 

;nin1:nJment~- la sequnda fase de la t:-ansm1s1ón tradicional: la 

vlr1ac16n. E~ :u~nto tJesi1 nar~at1va. los eJemplos má~ 

repre.;.:nt3t!'lcs Ce ".'ers1::ine~ •1ulgata :n::<:=.l~a.5 proc.;iden del r-:imancE

d":? :.a aciúlti>::J y ::!l -:orr1do de Rositi ;..1v1r2:. 

l) !.3 adúlt.ara es ~l romance: mas conoc1do en el 3.mbitc 

hl~?án1~c. E~ la trad1c1ón mexicana ~oderna su d1fus1ón se hace 

gen~ral:¡.e:1t~ l :ra•iés de ::.a versión ·1ulqata conocida baJo el nombre 



de L& Ms~t1~a. a la cual los trans~iso:-es a:=1buye~ !a ceteg:ria 

genérica de 1 co:-ridc·' .. ?... la es:ar.da:-:.=ac:.?:J ;.•e: ;:iri:C.:.m:.::.ic:· de -s-.:::::: 

versión segura:nent.e contribuyó en gran p3=te- :-:. :::.:: UJC d.: }.¿: 

palabra impresa y los medies =e .=omun:::-ac1:"m mas;.·:c. 

En la versión del cancion::rei del Bajic- {!.4) 2:: autei:-ia =..*::. 
t;:-:tc ~s a<;r1:::r1:1:Cs. G. Ccnsuelo Cas:.:.-c. Las '.'ar: .. ;.r.~2 .. 0 .;u.;: les 

versiones :-e-cogid.aE e:-. :a ::-3C.:.c:~r.. c=:-s.: p:-e~.;::.:s.r.: :ren-:-= a :L...: 

impresa son pocc s19nif1cat1v~~: en =ua~:c a :éx:c~ s@ ref:er~: 

v. ! . ..-.:=.: ''Q1.11nce 3.ños to:nia }=:r-tl:la c·.i.:n-::3~- .:-. .:.r.:ó:- m~ :r:::-~r.-;.5' 
:.:: lt: .!! entrf'Q<"·. !.1~~ !b: ~ entregé. 

~. :. CE: na :os d1ecisé1s :u~plitcs 
!./, I. lC, I.l:. :.!!. I.1€: ~r.:-¡ a. 
J! jUgé .. ¡,9: 2b: una. ?aEiór. ;i.:!o;' ~-

v. 3. CE: ~? ~s:ahan e~ la conq~¡¡t? 

i..:is. :.5: .:z. r 5 

cu..=nd:- ':."'-
... ::.. :.1c, ¡,:!: ::=.~ .::-s:a!:a::. r.:~: 3.::: ::1..::i:y..: 
s19u1ent~ h~~ist1q~i~: ··r c~and~ e~ mar:é: rat:r:6''. 

:!:: 

q~t ... ~~~áE i~ -~ 
co:.::;:-:" 

-·:o . .:b: ':\: ~-

'J. ::. C!.: · -A:;.u:: :n;. he e~:E:.<lc ::en~ada ;:.:· :co? :Je p~j1~c· d::-rm:;.·•· 
!.8, !.9, !.1(. :.11, .,. ~"!. ~·b: :T'l)Vidc :!,:. ¿:::::..::. :.a ·,,ers16r. :."'.' 
pr::sent~. en su.:: v·.·. =-!'; ~- :;1g· .. n..:n:.:- cr:;:e- d.; '!.::r~::.s -~\1t? 

equivalE-n .:: lcE- :: , s-~· 6-: :a :.:n~:-es.:: ··-.~q'...: ¿n ::.i carr.~ r.a::::...: 
dlterrn~. no me hE m~v1d~ d¿ a~u::, ¡ s~ rr~ :1en~r des=o~!:a~=a 
no te separes de n::i ''. 

~1~ ql::~~ e~ eE¿ 
:e:cJ: . 

~d~ gu:én e:: ese caba:lc q~~ ~& e! ~orral rel1nc~ó? 1 ' 
: . ·~: ?C"i.:.te -:-! ;-.-:-r..1Ft.:.:;::.nc :a. : . ""· -;::-e-!'--.;r,:a -..:n :.-:.:-:> ·:er.c::c'. "-¿De--
.:;:u=.é:-: .;:~ e-.:~ ca.l:la1>·:. · :do!: ~·.-:é:-:. -:: ~se re2.cJ?''. :.:-:-: ··-.::..; 
quien~¿ ese :aball~:. ~d~ cu~~n PE @se ~E]c: / qu~ en~: ccr~al 

~~~~ f ~l~: ';.: : .. : . .. 1.;: ~.~~t~:a: ~ : ~~~~e~~~ ~z= ~u :·~·~.::.;:es:·:;~: ~3bécu:·:: :· ~ - ¡ 
¿::e ~u:.-:?:-1 es ese n-.:c.:;?. 'i!f:- c;u1ér. E:E 12~~ p:stc.la?". l.:~: omitt
el hem:s::qu¡o B:C. :.1'5: 7t: ese cabe.!:..:: Sa: ::.:.:::vErc: a::: qu-? 
tl~n~ d~3:3p~Cc~. 

v. 9. -~: ";:.si: ::aba::."!.:. es :-.uy ":uyc. . .• pa::2 te le. ma:ldó" 
I . .:. :.f: 9!:': ':a':.5. :.1:: 3'=.: ;:3dr.:.'"' -~. 9!::: con:pr¿·, 
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I.5, I.6, I.3, I.12: lOa: vayas. !. 7: lOa: fiesta. I.10: lOa: 
baile' 

v. 11.· CB: "-Yo po! qué quero caDallo si ~abal!.os ten~o yo" 
I.5, I.11: lU: ::¡uiaro; !lb: caballo. I.12: ~lo: quiero caballos. 
I.7: lla: quiero; llb: yo pa qué quiero reloj. 

V. 12. CB: "lo que que ro es que me diqas quién en mí cama 
durmió" 

I.S, :.s. I.11. I.12: 12a: ~uiero. !.7: 12a: yo lo que quiere 
saber. 

v. 13. es: 11 -E:n tu cam:;. :ia!den duerme cuando tú no -:!Stás squ.!" 
·r.s: .~rute l?b. r.s, !.1~: 13a: najie. 

vv~- 15·1E:. CB: "'/!a t:nn.; d..:! la mano ·¡a sus p3p..\E: la !l-=·16: 
-S'.tegros, .a.qui esté !-fartln.?, qu.: '.!na t:.·a:.ción m~ jugó". 

I.7: :jfTli':e v. 15: 1~3: aquí les trli~c 3 su :1!ja. ::10: 'nat~ v. 
15 z ac;rega un hemistiquio: "-Sl!~g:-os. Jqu! <:!sta Ha~t.:.na. / ¡H c:;:cé 
la qu:.erc ;~o. / ·.:na ~ra:.c1én me Jll9Ó''. I.:l: omiti? 1:a; lSb: 3 sus 
pad~·.,. 

•1v. 17-lS. CE: "-L.:evát.€~a ~U. m:. y~rno. 13 !gl::!sia te l! 
ientre·;C. 

'i s: ·~:le. t~ h3. tr3i":icn.!:li:- :.J c:il~a no tengo ye:.'' 
t.;: o::: 1nf;:o!"Ir:l:",';E prq:iorc:.7!1Ó la Sig'.!l":?r:.te prcs1:'.1caci¿n dtÜ 'l. 

l"?: ''E:.! 3·1eg:.··.:> -:oni.:es-;a .:¡u.: s: la 11.;vi: f:.tc-s 13 :c;les1a s¿ la 
e;.::-~gó" "l :r.en-:1on-5 er..segt::.Ca un v-:rso 3.ttsen:-c de- la vers1.?n 
i~;resJ: nLo n~s~o me hi:~ s~ ~Jd:-e .' cua~j' el:3 '::aníl su ~d3d". 
I.11: o:nit.e 171:; lSa: s1 •.in::i -:raición te ha ;'.!gado. !.12: 18a.: s:. 
~lla. 

v. !9. es: "Hincadi'.:a de rc:l1:!3s no:r.ás .::;ets t1:-os le dio" 
I.9'. I.!l~ 190: t:.·es-. !.17: nada l:lds '.:r-es: bal:i.:cs se oyeron. 

·1. ~Q. CE: ''y el a=n1go d~l c:i.ballo ni ?orla s1lla volvió~ 
t.e: :?Oa: el~· :::. 17: or.11te ::o.a. 

:} R':iSl':.;;! Al·:ire:=: es :1n texto r~pres-:-n-:at1vo de :a t;o?:id.cic3 

dominante en -!l :or:-:do 3C"::~al y qt:1:.l ~~a su inc!us1..Sn e:-i :3 
corr1~n-=e novelesca-tr~~end1st3 la ra:6i1 pr1nc:p!l de su arrJ1qc 

pop·.ila:-, 3ttr.Jda a su ~:<traordinaria d1f...:s1·~n i:npr~~a "l :n-?diat1:.:da. 

Lds vJrilnte.:; :¡ui? p!'esentan las versiones del c::·rpus s"n las 

s:.q•Jientes: 

v. 1. CE: '"E:l 31\o d~ no·1ecient.~s" 
LV!!:.3. LV!:I.~, wVIII.5. LVII!.ó: A:1o J.e :r.11 noveci~ntcs. 
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v. 2. === ":reinta y cinc:: que p.as:ó"' 
!.VIZZ.3: ?r~sent== tango yr;), :.VI!!.4, LVIII.:, LV!I.:.s:- r.::y pre.sen:.e 
t~ngo ye. 

v. 3. CE: ":ua~do :st3.ba Ir.!;; cont:ent.=" 
LVII:.~: cono ere. !a má~ Cor.:.-:.a. t'JZ:!!.~. LVII:.€.: i:r, 'J.!":~=:·;_·;,·-:: :;e 
Saltillo. LV!II.5: en la ciuda~ j¡ S3:tillc. 

•1. ; .• -:E.: "Su mad:-e ss le -:e-:-1 ·! 1
' 

LVI:::::.4. :..vr:t.6: ~~~~nA. :,v:::.s: mama; 

~. 6. CB: "-Rosa. es~a ncch~ ne sales•· 
LVII:.5: no v•yas •1 b;:l•. 

VV. 9-lG, CE: "' Hip6lit.o ;,¡t?~Ó -3.l D.:11~ 

Lv11:.3: 9: ='J=i.·d~ ~~~~1:~º~1r~; 1 ;··::.o.~~. 
'J. l 'l. C3: "ccrr.o era la tr.á:::: ben:.!.¿·· 
LVI!!.3: X cor.;o. 

v; 1:. C3: "Rc51ta le desa:.::-:-r 
LVII:.4. LV!!!.5: de~!=l~·ec1:.. 

v. :.;.. :z: "-?os q'..le d1g¿n !~ ·:r:.,, qu-:!·::i.r." 
:.1•

1 r:r:.:i. :.vrr: . .i, V.':-1'!.t7 :;'.le-~· -::c1E.:-r-. :.v:::.:: ne :r.E- ::;.pc:·tar. 
l·J! qu.: r.c:<?r .. 



volunt~C. re:creaC.o:a de :os ::-3.nsmiscre.s ne Sé excl~¡·e s:.no que .;¿ 

:nanifi~sta ~n !'c::na d!s~int.3.. ::n les ~e:x::~s ar:ali:adcs s~ 3¿·;:.e!"te 

que 1.ino de los carr.inos que dicha voluntad pueCe adcptar es 13 

=eorgan:.:a-:ién sin:áctic3 d.e los Vérso.s !J la al':er3ci6n Ce 13.s 

estro!'3.s -con :es?ecto al orden que ~s:.::::ilece: la '/t~:.gat.:- 1 ~'..le. 

3 la l~rgJ, es:a t=astocJc1ón de versos y es:=ofas lex!cal1:ado3 

pud1=ra c!esemb·Jccar .:n ;nodos =:.·1e:-sos ds articulación Ce ¡a ::i:::.g.:. 

D:.fus1ón Ce cc:-ridos de factura lcc.3.l. Entre los números de: 

cancionero del Bajío que se han revisado se encuen:r3n cuatro 

corrido.E scbre perscnajes guerrerenses; El Chante ::.::na, =:: Rey 

Lopi:os, s1mór. :1anco y El T1qre Ce la S1er:-a. A~: ;u:c:o sélc e: 

te:-cto de s1:nón Bl aneo -qua :amb1~n ha siC.o d:f'Jnd:d::- ~or el d!sc~

posee un estilo plenam~nt:e t:-adic1~nal y s: se ccmpar3 13 ~ers:.~n 

impresa con el resto de l3s inclu:das en el corp~s (LZI:.2-9) se 
ad•;ierte l.? viq~nci3 del t::..:t::i en la tr-!d.1:-1ón i;tter:-erense y c1~:=~= 

tenden::a la estar.dar1::ación por ;:a:-t:e de las V'?:rsiones 

tradicionales. 

Los textos restantes se incl•Jyen en le que hemos co:1sider3¿0 

un estadic transitorio 2ntre los estiles po~u!ar-trad1cicnal. 1a 

inclusión de referencias espac13les come las s1gui1?ntes: 

"··· les diré lo que pasó 
en~! estado de Guer=e=o ... 

Por las calles de Aca~ulcc 
el Chante fel1z paseaba ... " 

(El Chante !.ur..a, :r.r.) 

"··· mataron ¿n Aca~ulco 
al ·1ie jo lobo de mar ... 
.•. no:;ás por ser de üuer:-erc 
él :r.: un 1":::;.,=:: ·:3ba.!. 

La. Laja 11:-ra ':U :r.uerte 
1 es~~ :al ve: sa ccmpl!:l. 
t~ fu:s~e =e c~s~a ch1c1, 
del :-...:::be de o:nete.pr:c ... 

Muy :r1s:e ~on m: c~rr~do 
por c:;s-;a C~ica :ne .!leJó ... 11 

(El Rey Lcpi~os, LVI.) 



~n Gu~r:-~=c .l.!f:-nso Hurt3do 
murió a manos del gob:.erno ... •1 

... en el pueblo de T~tela 
ya la muerta lo esperaba." 

(El Tigre de la Sierra. LXIII.) 

permite supcn-:!r que son textos de factura !ocll. u 

:?00 

La inclus:ón de textos como éstos en el cancionero de pliegc 

más import:.ln::~ del país ·~s :nuy s1gn1ficat:.va pues revela que los 

e.d:!. to res pop:ll3.res no sólo rec•Jr:-en 3. las !'.lentes impresas 

anteriores o 3. las or3les mediati:a¿as sino que t3.mbi~n publican 

textcs ccrr1disticos no ~onsagrados pcr la tradición o los medios 

de comun!.cación masiva. >.demás as m,JY probable qua estos ta.x"tcs 

hayan sido proporc!onad~s por aut~r~s. transmisores o :ecreadcres 

del ccnt?x:o r~gional. 

Aunque no as posible saber si su difusión impre5a contribuirá 

a su tradicionalizac:.ón es evidente qu~, por lo menos, el empleo 

de este :noc!:i no t::-3.dicional si e:<pand:: l3s fronteras de dif'!.1sión 

del te:<to. 

Pref'.:::-'?r.c:i.as !:emáticas. ?ara efectos de este tr:lbajo se han 

seleccionado aquellos corridos del Cancione=o del Eaj !o de los 

cuales se t"..i.Vo oportunidad de encon':::-a::- versiones procedentes de 
la tradic1ón o·ral; estos te:<t.os son: La ad1l::era, Sl >.la=3.n y -?l 

~, C.aballo P!'ie1::i A.=a!:n~he, ~'=lt;ad.!n!., =:l h!jo descboed.!.:!"1':e, 

Jos4 :.i:or!o, Máquina 501, Modest!. A.yala. ?.os1t.a A.:vi=e:. Si~:e 

Leguas, Stm6n Blanco y Valencin de ¡3 S!e!'!'"!.. 

El ::rue =sta publicación incluya corridos qu~ •1:.ven en l.3 

tradición oral -al lado de ccr:1dos de fac:u~a local y =ec:.ence 
creación- indic3 que responde a u~a de :as carac:eristl:as 

n ==~ -=~ ::aso d-a :a ?.aJ !.opltcs f!st.a afir:nac:.Or: se ccwp=•..:eba 
¡:or el hecho C: ::;:ue aste te::.:o sa :.-e::::ere a un pe=scnaJe y asu::::o 
reales: ;..:::-::.:!: Lópe= c:.sr:.ercs :ue ::!'..!:-~n::e :nuchcs 3.:\0.:i el lide:- del 
bart":.o Ce :.l :..3.Ja que se encuent:-a -e:i. lls .3:uer3.s de .~capulco¡ el 
Rey !..opi..tos {::o:no er.l conocido) alcln:ó f3.ma r~g1onal 1 :: 1.ie 
asesinado en los anos sesen~a. 
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princip3les de la ttliteratura de cordel": la estrecha dependencia 

que existe entre el gusto popular y el interés comercial de los 
i:npreso=es, Esto úl tirao se comprueba en el hecho de que acr.ualmente 

la canción popular es el género más difundido por los cancicneros 

populares y los medios de comunicación masiva; de ningún medo puede 

~reerse que esta elección 9S fortuita sino que, por el contrario, 
se debe a q:.ie ~sta es el g~nero dominante en el gusto popular. 

Asimismo, considero que -sin negar la capacidad innovati'.··a de 
estls publicac1ones- la inclusión de los t~x:os m~nc1on!dos ~n el 
Car.cionero del Bajío está íntimamente ralacionada con las actuales 

preferencias temáticas de los transmisores del c~rrido. 
Aur.qt!o? la mayoría de los textos pueden englobarse en mls de 

1.in:i co:Ti-=nte, en este pequeño sector del c~r?US se encuentr3.n las 
corr~e~tes t~náticas básicas del corrido ~oderno: 

a) L3 ~pica. ~epre3~0~31a por 113le~tín d~ la Sier=a: asi como 

por C.:iballo Prieto Azabache y Sii:?te Lég,ias q\:e son textos que. :or.. 

base en L!~eren~ias y el~~!ntos épicos, nar=a~ un asunto novel¿sco. 

b' L~ t=amendis:a. presar.te en l~s f3cetas de: incesto 
(De!gJ.dir.a', intento de parricidio i' maldición pate:.·na (Ll hij~ 

descbed1e~tel. cr:men pasional {Rosita Alvírez) y desastre 

ferroviario (Máquina SO:). 

e: La no'lelesca én ~us jos ~3c~tas: el amor (Modesta Ayal3J 
y la3 .:iventt:ras: ~ue en aste caso pueden ser realizadas por seres 

humsnos (S!m~n Blancal e animales (El Ala=in v el Recio). 

III.4. confluencia de. la poesía tradicional y la poesia popular 

en el corrido 

Dese.e stts o::-ig'?r.es el co=rido r.iar..!fi?S":.l t:na :,:influencia de los 

-:s~ilo.s ':=!d:...:>.·=>:1J.l y ~c~~1:.ir; ~sta :-;.r.fl 1Jenc.:!.J. -::-:pli.:J. la 

~et~~~gene1da1 !¿ elem-=n:os que :3ra~teri=a al gé~e:-o como es=~~:a 

poé-t.>.C.l r .;o'::~e todc l..3. p:-esen.;ia j~ d.:i.:; '..'e!":l~ntes est1:!s'.:i.;3s 

bls:cas en o?~ :-:irr1do actu.:il. L.a e::ist:!ncia d~ :J::":b:t:;; ·1er=!.e1-:t~::; 

:c:.--r!.:líst!.::J.:; -la tradicior.al 'l la p1;pu!.3.r- es-:á i:i.o:.:.:nar.·.~n':.-.: 

relacionada. con los modos de -=reación. recreación'/ :ransois1ó:-: c!-=l 
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qéncro, en los cuales es definitiva la partici,aci.ón de i~~ 

creadores y transmisores y el cor.t:ext.o en ::¡ue estos sé sitúan. 

III.4.1. Creadores y transmisores 
'A pes3.r de la generali:::ada iC.ea seg-"1.n la ~ual .::1 coi:r1do moC2:.H~ 

-~s decir, de :es años- :r¿1n:~ ;: :=. f-:cha- se enct!entr·:i. ~¡¡ !ra11ca 

.:.:r:i:.-rido cor.o génerc =s !'3 ;>:-cduci:::..Sr. f:-:·:·Jent~ i.;- :~xt:c.s :!12 a.3·1:1:0 

l(>cal. ~unque es inn;g:!blfl q::-= :::. :r.a.:,.r~ri=. d.e l::i.~ ·.-.:;--::.::~" e:.:t.;.:; ·;;,!.".::. 

3lcanzan ~oc~ ~ nin;1n 3r=a.ig; t=ad::~c~~: 7 ~~ ~~!~~den ~~ i=~3s 

geográficas r;1ucid3s, ~1 hechc de que en muchas ~eg;,.~es !il p~is 

se sigan creando cor:-1¿:·.:: é~sm:en:.e l.; C!."""~en;;:a de qu-:- :.:; t:-;;¿;.::!.ón 

c~r=1disc1ca actt:a! eq:!i~ale al ~~ri~do raps~d!cc de: géne=o. 

is pert:in?nt~ saf.ala.r que e1: la ac:u&!i::!ad l=. cr~a::ón d.2 

corridos tii:-:-ie l:iga;- .;;.::~r~ to:!o e:-1 loE .-3,:-:;1!:..::s :oc3.:~s ~2 le 

;;>rov:::.ncia :n:::x1czi.na, ::lé.;i~2r.:ii.:::;t~:n2r.t-:- .:~ que .s:is :-.;-;.su:.-:.-"-i::!.~ 

alcaccen o no ~ne e1~us¡6~ nac1cnal o ~~;1~1:3l. 5~n erobargc no 

':od.os les corrid::-s d:? fa.c::u::-c.. :::ca.! ~~ .:.•Hc:-1be.n den':.r·' J¿. :3. 
2sci.:o:la poé:L:a del =~~r:C.o :radicional i" .3. e.;ce res?í:Cto hay que 

cons:der3r des a3p2ccos fcndsm~~c3l~s: por u~ l!do. lJ p~=~~&en~:a 
de ~~ :ex:~ al est:lc trJdi~~onal q~n¿ra!~e~:a es 81 res~l:adc del 

prcce3c ~e trad!c1on3l:=3::ón l ~u~ ¿:c~a ~b:.-~ se ha ~:st~ somac:~~ 

en e: tr"ir.s-:urso de st: vi~s; p?r ~.:. -:::·-::. er: :::·J~ .:-:.·:.q~1:es es-=:3. cb;.·a 

puede pe!":an.:cer .3 i:::::-::s '.::::.;ios d<:- :i~?:;3':·.::;:!.: -:·..;l:::i ·-- ;:i;.:u:J.:-, 

aunque p:::eciso 

trad1cion3li:3c16~ je ~1~ :~%t~ ~~pe~de~ s:¿~?=-~ d~ 13 pres~nc:a y 

el desarrollo ¿~ sus rasgos =a:.-~::~~!~=:=o~. 

?:ir lo g~r.e:r~!.. :,.,.; ':-e::-::?s ·¡ ·1~:.-s1::n-:s -:e:::-:.·:..di3::cos cp~ ~:-. 

!a 3ctu3?!ead se :n:lu1en te11:ro j~: cnrrid~ :rad1c10&~! f~2~0~ 

ir::.c!alm-::ite o!)r?s ¡Jopi..:lares qne 'Jbtu·.:1~:-on ~~ ~;;-:.::.:Q :ra.:1.:.:::.o~a: 

:r.édi.ant~ ::: ;i:-.,ceso d;. conv-?:-s :ón :· '3.S1rr:ilac26n c!e s'Js rag::is 

-:s::li..;::::~s ?r::nig~:acs y p::-;rn:a::-es hac::.3. le t.:".3~1c1ona!.. A'.!nqt:e 

;ene:-~lr.:::n".:-: :..~ ;:'=rte:n-:n:i.J. al estile ::-aj!:1cr.a: .se lo-;rJ ::~<li.:.i.nte 
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C.et'3:."lli:lJ. lJ.s ;>cs!biliC3¿e3 Jº g::-ados en cr.ie ¿5:3 puede 3.S!.:nilars¿ 

! lo ~rad!::=nal. De ahí la impor~ancia del pap~l que los actuales 
cread:>res de cor=-idos revisten para la evolución del género. 
Oent:-o o:!.e los creadores de corridos es posible ::.den::ificar dos 

verti~n:es fundamen~ales: 

'
1

, •• una que pod:-i3mos situar en el lenguaje tradi=ional, 
esto es aqo~el que obedece a una estéti=a ~olectiva y que 
por lo tanto es :~ctible que se someta a ~n pr~ceso de 
rec-:-eción durante su transmisión oral; y otra qu9 obedece 
a un lenquaje más prosaico, que mal asi:nila en ccasiones 
recursos de l.! literatura culta y que dificil;nenta rebasa 
un ámbito loc3l y una per:nanencia. temporal. '1 

•l 

Además de estos dos tipos de creadcres existe un conJuntc r6ducido 

de te:-:tos debidos a autores come Andr'ªs Henestrosa. Miguel N. L.ira, 

Armando L~s:t Ar:ubide, entre otros, que fueron creados a par::i:

de la imitación de ciertos recursos del cor=ido tratlicional: verso 
octosilabo, rima varia; inicios ·y finales formulari:Js, etc. No 
obstante ~sta voluntad imitativa, el estilo seudoculto de es:os 

textos se aleja :ctalmente del estilo prop::.o del =orri¿c 
tradicional mexi::3no, pues es obvio que versos como los siguientes: 

"Con los parias de la tierra 
quiso compartir su pan: 
con el pobre de Paris, 
con el pobre de Ixhuatán." 

(Diego Rivera)º 

"Andaba Eutiquio Rivera 
de valiente Rey de Copas: 
puñal de luna en las manos 
y sol de sanq::-e ~n las ropas." 

(Eut1qu10 Rivera) 15 

no corresponden a la estética colectiva y sólo manifiestan una 

tendenci3 a1.;lada y efi:ne:-~ de imi':acién c'.llt3 de la poesia 

n Con:.i:e: 1988, p. ZS. 

" !sc:-ito y publ !cado por Andrés H~r:.est:-csa, ::iespl~g3.do 
inserto sin foliar entre las pp. 168 y 169 de rtcnestrosa 1977. 

u Lira 1938, p. 67. 
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:i.J.rr3~1·1a ~=3.dic!ona.l de México. 

Por o:ra par~e. los transmisor~s modernos del género pueden 

agruparse en las categcrías siguientes: 
l l :n:érpretes profesionales: dentro de ~ste grupo se :!.ne luyen 

los cantantes o qrupos comerciales profesionales como P..ntonio 

Aguilar, ::ranc!sco "el Charro" i\vitia, Ignacio Lópe: Tarso, Miguel 

Ace·;es MeJ ia, Los Alegres de Ter in y tos Her:nanos '!.ái:ar, entre 

otros; a part!r de los años cuarenta, la J.C~ividad de este ti~o de 

intérpretes ha sido dif1.mdida por los medios de comunicación masiva 

y a niveles nacional e internacian3.l. TJ.mbién es frecuente que 

estos cantantes o qrupos eJerzan su labor 1ivulgativa en palenques 

organi:ados en las ciudades importantes 1e provincia. 
2) Transmisores semiprofesionales: son aquellos can:antes de 

tipo popular que en un ámbito local o reg1onal difunden el corrido 
junto con otros géneros y formas populares y tradicionales. 

Algunos de estos interpret~s -l!amados "corridistas" o 
"corrid~::-os"- se han es?eci.ali::ado ~n ~a t:.-ansmisión de corridos; 
sus repe=torlos suelen estar fo:::nados por textos y versiones 

conociCos ~n todo el país y/o corridos de fac:ura local, creados 

por ellos u otros autores popu~ares. 

3) Tr3nsmisores espontáneos: bajo este nombre se ha designado 

a los individu~s que, inmersos en la cad~na de tr-'3.nsmisión de la 
literatura tradicional, cantan corridos mientras realizan sus 
actividades cctidiar.as o durante reuniones y fiestas comunitarias. 

tstos son los tres tipos básicos de int~rpretes y transmisores 
del =orrido, sin e~ba=go, el es:ablecimiento de 
realizada pa=a fines del p:es~r.te estudio, 
pos ibil!C.ad de que en un momento dad.e cu3lq:t:ier 
:ung1::- c·~mo :::-ans:nisor oc as:.-:m.al del g4n~ro. 

III.4.2. vertiente tradicional 

es!:3 tipología, 
no excluye la 

individuo pueda 

No cbst.3.;,:~ l~ e:-::.s:encl.3. de ::o:-:r..as ;- textos de canc1or.es 

~a:=3:l~as ~u~ ~n ~1 irnb!t= m~~:cac= sue!an =ecib1: el nornbr~ de 
"ccrri.:!cs" y de los proCcct.=>s de la vert:ic:nte popular, el corrido 
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ee es~~lo ::1dicional constituye !a tendencia póetic~-~arrativa 

Geminan~! ¿n la tradición m2xicana. 

El co==!do de estilo tradicior.al es aquel que ha sido c=eado 

teniendo en cuenta un sistema de vatcr~s comunicarios y pdr3 cuya 

e:<-pr'3s iór. se ha recurrido a los elemen~os que con:orman la es-:=.ética 

coleci:iva vigente en la t=adicién mexicana. t! estilo qua 

actualmente caracteriza al corrido tradicional mexicano es el 

=esul~ado de la influencia que sobre esta for~a narrat1va 

ejercieron los diferen:es géneros que le dieron origen, y de la 

evolución que el corrido ha experimentado en más de un siglo de 

viqenci3.. 

cuar.do el corrido adquisre su configuración como el género 

narrativo más importante de la poesia tradicional mexicana posee 

ya un con1unto de rasgos estilisticos de índole 1 pr~cedén~ia muy 

di•1ers3..s '/que son los que, en definitiva, lo carac::erizan frente 

a otr3..s escuelas pc~ticas populares. Estos rasgos estilisticos 

qené::-iccs fo::-man el baqaj e tradicional de los creadores, 

recrea¿o:-es y transmisores ¿el corri=.o y la "gramá'=.ica" dentro de 

la cual se inscriben -po:- co~ser•:ac!ón o variación, adhesión o 

transgresión~ las creaciones y recreaciones de todos y cada uno 

de los modelos virtuales del género. ~simismo, este baga)e 

estilístico es. siempre el punto de partida de t:odo creador de 

corridos tradicionales. 
El estilo tradicional puede ser inherante al ta:<to 

cor::-1d.istico desde el mo:nento mismo de su creación. !lle es 

posible cu~nd:i el texto es pr.,dm::to de la actividad de un poeta que 

se halla ir.m~:-so en un sistema ::!e valores comunitarios y domina los 

modos de ex;iresión de 13. est-!tic3. cclec:i•1a; O?!. resultado ;;erá ur.a 

ct:a q~e meeiante su :em3.., asunto, per:;cnaJas y m~nsaje refl~ja los 

~alc:-es :olectiv~s y de~i~~ a 11 elec:i6n d~ u~ lenguaje, :~cur3os 
poáti=c:; 1 p:;oced:.mien:os tradic!onales se ac!:r·ca o log=a su 

pe~~er.encia ~: ~s~ilc t:ad!cion1l. 

S!.:l :'le;a: ta posibilidad de existencia de este t~po de 

c:-eacién af,:ir:unada, es part!.nente señala: que general:nente el 



~stilo G~e ca=lc:eri=a l los ccr:.-:dos ~radic:onale~ fu: adqui=:do 

d•Jrar.te a: proceso de tr.:idicionali::ación de text.os que 
oriqina.lmen:e se insc:-ibian en la ve:-tient.e popu.l.lr pero que 

poseíar. ci:::os rasgos que permitieron su apertura y con•1ers1ón 

~a~1a el estilo tradicional. 

III.4.3. Vertiente popular 

Aun cuando e! ccrr:=.o t:-.?di=:.cr:a: es !.a for:na poé:::ct,-narrat:1va :nás 

importan:e e~ la t:3dición mex:cana ne as ~s:a la ün:ca tendencia 

estilística que el c;éner::. cc:.-ri¿o ;::.:~de aCo:;:o:a:.-. Fe:- -:l cont=a:ic, 

dantro de la poesía popula:.- ::iexicana .::-::s:en ll:;-.inas fo:mas de 

canci:ines n=.:ra:1·1as que. deb.:::!c a se. ca::'ác:er p::-ep-:r.deran:emente 

t:.-ac!ic1anal, pueden ser c:J~s:.Cer:.¿os COJlc !a ·1er:ien':.e popula.:- del 

corrido me:dcano. 

Dentro de las r~alizac:.ones de: ccrr:d::, po¡:u:ar las más 

i:nport.ant,as son: 

1) Taxtos creJdos ¡:ar: su FUl:l:c~-=:~n en hojas volan:es e 

canc1onaros p~pula=es, o bier. p3ra se::' d::ur.diCos e~ l¿ rad10, les 

discos u otros medios de ccrn~nicac1ón masiva. 

Como sucedió con el Ramance:-o t!"adic1cna.!, ante el surg!mientc 

y posterior augo: del corrido =e 2st1lo tr3d1c~ona! Sé originó la 

costum~re, pcr parte de les ed.: !:c:-~E" de impresos populares, de 

crea:- te:.c':.os similares a los qu: ·1:.vian en la trad1~iCn or;! y e:-ar. 

alta~er.te preferidos FOr el pueble. 3: b:en es cie=to que muchcs 

de eso;os corridos poseian d~sde i::l I:1om-=ni:.:: de su creación rasgos 
que per:nit1eror. su asimil3ciór:. o cc.m:e!"s1ón al est:.lo tradicional, 

:ambién lo es que: gran par:e ~e: ell<::is ne s-e d:.iu~d.:.ó más tiU-= e~ 

==r::i.a :mp:-~s:i o, ct.:.an=.o ¡nuchc. s61.-:: ha ·:i·:id: !:aj-: !a f:::-:na Ce 

t~x::o es:~~d3:::3d~. F?c6~~~= s:=:lar ~3 oc~r=1¿~ ccc los tex~:s 

l!!":ccs para ;:~•= si:an c.:.:und.:.Ccs ;:or i:c.:-::.antes pra:esic-nal::s .? 

:ravés de l·:is ;:nedics d.e ccmun::.:ación mas::..va. U:i -?:er.:;:lo J1od.eZ'!'lC 

de este tipo es: 



"Voy a cantarles / un corrido r:my m.:!ntac!o, 
lo que ha ocurrido alli / ~:l l;i. Hacienda d.:: la Flor: 
la triste hist~ria ! de un ranchero ~namorado 
que fue borracho. / parrandero y Jugador.'' 

!Juan Charrasqueado)n 
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:? ) La "bola" sur=.anc. ur. tipo de canción lirico-na?:"rativa cuyo 

nombre provieno:, por 'ln 13.do, :ie 13. inclus:.ón frécu:mte de la 

palabr~ 1 bo!a' en sus :.nicios formular!.os: 

~For ahi va !l bol!, / 5efcres. ah1 va, 
con reqoc1jo y afán. 
voy a leer !a h1stor:a ! de nuestr3 rn3.dra ~va 
y de nuestro padre Adá~. 1 ' 

13ola d~ Adán v Eva}H 

Y. ror el ct:;:-o, del hecho de que este ti;>o de canción se can-:a en 

alg'J~cs e3t3.d03 del sur de l.a ?.epúblii:-a: Hcr-=los, .;:obre todo, 'i 

parte de Guerrerc y al c=s~ado de México. 

A'..tnque el esque;na de ~3 "bola" .5'Jr1ar..3 ?Uc-de ser ·_it!l!zac!o 

p3r3 prr:dlt':1r c:'lnc1o:ies lí:-:.c:i.s, '1..os :e:·:tos predominant.;.mente 

nar:-ativ.,:; de =st3 !°l'Jr~u si puec!-?n ¡_~clu1::-s~ ~n !.3 v~r~i~nt-:

popular jel corrido, pues su~len ernple:'ir !lqunos recursos prop:.os 

de est.: g4ne:.·o y expres3:-lo3 -en un lenguaje qt:~ !.:nita al 1e 13 

poesi.a culta: 

"Pú:,1:..:.: lttc1:!0, / ?ido la ar.;-'1·-:1-1n. 
sin ofender 3 ni11;uno 
esta nueva bola / yo 1~3 conta~é. 
del Jueves veinte de Julio. 

En mil navec:entos c'Jatro 
ha p:'lsado por consulta, 
de este gr3n asesinato, 
en ~l barrio de C~c3:utla.'1 

(Sola del vei:ite de julio)'~ 

3) Entre !es corridos de factur~ local ex1scen textos que, a pes~r 

de o?mplear J.lgunos recur.ios j¿ 13. ·:;r::e:lte t::-3.di::ional, :::e 
carai:ter:.z.1r. por el uso de un lenguaje artificioso, que 

u can-:. SlJío, '52 (1961-1962). p.~-

,. H¿ndoza 19,54, p. 392. 

" Vá:quez. santana 1925, p. 249. 
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dificilmente despierta la voluntad creadora de los :ra~smisoreF 

habitual~s del corrido trcdic1ona:: 

".;ur.::¡u.:- Juan ya fc.lleció, 
y en tier::! eescansa ~n pa:, 
en el cors:6n dsl p~~blo 
v!v~ siempre y v1v~r~. 
La :1~Mnr~a 1~ es:e márt¡r 

-:-n au-:E:r.::.f almas 911ardam~s:, 
y a nt:estr~~ ~:jo~ d:r~~oP 
qui ~epan rever~~::arlo.'' 

(Juan R. Es,:•.iCe:.-ci. :·:XY.V. 1 

11 ?ues alqiJr1':15 :.:in tr;~tez3 
y ctro3 :o~ ale;:~¿ 
@l~vaha?1 ciertas preceE 
~n ma~o:.-¡a de ese día.' 

t~a m~&r~e d~ Rogelio Meza y Cornelic 
?3~0s. Jt;~~::!n. oax. XIV. l 

También s~ da el cazo dE a~tc~es d~ corridos loca!es que 

d~sconociendo loa :1n~3~ie~tos d! la pc!s:a tr~d1cicna: s& li~itsn 

a emplear la t-?:cn1c3 de s:mpl-:. 3.ct:::mlacif-:1 -:e ·::::rso.s, cerno se 

'Afto de mil 11ov~c1entos / ~esenta y nuev~. 
~n d!3 siete d~ ~~pt1embre. 
n1 me qc1siera rec8rd~r, 
~u¿ cuacdo aq~¿ll~s .· !uerteE aguaceros 
nos vinieron a in1:n¿a~. 
Pues, : Jy!, quoi tr:...:to?::a tan g:-ande, 

:ausa la ~nunda=16~ 
se ll¿va g~n=es 7 3~:~a-~s 
y lo~ arra$trs Jl~ =o~~as1ón.tt 

:::ef10:.·es, 

!!...s. 1:i•.:n·_·:.::.·~:..::'.n do:- ·e.ce J 1.:CL-'::n. Ca:;., XX:\.) 

III.4.4. Predominio de les elementos tradicional~s 

y trad1cionali:ación de los populares 
Lé po¡:,u!.a::i:.a-:ién :::u.;.~-: s.:-r :.a etapé .:.nmed¡at'3.r.:o::-nte anter1or al 

:;i:roc.:;so Ce- :rJC:i:!c•r .. -.1::..:z,;:,:.~1 po:.:: i?l :ual u:-ja o!Jra adqui=-re el 
.:s";ilc -:¡t:.:: perr.._te ::1: G~:iz::.:i'5n come• 2.1teratura trad:.cic-nal y. con 

:lle, la ;;c.s:::.b1l1dcd éo;. s~r re::-~.ld.:. ..::: sus va:-1c: r.~vel.;:~, ¿:; ::.n 



de adaptar50: 3.2 espacie "l -=- :1:-;npo Ce:~rm:n:ó~s e:1 qu.-: 

:ransm1:e-. 

A¿emis de esta comp:e~en:sr:eead de p:ocesc~. Fa:a laE r~:a
cicnes e~:re lo trad:c:ona! y le popular qu~ e: =c=r1¿0 p~g~e~~~ 

deben tornarse en cue~:a lo~ aspEc:os s1gu:en:es: :a =~~!lue~c~a ~i 

~odo le ante~1cr hece pos:b~e un~ spe:tur~ :o~s:dirsb:~ ¡~trs 
los dos modos b!s:cos ¿, ~r~a~ =orr:dos quE- actu~:~en:f ~rf~fnta 

la trad1ciór. mE-:::~5.na.: d:-:ha a.;ie:·':u:.-a st:- ;nani::9s::: ~r:. !.as 

POFUla.r p.e:o qu.;. :.eb1d-:. :. su pr<·i::~ ;::-si.i:il1C~d dé a;ie:-tu1·a, 

?Ueden lleqa~ ~ h?:erse ==~~:=:~~!le~. 

~S":i:i.os ¡:..:i;:u1:i.r:: r.~.J.'1:-::::u.::.. Cons:Ce::.: q\;..; E"On es:?:: :e:;:..:.s :.?f 

que conf.-:ir:nar. :::! f~.:eta ?C'?t:.: 5!"·:rad:c1-:-n~: d':': ;re.::=-:-: y ::;e.o:., :.:eg\:~ 

los n1~9les y q=adcs te ape:~u=a qu~ ~aea u110 de ,::~r p=ese~ta, 

son los suscep~1bl~s de :~c:.b1r un proc~s~ d~ ccnve~s¡ó~ ha=:~ =l 

C~n txcepc16~ de las cr~ac:on~s ~fcr:un~eas 1~ue a ~1 J:1~c10 

-:::i:ns':.:.t\!}'!n e:l rrencr de les :::s-:.:. :,.. n:·.:~·:·i;. jo;- :o~ te:-:tos que 

carac:e~i3::.ces qc~ h~y e~ e:a p~=~::e~ s~ :c:al inclus;61: Pn la 

po~sia ~!rr!:~va :ra1:::.~na:. 

Con tas~ e~ ls~ ~~Si:"~J;1on~s ~e~~a~ S?brf el corpus de es:& 

-:=ab3JO .;: p:.~:¡!:1€ af1r:r:ar que lóf' ::asi;os C~ aper:u::a hacia el 

.:.st1:.:. trad:.~1·.:n~l s.; mar.::ii=s:an sot:-€' tod::. -:;¡ :e:.! =l=:::.;-n:os 

fcrmular:cs que dan a l~s ti?xtos ccr~¡~iE::ccs uca forma PXte:rna 
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cerrada y están localizados en las estrofas iniciales y finales de 
los textos. Asimismo, ?tros rasgos que evidencian estos corridcs 
de factur3 loc!l y refuer~an su aper:urs ha~13 ~l ast1lo 
tradicional .;on: ll pres~nCL! :1el. J¡scurso jirecto -:orno forma 
auxiliar para la articulación de la intr19a y el ~so de expresiones 
formularias que lo introducen: elementos de menor ~ecurrenc1a: las 
adve~tencta3 que los p~rsonaJ~S secundarios hacen al protagonista, 

interlocuc:.ones en las cuales el narr3dor ~xpresa ~u opinión sobre 
!os h~..:hcs nar:-ados iJ hace digresiones :norales sobre el 

comporcac:~~~o ¿e los pe:sonaJes. ls despEdid3 q~e el personaJe 
dir:.g.;; a S'·.lS par:.~ntes ·"J amigc3 '!él u.so Ce e:-a::res~::i11€-s fcrr:iular1as 

! :.n analizar :ómo la presencia de :. .,s -? l emen t:;is 

ant~rior~s C?~stituye una prueba de la apertura ~tte los :orridos 
de indole p•::pu~ar-t:-adi·:1=nal man1f1~st3r. h3c12 ~l ~stilo 

::radic:~nal. 1 demostrar ~~e ~s:1 pcslbil1dad 1e ~~~nsfor~a=1ón se 
da ¡obre ~~do en l's :ext~s je ~Jctura !Jcal. se han escogido los 
;:..g-.li;.n:.¿i.i :~;;:o.=. ?rcced~nt~s de l :s ~stadcs de ·~,~erri?ro ·¡ C.3.xaca: 
Alberto y Chano. !..a Amer:c3na. El An.:.m!l:tc,, C.3.s1miro Larrea. !] 
~· C':'Jrnel!.o RJ.r.ios ::· Rogel11' !-ieza, E.!. Chan:? Luna. Oer:iét::io 

sint3o?:l:, f.l di1 últ.!.mc 1'= "::'.'-.J':, ::duardc :.~p.::. la Call1n1ta., 

Ev~rardo Re- 1.t\"-?~. !'o?br,:>~:..i:~ P::.ltjn, He::-m:r.ic Chi·1e:, _-!_1;!~!.1_.Proc:p1:i 

Jc.:1.11 R.::dr::gt:é: 11 Chan:t ... "\ 11
, J1..:l!:fta Sciriano y Adulfo Sal1gán, tup~ 

~ .:·.:;:~ :omi:-?:. -21 '::;iablr:·. M3.·..1n.l1.:i ?ere:. t::>s M~rros, ~ 

;r:ue:":? -:!e .~n-:~n10 ~ernánde:·, r.a muerte de ?.cg~l1:i ~e=a. i. -:0:-1-:elic 
~· :.:i "!'.:13 Ercr;,ca. E:l Nec;:r::i do; '.Jr,, ?.:.-.:.r.:i ":hicha.rrón•·, 
P·:irfir!o P .. h't~:an:t. Q•.1:.nti!.a. Raqu-=!. '¡,::r::e. El Tigre :ie :a 5:e:r3, 
T:imás Ha.r:.:1. Los tontos d~ A::oyú. El ·1e-1nt~ d~ novi~m!:lre -¡ f.! 

En la grar: mayoría de los te~tos estu~13dos ::ts es:r=fas :..nic:a:~s 
1dop~an un ~s~tlo predom1n3nt~ment• :rad~c!on~l; ;~neral~inte l:t 

pri~erl ~s:r::ifa del co~rido se 1n1c13 con ~n~ llamada ¿e a:ención 
al pübl:co qu-= ut:.li:a und di! las -?xpres1o:i.es :ormu!s.r!.:lS más 



!O:':\Í1r:.. ~.s~l ~Y.?:"6cs:ón f·?!'.'!r'.llar:.: -q•Je 3.lud-e d::.rec:a;;:~r.te a::. mc:n-::.:1:.c 

c1s~o ~e la performar.:e 'l s~ftala que ~l canee es 16 =eali=a=~6~ 

:::i:::.n.:: cor: :a ub1:::.;.c:.ón espa:;io-

:empor!.! y ~l :.-est:.:ner. de los hect.es-. o a::-.bos: 

"Voy a ~an:a.r ur. :-:irr:dc, {:lar.aC.3 J 
3.:e:-\c!ón p.::;n9a:: ~:.-:.m€'r~: 
sste c3s..: f,,; s 1 1c.;o.~~:l: 
en ~-=H: ~=~·.::·::~L.= ;1..:e:.-::er~." í-.:.bic:.a~!Ót: espacial] 

t·rcmáF Har::::. C?sta ::'?nea .. ~:-;v:::.} 

··v~~ 3 can:a:- ~:: =::.-:.-ido, 
ser.-::-e~ p.;:-~:.:-• .:.r~r. 
.11~:Jr-::i:: a ;e:.::· ?é:-?: 
e!. ~s!1c Ce r:·~~l-: 1 12-:.ir .. · 

x~~:.-!!1:. F~=&:. H~etue~i~. e:.-~. ZL!::. \ 

''Voy !. c&~:a; ~~ ~e;r1¿c . 
.seft,res. po:-que ~ji le~ vs 
le::•:-::::·-¡ ~ :.ar a ::=.be:-

~~n~~e ::.~:.~=::!:;~ ?:.z.c~J.~r-9a:s.'ct·:·~ 
por n~ s~b~:.-se :~~:ia~. r· 

!!l :~~5:6~ c:~:s 

''''"':' a =ar.:;.:: ..:~: .::::.-:·id::· 
r a :::·~·=·~· ::e .;:: ~ :.!! '.:'':';;:rz., 
o;:l d!c. S!~:~ =.e- no·:1t-nb:-E-
se mur~~ l! ~~ls E:~n~a 
1 :amb!E~ rsus:¡~c R~1: 
tambi.:?n s~ -: ::i.s..=? .~·.: :-o::=a. ,. 

!Ll Mu~~ E=~nca !. 

··seto~~s. ;~~;:~ ·=~:d3~~ 
lo que en o~:·:.J.c.=. ¡:.e.s:: 
~ue ~a=cis~ ~! :3:a:er: 
~l ~~gre de ~~e ffi!t~.~ 

'.ub::::::1cn ~5FJc1al; 
r re::::.ir.i-:n) 

1ubi~3:!ón~~rnpc:JlJ 
~ rJ?=-::ri~; ¡ 

· ! i •.;:-.a O:: a) 
'.ut::ació~ ~sps=~s:: 
r :--:sunH:·:1) 
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"?or empe:ar ! cantar [!larnadal 
estos varsos ~uy cortitos, 
el 1ia quince de :ii~i~mbre t ubicación tamporal 1 
mata:-on ! .7uan Ch.!ni tn. ,, r :'l?SUmé'll J 

J\B.n Rc:!ríq1.te: C~;ir.::.:·:i, 
san N1colas, Gro. , XXXV!. l 

!s:r=if!s finales 
A mi juic~'· es en ~as ~s:rofas !inales que contienen la desped!ds 
d~l narrad'r -iden:i!i:ado ~on el :orridista q~? =~eta el t!Xto

dond2 3e 1dv::.ert~ la mayor :ercani! con al ~stilo tradic1?nal. 
Inclu:;o la ;:¡a¡·or.::a di! d11:has !s<:rofas es'tá e:-:.;n·esadl ~n ·.:n ~zt!.l:,) 

pl~n!.:n~r.~~ tt:t.dic.1.·:mal. aun cuando ~! riasto ::!el r-::lato ~ra:1site 

toda~ia tntre los ~s:ilos popul1r y :r1d1cional. :.a ::ercan:ia ::i 

par:enEnc1a e~ e3:as estrofas ll ~st1lo ':radici~nal se manifiesta 
~n d1::e!"'sos aspe~-=os: por un lado, :':\U·~has ~e est!S despedidas 

SL~len l.r.it:!1rse con :a e:.:pres16n fcrmular1!.: "V~ :i:n 9s~3 mi: 

des~~d: ... ". Er3SE !lt!men:~ recurre11te en ~1 corr!do y la lir1ca 
tradi:~:nal~s mex1c3nos; ~orno complem~nto ~sta u otras 
ex~r?,iOCll, !!s 1e5p¿dida~ ~~~luyen :1na ~mag~n lir:ca. alusiones 
a :.1 ;ei.·s·:ir.i': o e-1 . .,f:.:!.-: del cantor, una frase :nr.r-!l!.:ante. un 
:'1?.31.1:1-::-i :i~ les !-.~r.:hc.;. ¿. r.onbr.:i 1¿1 ;:.r,:. :3i:¡cnlS':.! o, :neno~ 

frtcutn:~m@n~!. 1a1 !~t~r 1P1 :o~r:di: 3Sl~t~m' AS !recuente qu~ 

una ~~s~a 1e3pedid3 ~~nt~n;a 1os : más de é5t's elemettos: 
''Ya con és~a me despido. 
alb~:•sndo la ~a~ana. [~ma7e11 l~r1~a: 
el que se di: a resonar 
fue tlon ?or!iric ?Jst:-ana." :nom!:!".I? d-21 

r:r:,tagonis':a 1 
1p.,rfiric PastrJna. Costa Chica, ::::.1 

''Ya ~~ v~y a 1~!p~d1r 
•1r.>l1ndo una 1·n:ar.iaya, [ imagr:-n liric3] 
ro l~s digo 3 mis amigos (mi:-ral~Ja1 
qug el que sa!e ? buscJ~ :lll1.'1 

{~lb~rt: 1 Chano, Tierrs Colorada, G~o., !I:. l 



"Ya ~e voy 3 d¡s~ed!r, 
;e=Cor.a:: !o o~l ca~:ado, !oficio del cantor] 
1 0=3 d:gan m:s 3~ig~$ 
~i ~s'::! b:.en c. rr.a! :ro·.rado, 
:.-.'...!!"lé ::p:!".;s::i-: :· ::.u.:;':1:ic, [ resumo:n ! 
sólo r¡cuereoE ¿~;~=o~.~ 

(ll X'.!::. !:·::"".ca .:.. ::is::.: Chica, ;.::,,v=.:·. ) . 

.. 7:: i:-cn ?::t= m-:: =.!sp1dc, 
J'IO:: '-"7J'f, ;i:' e:.c:.:-:::1.:;.:-. :'.:l. 5:_1::~n-::.a, rr-=-?"!-ónl de-1 ::~ú1-.:or~ 
~5ta=o~ 3 A~~c~:: Her~~nd~: [resc~e&J 

~Y! ~~ v~y a d~sp~~1r 
~ce ¿0!cr ~e! :cr3:1c. 
J3 les c~~t& es:e ::rr:d:, 
~u:h;:h?~ ~E ~S~E !"E~n:6~. 

.P~r~ona de: ~Jnt~r] 
(c.f1:-ic ~ 

? ~l q!~ ~~n~~$C e~:~ t:s:c~~! 
fu~ I~:!c:.' ~Jq!l:t::."' :c,~bre ¿e: !~~or, 

~:1~:::-1!.:.:· ?-:::-.;-=. :-i::-:-·-;•.::·t~:-•. G!'": .. XL:::. l 

.. 7.: :cr. ést.:. T.€: :lesr::1::c 
1: ;..!t :::- :=-:: t.::l1'J~ rc.=al.;:.$. 'i;r,.::?~r:. :i:-:c3 J 
3~~~ t~:-~:~! ~! cc:-:-1~e 

.:;:•.!~ r::r:?:J.::' .::;:: ~.:-::-::.:s. r.:;r.".:::.·.;: 1-:-1 :=:lL?:-: 
'.!_: .:.:;.:.~. _,1:.<:it~r., 0:1:-:. !'.'.~ 

"~·:n ~st~ :· :-:.:- c::::.r:· ·-. 
~~e~ sr !ey ~~~ c~E ~~F:::~r~: 

:!e- ?~:.:.~ :i.:.~:--. .:!""~~ :-::::-·~=-. ::--=--==:: 
"i $: ~=-~~ _;.:_?~_;: __ ....::.._'.:!.~ 

(E:. :".:.!"::.;.:.:. :~:!:·.:a .!-.r::= :"lC:!~€:C-·':>J3. 

;r.~... :c.' 

"7a r;o:-i ¿;;t..:i ;:1;. 'i-:-S?:.d-;, 
~-,:- !as !~ye! .:;:::-:. .:-:-:"J;ar., 
~!:~:en a! c~~~~=t :~~! 
~:=~~E :es ~a:ia ~=lJbra. 
~e ~s:E ~·:~h=~~ p~~= ~~=e~ 

:· ~:. ~~:--S~~i.~c:=-~,~' 

E::l -::! -::ls: do:- P-:·-==-= .,C!':.::hs::t::" 1: presE-r:~ia d~ esta e:-:pre!lÓ!: -:s 

~cb!~ y .3e re-3:.:.=: r..:-:::~::1":-? u:-; p~raleli.;:o: qu€ :-.;!"!1~r:.:: la !'cr.1:.a 



a:(":erna cer:-3.Ca del texto:>, pues lJ ::.-.J.se f:::rmu!a:.-:.a :s'..á conten:..ca 

¿n-la prim~ra y la última de sus estrofas: 

"Voy a cantarle un corrido, 
póngale mucha atención: 
de ~sos hombres poco nace~. 
hom::res de muchr::i •:a!.or, 
y ~l que :iac~ ne se loqra, 
como Pedr~ el Ch¡charron. 
[ ••. J 
Ya me voy a desp~dir, 

permiso, pido a~~nción: 
de esos hcmbres po~~ ~acer.. 
homb~es de mucho valo~. 
y el que nace no se lcqra. 
como Pedro el ch1charron." 

(San Nicolás, Gro., LI.l 

La presencia de esta é!<.presión -=~ text.os procedar.:es de los limites 

de Guerrero con el Estado de Héxico, un cor~1do de cancionerc cuyos 
hechos se sitúan en el ~uer":o de Ac~pulco y un texto Ce la costa 

Chica, pud1era indicar que dicha. fras.:: perte:1ece a. la t:-aC.ición 

corridística regional. 

Dis~urso direccc 

Mientras lJ.s estrofas que contiene:-. recursos formula=ios 

introduct::::rios r l?.s desp¿didas del r..arrad:r ap~recen en la maycr:'..a 

de los te:<t.os estudiados, h la ::iresen-:ia del discurse d1re-:to :c:no 
auxiliar de la narración ocupa un l :.::gar seo::ur.da=10. le .:i:al 

co1nc1de con las observaciones rE-ali=adas sobre otros ~ de 

11 Los cases atípicos est:jr. re?rese:i:adcs por: z.::u.=.:-~c :.5p~: 
y El ::anatén, que carecen de despe1:.=.s de:. r.a::.".lc~:.-; He.:-:r..:..::.:.:i 

;~~~i~: ~~= ~~ ~~:::n~:n~~n:s~~oé:sat~~~r~(~~~t-;o:~:.~:e ;~~e ~a~~ 
ae-?i'OViembre, cu7os :ex~os se c:erran con e~ aposcr~:e a la paloma 
¡nensa) e:-a (aunque d:cho f:.:¡a.l -:s tamb¡é:¡ ccmún en ~l co:-r:dc 
trlC:.::.-:r.~!!, ?.acuel T·~==~. El T:.c;:re ::e la Sier:-a, 'l Los t:n~os 
de A.:oyU, done.e J.as ;r1ma-=as -:scro:.a.s :;.:ir. ur. resu:r.en :.n:;.c:a_ c.t: los 
hechos S!.n llamadas da acanción for:nular:.as e a.l~sicnes a la 
p~rformance, asim¡smo. el se9und~ =exto no incluye la despedida del 
narrador. 



Si b:~~ :s ~~er:o ~ue en el corrido mexicano de t:?o 

trad~cional los versos narrativos siguen ocupando un lugar 

predominar.te, también !.o -?S que la trJd1ción corr1d::.st..:'.ca mc.derna 

se ~aracte:i:: pe: el aumente d=l ¿iálogo y las in===locuciones d~ 

los P-==:5cnaj-=s y -21 na::a.dcr. Ss~a misma t:endi:nc:!a s¿ ;i¿z:.:.fi:=s:a 
en los corridos de !~dele pcpu.;.ar-t::.-aC.:~ional q".le se han a~a!.:.:aC.c 

y e!lo dem:iest:.-a que les c=eadc:-es :.:i.i.:ial~s 'l 1:.-:s pes:=::~.:: 

recre:!dcres que estos textos han ~e:i:do ~stán ~::merscs en u:~3 

estét~ca colectiva 7 conoce~ los pr::ic:?al=s rasgos estilist::cos 
del corriéo tradicional. 

Para el análisis de ~st¿ sector del co:-pus se ha :cns~dersd; 

como discurso d::.-ectc :l d~á~ogc ~n'=!Zlad: pe= los ~~rsonaJes y 3 

las !nterlocuc1ones si:i r~spuest3 de los m!s~os. ?ar s! coct=1=!c, 

se ha:i exclu.i.c!o lJ.s es-::-::if;i.s ir.:c.:.ale:s y fina!-:s qt:e- r.crres!)cr.d2:: 

a int=rlocuciones del n3:rador, así com~ los ve:.-so~ en los ~ua!es 

~s::e e;-:p:-esa su opü11.:5r. sct:re 1.:-.s sucescs del re.!.at~; .:s per:.:.nente 

aclar3r ~ue da cons:d:?:.-3.r~e es=as i:l';erven~:cr.es la proporc:ón de 

versos no n3rr3tivo~ au~ent:3 ccnsiderable~ente.\ 1 

Aur.c;:ue el pror=iedio =.e •ter.sos ccr: disc~=.3.::: d:.rectc qt;e este 

se=tor del ccirpus :nuest::-:;. e.; de ar. 20.:!2%, 12 la p:-esen::ia de! 

•:vi=.. Ma=tine= Lópe:. 1979, p~. 17-98. 

': ;.,, este respec:.;:. r:::r.: :=: :r.:e•n::er.-;e al a:.-';ic'.:.l·~ de ::n=iq'Je 
!iart:'.ne= t6pe:: citado en la nct:a an:e=ior. Dado o::;:ue en este 
a-;:ar:::C.= se ha ccnsid.er3.d: z.:pc.=ada!'.'1-an:e la pa:-t:ci¡:.3.ción del 
narrador en estrof:.s i!ltrcdu~~on.as. Ce-sp~Cida 'l r.:flex~cnes o 
dii;resicnes ::iorales ¿::.-:;!::i:.s ~l pú!:il1cc, !..=s s1i;u1entes 
afir:nac:-:nes son e:-:clcsi•Jarr;ente: vál:das pa:.-3 ~: diálogo '/ las 
inter!oc~c1~n¿s de l~s pe~sonaJe3. 

º !.o:: :ctJ.!.:s Ce ?c":1's::::=..:::os y !=o?!";:oo:r.:::.J~~ ::.-: vers:s c~r. 
Ci3~~=s= C:~:c:: 'i'~e eE:cs c~~=1=0~ p:.-es~n::a~ sor. le~ s1~c:en::es: 
Al::i~rt:- 't C!;::::: .;~ ·r:. 'J !3.lS~·; :? ;..;;;e=:car::.: 56 v·.:. y ~l.42".>; 

::.:. A:::::-.3._:::: .te ·:·1. y 14.5E"~: c:.s:::-,:ro La=~~=-= s: ·1v. y 3:. 
32.53"¡; ~! C::-~e~~: ~8 VV. 1 J~.;1~; Cc~n-:::o Ra=~s Y Roqe!:o ~e:a: 

~~n~·~·~·::{ '{ú1 :~.~- s; i'=[,'¿-':'°t ~~nªd,:/;u:~~~c '~/~·ª~;~'.' s~""':;,,=.:-:~ 
¡~ ·.;.;:·,;'l :.;f.ªf3~~: LE~-~:r:a:rJoª Rv~·;;e;·: 5s0i;·r1E.!!:;~j~~O~;~c~~~r~~1~ª~!;~~~~ ~ 



21€ 

recurso i?n c3d3 uno de los 35 textos alcar.~a gr3dos :nuy d1'1erscs: 

::1!'3ntr3s m.12v~ C.~ los ~orridos {Cas:m1r:::> L.::r:-e-a. tl C1rc.el:o, ~ 

úl:::n; =~ :n'!y:, ~C.,.t~:-~o !.é;:e=, ::no::Tes10 tó;:i~:. ~-!.3t:r:lio ??r:::, 

?~::'.=: "i:'.!:!.=>:;:·:-~!-.· 1 , ?c:-~i:-1:> ?J..s:t:-J.r.3. y E: 7.:::r.~~'5:n1 p(•S~en e:-ltre 

~& ?J.3~~ y!: 501 de ~?rscs :en d1scur;o di=~=to, F~~~~n:~ ?~t!:f~ 
y t: T:~ra da :a Sie~ra sólo present3n un esc!so S.5~ y tly ~~~::= 

:ex:'s tl~ =~~r~e 1~ ~~t~n1' Eern~nd!:. L3 -~ir:i de Ra;il!c :1~:! 

;., 13. ;:i~:~s-..o:.·;i3 dal :iis:·::i.·::s: :!.:.:::.;:;. .::::-rr:·: :-:.:i;o -1~ ap.:-rtura 

:r::::.-:1 :-::2: C~b:? .~1.::;;;.r.~i el '...!SO de ~:·:p¡·.;os1c.n-?5 =.:ir:r,!.\lar:.as q1;.i; :e 

'•:.::/~ -:~ :: ·-:: .::~: T.t-:-r:.d.!.. 
=;~~ ~~e:·:~~~= !:c:-;.r-. 
~c:~i~ ;'~ ~!:J~ a ~~J~: 
! ~: t? vsn ! ~3t!r.' 

·~-'! :r~ '!':~-::.·:i .:.:-1.::=30:.= . .jr:. ~::.1 

''Eatc~:es ~::? ~3~~:lic 
::~ j:l~: d;: :~r~:j~: 
-~-: s~=:: ==~:~~~? ~uct3chcs. 

;¡,_: .;~::.~ =-~ -:-.•: :::·.;:::: .. 
n,-, .:;:-r. :.::."' '.'.": :,.,;::.·~: is::. 



"IAy! -le dice Alfredo ruentes, 
pero con mucha apuresa-. 
ahora que Tomás murió 
voy a disparar cervezas,n 

(Tomas Marín, Costa Chica, LXVIII.) 

Sin embarqo, las formas rnás r€:currer::tes de introducir al d¡scruso 

directo son: 

La unión del nombrE '; e! ape-llido del personaje cor:: alguna 

conjui:;ación del ve-r::ic 'de-=i:-': 

''Le dice ?ad=o G3rcia, 
qu~ era ~l du~fio de: billar: 
-Pasa pa d~n~rv, ~e~~t:-lo, 
conmigo vas e juqa=." 

(Deme~r10 Santsella. Jamilt~pec, 
Oax. 1 XIX.} 

''Dijo Delfina Salinas: 
-Aquí sí ne hay que dudar~ 
si el pueblo no se lo paga 
yo se lo voy a paga!", 
voy a rezá ur. novenario 
pa que lo puE?dan matar." 

(Herminio Cháv>?Z. Punta de Maldonado, 
.:;::;o. . XXVII . ) 

y la combinación de- !L>.$' a:5v~rbics 'ah! 1 o •entonces• co:in el nombre 

del personaje y el v~rbc 'd~cir': 

"Ahi le dijo :.-ient? Pe:.-rc: 
-Mira. Juan, ah1 va el ~arg~~to, 
es bu~no que ~e ~~ti:~s 
o te me estás para adentro. 1' 

{Juan ?r-ocop1a, x:-::·:rv.: 

''Entonces lE eiJO Alfredo: 
-cer.oe:a no pu~do d~::-, 
p:>rque me h3c:? :al ta. un !rasco 
y n0 lo puedo ~nconcrar." 

<LcE' t . .,r.tcf: ~€" J.i.::cyü, Costa Chica, LXIX.} 

cuando el discurse dir~ctc adopta la forPa del diálogo, la 

re:spuesta del segunC: inte:-locut:or se estructura bás-icamente 
meC.1ante la unión del nombr;o, o nombre l' apellide. del personaje 



con alguna conjugación de •contestar': 
"Cont~st6 Fidel Carmena: 

-Eso si no puede ser. 
yo no le htce por dinero, 
l-~o .!.o que quería es mujer." 

{Raquel Torre, cuajin1cuilapa, Gro., LV.) 

"Everardo los contesta: 
-De eso no tengan c·J1dado. 
otras plaz3s he tenido 
porque tamb:..én soy buen gallo.'' 

( Everar:io Reyes, San ~1icolé.s, Gro., XXIV.) 

Ot=os_elernen:os tradicionales presentes en algunos de estos 

::o:r1dos sen: 
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l) :.Js advertencias que los personaJes secundarios hacen al 

protagcnista: 

11 Sus amigos le· :ie::ían 
cuando él empezó a llegar: 
-No se meta usted 31 partido 
porque lo van a matar.'' 

{Ev~r~~do Reyes, san Nicolás, Gro .. 
xxrv. l 

"Sus am:.gos le decían: 
-Ya no sigas disparando, 
por ahí anda el comandante, 
yo sé que te anda buscando. 11 

{Enemés10 L5pez, San Nicolás, Gro., XXIII.) 

'
1 Sus amigos le decían: 

-cuídate de Petra Morga. 
-Tengo buenas garantías 
~on el Jefe de la zona." 

(La ~ulo Bronca a, Costa Chica, XLVII.) 

11 sus amigos le decían: 
-Juan, ya no salgas d~ noche 
po~que hay gente en las orillas 
que hasta se espan~an los coches.~ 

{Juan Rodrigue: 11 c:iani":c 11 , San Hicolás, 
Gro. , x .. 1:-:vr . ; 

"Le av1sar?n que se : 1Jera: 
-No va' a pasar otra cosa. 
viene la Motori:ada 



que es la más poderosa. 
-Aquí los voy a esperar, 
a ver de cómo nos toca." 

(La Mula Bronca b, XLVIII.) 

"Le dice Félix Padilla: 
-Chante, con ellos no vas, 
yo tengo el presen:imiento 
que algo te puede pasar; 
Chante, no te vayas solo, 
te vamos a acompaftar.'' 

(El Chante Luna, XV.) 

2.19 

La advertencia premonitoria es un motivo co:nún en el co1·rido 

tradicional me:.cicano y suele estar exp:.-esada pe:.- los personaJ ~s 

secundarios que están unidos al protagonista por vínculos 

familiares o amistosos. Asimismo, la advert~ncia funciona como una 

especie de prohibición que el protagonista siempre 'transgrede y 

esta desobediencia le ocasiona la muerte. Por otr::i. parte, la 

advertencia adquiere especial significado cl1ando es enunciada por 

una figura femenina: tal es el caso de Alberto y Chano,. ~ 
santae~la y Lu~e Baños. 

21 Las interlocuciones del narrador: a diferencia de los 
romances tradicionales. la presencia del narr~dor es una constant~ 
del corrido tradicional ¡ng;{icano. !ndependientemer.te de las 

estrofas iniciales y finales. •n algunos de los textos analiz•dos 
los comentarios del narrador forman parte del cu'!?rpo del :-elato; 
dichos comentarios son de indole diversa pues a veces el narrador 
hace evident~ su pertenencia a una :omunidad agraria: 

"Se aproximó el mes de agosto, 
lvamo' a sembrar la semtll~! 
cuando llego el ~ngeniero 
mil heccir~as media.'' 

{La Americana, Juchitán, oax., IV.) 

subraya su condición de testigo presencial 1e los hechos: 

11 tueqo le :.:impó carrera, 
lah, qué recio le tiró!, 
pobrecito de tio Amado 
que la mano le voló." 



(Los to~tos Ce A=oyú, costa Ch~ca L~IX.) 

Expresa su dolor por la muertE del prctaqonista: 

~oe que csnto este corrido 
me ~an ganas de llcrar, 
me acuerdo de Herrn:..nio Ch§:ve: 
cuando se ~3;í~ a pasear. 
natar~n 3 u1: gallo fin~ 
de la brosa de Jcdián.'' 

!Her:ni:üo Chá·:e~. ?unta de Maldonado, 
::;ro., XXVII.' 

22P 

O, con base en el CesenlacE: ::!e: :a fáb~!a, h..1c€- r~·i:or:i:ndé=ionc.:: y 

eigresicnes morales eiri91das a la comuniead: 

"~lo hagan t!".~óajo de carr.po 
~o~que 11ay nu=ho c~n:r~r10, 
ne)or a sE~v:r a l~s pueblo' 
a servi!" Ce s-:-c!.-~~ari.:-
y ter.Er :ac1lijad~s 
par3 peder andar arrnadc.·· 

(Qt!intila, Cc~t3 Ch:ca, LIV.) 

''Esa ~u&rte e3tt:va t=iste. 
varics lo fueron a ver, · 
porque en esta triste v:~a 
nada se queda a deber." 
(Demetrio Bantaella, Jarniltepec, oax., XIX.) 

11 En este ~undo traidor 
ya no existen qarantias, 
lo que rige es e~ dinero 
y también la cobardia. 1

' 

(La muer:e d~ ~ogelio Meza y Cornel10 
Ramos. Juc&lt~c. oax., XIV.) 

3) La despedida del pers1'n'-Ji?: -::on m€-nor recurrencia se da la 

desped:r:!a que el prot=gonist3 di:·ige a sus se-res q•Jo;.ridcs. En este 

sector del corpus sólo aparE-cier. d"s casos de -:-ste tipo de despedida 

y en arobos es r~conocible Ql ~n;leo de la palabra 'adiós' unida a 

un vocativo, como sucede en los corrido~ '".:' las coplas lir1cas 

~radicicnal~s de :1é:·:icc. E:l Juliár. Soriano 'J Adulfo Saligán la 

desp~Cid3 ocupa una si:xtilla: 
"Ad~lfo se despidió 

dB St;. esposa y de sus hijos: 
-H3sta dquí los acompaño. 

,• 



Adiós. todos mis affiigos, 
usteaes ~e llevaran 
hasta el panteón del olvido." 

(Costa Chica, XXX''J!I.) 

::21 

mientras que en Juan ?.odrii;uE: "Cha.r.1 ':o", adqu1e-re mayor exter.si6n 

-dos cuartetas- y se combina .:en una rEcc:nendaci6r.: 

"Lueao aue lc-s .:c;;.oc_c : a s·.:s soldados] 
les e:¿ t-?:-:dió u:1a :::::1rada: 
-.~.':!iés, :nuchachos q'..leridos, 
no me s~rv:.e=on pa n~as. 

Ya me: ale,c de es~e mu~dc 

p~rq~e se ~e arren:a 21 alma: 
Cuíde:ise !o más que pu~dan 
y hagar. ! as ces :i.!: cori .:alma." 

'san ~;:coL~s, Gro., Y.ZXVI. 1 

En Edt1ardo Lópe:::, por el contrario. !.a despi?óiC.a C.el personaJe es 

sustituida por una :no:-~li:ja puesta en boca del protag~n:.sta 

mor:bund.o: 
"Eduardo s? despidió 

con su ~edia de aquard1en:e: 
-At.i de 2scarnient.c le qu~da. 
a mis amiao~ viv:eJ1tes." 

rs;n :¡icolás. Gro., XXI:., 

Por o':r::. pnrte, nueve te:-:tos 'Jtilizan dos expresiones for:riular1as 

recurrentes en el cc=rijc ~=J~::ionc:: ~h le~ ?riceros bala:os ... '' 

"I "Con su p1stcila e!1 !a meno._." :.a ~::::r:e:·a e::?resión -q:1e 

tan:b!~n aparece i=n simó::. Ela:1cc tE:.:tc· t::.-adic::..cnal a:nplldi.lC:-lte 

difundid:, en el est:d::- d.e ~·1er:·.:.:-o- c.::.=-i s1em;-:.·t:- f-..:n-:1ona para 

~arcar e! in:c:c del e~frenta~1~11Lc 3~~ado entre el pro:agonista 

y sus eni::migos: 
"A l~s or1~e~os balazo' 

Julian, ~ue a Adulfo le die, 
qu~ se saca su pistola, 
el cargador ie vació: 
-Dios t~ reciba ~n el cielo 
y nos pe~d~n~ ~los dos." 

IJu:1án sor~~no y Adulfo sal1gin, 
costa cn1ca, XXXVII.) 

"A los primeros balazos 
Emereg1!do pego un grito: 
-Ahi les ~ienes, recabró~. 



que te la quiten los ricos." 
{Porfirio P~strana, Costa Chica, LIII.) 

''A los primeros balazos 
Pascual arranco corriendo: 
-Orita, pinche escopeta, 
y a mi me venCrán siguiendo." 

(Casimiro Larrea, El :harco, oax:., h.)" 
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Según ~.rnér:co Paredes la segunda e~presión form~laria se gene~alizó 
en el corri::io mexicano a partir del periodo revolucionario. aunque 

antes había sido incluida en una versión de Heraclio Bernal, 

impresa en una hoja volante da 1890; este ffiismo autor sefiala q~e 

después del surgi:niento de Greqor::.o Corte: ~st3: e:.:pr?si6n se 

"convirtió en una frase completarnen':e convenc:!..onal" usada para 

describir a los héroes del conflicto :ronteri::o. ' 6 

Attnque ~n los textos 3n.;1.lizados esta expro:osi6r. no tiene su uso 

h3.!:>itual -::rase complementaria de la introducción al discursi.."I 

directc- s-e em?lea para de.stacar la Vllentía d.:l hé:-oe muerte o la 

cobardía de sus enemigos: 

"Ya me voy a despedir, 
señores. no los engaño: 
mataron a !.upe Baf.o' 
con la pistola en la mano,tt 

(Lupe Baños, costa Chica, :.:XXVIII.) 

''Cierto Mauril io murió, 
pero no mu:-ió rajado, 
porque 41 ya estaba en el suelo 
y todavia estaba tirando 
con su pistola en las manos, 
pero le es:aba Jalando." 

tHaur!~io ?~rez, Huehuetán, Gro., XLIII.} 

''Esos le corrieron 
porque les fal -;.::, , 
con sus 01st~las en la n."\::.c 
y en la izquierda el cargador.'' 

(Everardo Reyes, San Nicolás, Gro., XX!V.} 

•
1 Los ·:i::r,;.s text.Js donde 3par~..:e .:st3 expresión sen: EverJrCo 

R'3yes (v. ::!) , La Mula Bronca {v. 37}, '!'cm.is !-tat;in (v. 33) ~· !.,! 
zar.aten {v. 3 ! l. 

" Parede3 19SB. pp. ~27. 



Los elementos anterioree: constituyen los rasgos de apertura del 

estile tradicional que los tex':os de este sector del corpus 

manifiestan. sin embargo. '3S pertiner.te aclara: ~ue la scla 

presencia de uno de est.cs ras9os :'<C Dae:ta para que .::-1 :exr.n TlL- :.:: 

contienes~ someta al pro~e~o de t.rad1c1nna::=ac1uc ne:e~a::-:~ para 

lograr su ínclu::1ón ?n >?1 ~,:·:· t'-- u tL-acli.:10'.'lai: po:- ei -:ontra.r10. 

la susce?tihal:dad de trad1c1c~al1:ac:cn ~~:a dad6 por el 

9redom1n10 que los elementoe: :rad1c1 ::n3~2~. lvqr...=.n se.::::- e 

populares en cada texto o ~erEion ~cncr~tcs. 
Auno:ui:o .e5 1:npos1ble saber :: ';:...:-r:.c:.a .:1c-r __ - ::2.-::is de:- esto5 

corridos ll~garin a hacerse t~Ad:c:~:13l@E. s~ ~~ ~ac:1ble s~fialar 

que son aqu~llos que p.:-esen:3n nayo:- numer., 6'? ~;.em~nt.os 

tradicionales y cuyos niv~l~s de conten1eo refleJa~ Jos va!cres E 

intereses comun1tar1os. además de ~spec~os ext~rncs corno :a 
práctic! constante de a=~1v1da¿e$ que ~~~~::an la ::·ensm1s1on de 

t2Xtos corridistícos en es:as comun1dades les q11! pos~e11 a~p:1as 

pos1b1lidades de adquirir el estile tracti-=~·)!v•l ! con el:ic, la 

vida y e:l arraigo que son propios de la i.: :::rat:ura !:r3d1c1onal. 
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COHCLUSIONKS 

A lo largo de este trabajo se han anal izado la confluencia de 
elementos que dio origen al corrido tradicional mexicano y la forma 
en que esta confluencia produjo el carácter mixto que actualmente 
distingue al género. 

Ello era necesario para explicar las que considero son las 
principales posibilidades del corrido actual: apertura como 
característica de un tipo de literatura. aperttira como género y 

apertura como texto: todas ellas están intimamente relacionadas con 
los qén~ros y circunstancias histórico-soc1al~s que part1c1paron 

en la conf i.guraci6n del género poético-narrativo más importante de 

la tradición mexicana. 

El corrido actual se distingue ;>ar el predominio de la 

temática novelesca y este aspecto es al resultado de las 
modificacian~s en las condiciones histéricas del ~ais: a• .. mque .:.:n 

un principio los temas preferidos por los transmisores fueron los 
de caracter éptco. i?st:a c1rcunstanc13 se modificó cuanto 91 

contexto revolucionario perdió inmediatez cronólot;Jica. Asimismo. 

la recurrenc1a de los temas tremendistas 9n esta manifestación 
literaria s~ explica por la influencia del ro~ance vulgar sobre el 
corrido y los nexos de ambos qéneros con la "liter¿itura de cordel". 

Por otra parte, el corrido coexiste con otras formas 

tradicional~s como la canción y la copla líricas: ~sta coexistencia 

ha ~rovocado un continuo 1ntet"cambio de 1nfl\ti!nc1as. recursos. 

temas. motivos y préstamos textuales. A esta circunstancia debe 
agregarse que la canción lirica tradicional ::ontribuyó en gran 
parte a la conf1quración del ~squema formal básico del corrido. 

Aunque en la época mod~rni !dopta i.tna mu! tipl icidad de formas 

de transm1s1ón. or1qinalmente el corrido es una poisia de 
reali:ación oral y colectiva. Si se ~tiende al desarrollo 
paradi9mat1co del corrido y a su relac1on con los adelantos 
tecnológicos do? cada época. hay que reconocer que desde los ú.lt1mos 
años del siglo XIX todo tipo de transm1s16n orat ~cnlleva la 
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influencia de la escritura o la oralidad secundaria y que ésta es 

una cultura de oralidad secundaria en la cual los adelantos de la 
tecnologia electrónica han producido formas y medios de 

comunicación oral u oral-visual con alcance masivo. Con respecto 
al corrido debe señalarse que la influencia de la oralidad 

secundaria ha sido determinante en la P.vol'.lción ~ tr'"1nsfurmaclón 

de varics asper.tos del q~n~ro. aunque esta 1nfluenc1a ha sido 
muchas vace3 negativa. 

At1nque est~ traba)o se circunscribe al corrido tradicional. 

he hecho continua~ referencias a lo qu~ llame corridos de ~stilo 

popular-tradicional. cuya factura local es una prueba fehaciente 

de la viqencia del género. Creo que estos textos constituyen un 
~st~d10 a~ter1or al proceso de tradic1onalización y un e3~mplo de 

la apert11ra hacia lo tradicional: considero que s~gún los niveles 
y qr3dos de apertura que cada uno de ellos pr~sen~3. estos corridos 
son los s1ISC"'?Pt1b1eE> de recibir un proceso de conversión hac1a el 

estilo :rad1c1onal. La mayoría de los textos que actualmente posei:n 
vida y arra1ao trad1c1onales fueron en un pr1nc1pio corridos de 

estilo popular-tradicional, y una vez sometidoF ~1 pr:JcE-..:;o de 

trad1c1onali:aci6n adoptaron las caracteristicas que hoy 1=n día 

permiten su total inclusión en la poesía nar~3tiva trad1c1onal. 

El corrido actual es. por las razones aludidas, un género 
poet1co-narrativo que transita desde su oric;ian entre la poesia 

narrativa '/ la lir1ca. entre la literatura tradicional y la 

popula~. entre la creación oral o escr1tJ y la transm1s16n por 

d1Versas vias: oral. escrita. oral-escrita 11 or3: n1~d1atizada. Por 

ello. lJs :Jrdctdrist1cas y las posibil1dad~s de aper~ura que lo 
distinguen se ~xplican mediante la heterogeneidad de @lernentos y 

circunstancias que lo conformaron. 
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