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Resumen 
Esta tesis doctoral presentada como un compendio de artı́culos académicos 
compuesta por seis artı́culos seleccionados, en dónde, el primer artı́culo titulado 
“La aplicación de las polı́ticas gubernamentales para la difusión del patrimonio 
inmaterial: Un estudio de casos en Latinoamérica”, se muestra como un 
antecedente de esta investigación. Los siguientes artı́culos aportan nuevos datos y 
conocimientos en función de los objetivos planteados en la investigación doctoral.  

Es ası́, que el siguiente artı́culo identi�ica las leyendas principales o más 
reconocidas de Latinoamérica a través de una revisión documental sistemática y 
el criterio de un grupo de personas con amplio conocimiento respecto al tema. El 
tercer artı́culo determina cuáles son las producciones animadas basadas en La 
leyenda de la Llorona  creadas en Latinoamérica en la década 2010-2020, Además, 
compara las versiones producidas en formato serie de la leyenda la Llorona, 
mediante el análisis de las similitudes y diferencias de su estructura narratológica. 
El cuarto artı́culo toma dos relatos literarios y los compara a través de 
orientaciones metodológicas y teóricas de la narratologı́a con la versión animada 
del largometraje de La Leyenda de la Llorona, para determinar similitudes y 
diferencias. Asimismo, analiza ciertos elementos del lenguaje cinematográ�ico que 
tienen concordancia con las obras literarias para entender que los vuelve 
diferentes y especı́�icos. 

El siguiente artı́culo analiza los principios de animación utilizados en las 
representaciones visuales animadas de la leyenda de la Llorona para conocer la 
vigencia de los principios animados y su aplicación en una serie animada. El sexto 
artı́culo determina si las producciones animadas son un medio e�icaz para 
transmitir las tradiciones orales en niños de 6 a 10 años generando interés en ellos 
como público objetivo. 

Finalmente, la leyenda de la Llorona  y varias otras forman parte de la identidad 
cultural latinoamericana, han logrado sobrevivir a lo largo de varias generaciones 
y además traspasar fronteras, adaptarse y permanecer en la memoria colectiva de 
los latinoamericanos, que ven en ellas otro rasgo que uni�ica a una región tan 
diversa y llena de cultura. Asimismo, han tomado los nuevos medios y tecnologı́a 
como una herramienta para permanecer y diseminarse en los niños y jóvenes. 
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Abstract 
This doctoral thesis is presented as a compendium of academic articles composed 
of six selected articles, where the �irst article entitled "The application of 
government policies for the dissemination of intangible heritage: A case study in 
Latin America", is shown as a background of this research. The following articles 
provide new data and knowledge according to the objectives set out in the doctoral 
research.  

Thus, the following article identi�ies the main or most recognized legends of Latin 
America through a systematic documentary review and the criteria of a group of 
people with extensive knowledge on the subject. The third article determines 
which are the animated productions based on the legend of la Llorona  that have 
been created in Latin America in the decade 2010-2020. It also compares the 
versions produced in series format of the legend of la Llorona, by analyzing the 
similarities and differences of its narratological structure. The fourth article takes 
two literary stories and compares them through methodological and theoretical 
orientations of narratology with the animated version of the feature �ilm La 
Leyenda de la Llorona, to determine similarities and differences. Likewise, it 
analyzes certain elements of the cinematographic language that are consistent 
with the literary works to understand what makes them different and speci�ic. 

The next article analyzes the principles of animation used in the animated visual 
representations of the legend of la Llorona  in order to know the validity of the 
animated principles and their application in an animated series. The sixth article 
determines whether animated productions are an effective means of transmitting 
oral traditions to children from 6 to 10 years of age, generating interest in them as 
a target audience. 

Finally, the legend of la Llorona  and several others are part of the Latin American 
cultural identity, have managed to survive over several generations and also cross 
borders, adapt and remain in the collective memory of Latin Americans, who see 
in them another feature that uni�ies a region so diverse and full of culture. 
Likewise, they have taken the new media and technology as a tool to remain and 
spread among children and young people. 
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Resum 
Aquesta tesi doctoral presentada com un compendi d'articles acadèmics composta 
per sis articles seleccionats, on el primer article titulat “L'aplicació de les polı́tiques 
governamentals per a la difusió del patrimoni immaterial: Un estudi de casos a 
Llatinoamèrica”, es mostra com un antecedent d'aquesta investigació. Els articles 
següents aporten noves dades i coneixements en funció dels objectius plantejats 
en la investigació doctoral. 

EÁ s aixı́ que el següent article identi�ica les llegendes principals o més reconegudes 
de Llatinoamèrica a través d'una revisió documental sistemàtica i el criteri d'un 
grup de persones amb coneixement ampli respecte del tema. El tercer article 
determina quines són les produccions animades basades en La llegenda de la 
Llorona  que hagin estat creades a Llatinoamèrica a la dècada 2010-2020. A més, 
compara les versions produı̈des en format sèrie de la llegenda la Llorona, 
mitjançant l'anàlisi de les similituds i diferències de la seva estructura 
narratològica. El quart article pren dos relats literaris i els compara mitjançant 
orientacions metodològiques i teòriques de la narratologia amb la versió animada 
del llargmetratge de La Llegenda de la Llorona, per determinar similituds i 
diferències. Aixı́ mateix, analitza certs elements del llenguatge cinematogrà�ic que 
tenen concordança amb les obres literàries per entendre que els torna diferents i 
especı́�ics. 

El següent article analitza els principis d'animació utilitzats a les representacions 
visuals animades de la llegenda de la Llorona per conèixer la vigència dels 
principis animats i la seva aplicació en una sèrie animada. El sisè article determina 
si les produccions animades són un mitjà e�icaç per transmetre les tradicions orals 
en nens de 6 a 10 anys generant-hi interès com a públic objectiu. 

Finalment, la llegenda de la Llorona  i diverses altres formen part de la identitat 
cultural llatinoamericana, han aconseguit sobreviure al llarg de diverses 
generacions ia més traspassar fronteres, adaptar-se i romandre en la memòria 
col·lectiva dels llatinoamericans, que hi veuen un altre tret que uni�ica una regió 
tan diversa i plena de cultura. Aixı́ mateix, han pres els nous mitjans i tecnologia 
com una eina per romandre i disseminar-se en els infants i els joves. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Justificación 
El presente estudio acerca de las producciones animadas de las leyendas 
latinoamericanas surgió debido a varias razones que se describen a continuación. 

En primer lugar, el interés acerca de la identidad cultural  latinoamericana que 
germinó durante mi estadı́a de estudios de máster en Animación en España, donde 
tuve la oportunidad de conocer gente de diversas nacionalidades y especialmente 
latinoamericanos; del Norte, Centro y Sur del continente que por diversas 
circunstancias migraron a Europa y en conversaciones y convivencia notaba que 
existe el “sentimiento latinoamericano”, que signi�ica el amor hacia la cultura 
propia a pesar de las diferencias entre paı́ses y sobre todo las similitudes que como 
latinoamericanos existen. 

Con esta inquietud y al volver a mi paı́s, Ecuador, e involucrarme en la docencia en 
una institución de educación superior, comencé a explorar en el ámbito de la 
investigación a través de la colaboración en un grupo de investigación que en el 
año 2017 indagaba acerca de las leyendas de la ciudad de Riobamba. A partir de 
esta experiencia y de los esfuerzos iniciales, noté que la animación no era una lı́nea 
de interés y para mı́ era prioritario y necesario poder vincular los aspectos 
identitarios latinoamericanos con la animación a través de una investigación 
propia. 

En el mismo año, Disney- Pı́xar estrenó con gran éxito la pelı́cula Coco que muestra 
una de las tradiciones más internacionalizadas de México: El dı́a de Muertos, que 
es interpretada como una carta de amor a las tradiciones mexicanas (Agencia Efe, 
2017). Es ası́, que la inquietud se reforzó al cuestionarme acerca del atractivo que 
puede tener la cultura mexicana y latinoamericana como fuente de inspiración 
para producciones animadas.    

Por tanto, la tesis surge al conjugar mis dos intereses principales y buscando 
desarrollar una investigación que pueda aglutinar la información sobre el trabajo 
que han realizado los estudios latinoamericanos inspirados en las leyendas, y 
especialmente acerca de la Leyenda de la Llorona .  

En medio de la investigación encontré que a pesar de que existen estudios sobre 
los mitos, leyendas y cuentos latinoamericanos, los mismos no han sido 
actualizados y en el área de la animación es carente, por tanto, se sumó a los 
motivos para poder concluir este estudio, para ası́ poder contribuir desde un punto 
de vista académico y formal a lo que realiza Latinoamérica como industria 
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animada y que el cine animado sea reconocido como parte importante de la 
construcción de la identidad y los valores en la sociedad. 

Alcances y limitaciones 
Esta investigación tiene como alcance el estudio a partir de los veinte paı́ses 
considerados como latinoamericanos en el primer momento de la investigación. 

Posteriormente, considera aquellos paı́ses latinoamericanos que han desarrollado 
su industria animada y han logrado a través de productoras profesionales la 
creación y difusión de audiovisuales animados inspirados en la Leyenda de la 
Llorona. Dentro de las limitaciones de este estudio se considera lo siguiente: 

Los paı́ses latinoamericanos que no poseen una industria de animación 
desarrollada, además de aquellos que luego de una búsqueda documental y en 
medios electrónicos, a través de internet entre otros repositorios no poseen 
material dentro del rango de este estudio. 

Asimismo, este estudio ha tenido limitaciones geográ�icas debido a que una parte 
importante del periodo del doctorado destinado a la visita a ciertos paı́ses fue 
interrumpida por la pandemia del COVID-19, por las restricciones de viaje y 
reunión, que imposibilitó la búsqueda en �ilmotecas, bibliotecas y espacios 
especializados de estos paı́ses. Igualmente, se descartan aquellas pelı́culas 
animadas que no han sido realizadas por estudios profesionales. 

Para futuras investigaciones se sugiere desarrollar otras metodologı́as de análisis 
cinematográ�icos y su aplicación en las producciones animadas.  

Viabilidad del Estudio 
Este estudio ha sido viable en medida del acceso a fuentes primarias para la 
aplicación de entrevistas y cuestionarios. Igualmente, el tiempo de desarrollo de 
la investigación que ha sido entre los años 2019-2022, y las restricciones de 
movilidad por el COVID-19, permitieron tener acceso a directores, animadores que 
desarrollaron las obras analizadas mediante conferencias y entrevistas online, que 
en otras circunstancias serı́an de difı́cil acceso. 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 
En las últimas décadas ha existido un auge de producciones animadas inspiradas 
en la cultura Latinoamericana, sobre todo de parte de estudios extranjeros que 
toman la identidad de esta región para crear historias maravillosas. Del mismo 
modo pero con una menor inversión económica los estudios latinoamericanos han 
empezado a explorar las tradiciones orales que escucharon en su niñez. Partiendo 
de este antecedente, se plantea que a pesar de que Latinoamérica es una región 
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diversa y que cada paı́s posee sus propias tradiciones orales, la leyenda de la 
Llorona  está presente en la mayorı́a de paı́ses latinoamericanos. 

1.2. Hipótesis de la tesis doctoral 
En esta tesis se plantean las siguientes hipótesis: 

La principal hipótesis de esta investigación considera que las producciones 
animadas desarrolladas en Latinoamérica toman como inspiración o tema la 
identidad cultural oral de la región representada por las leyendas. 

Se plantea que la leyenda de la Llorona  es una de las más importantes de 
Latinoamérica y que la misma se va adaptando al contexto de cada paı́s y de esta 
manera enriquece el relato sin perder su esencia. 

Se considera que la animación es un medio o herramienta ampliamente utilizado 
para transmitir a las nuevas generaciones los relatos orales de una determinada 
región e igualmente incidir en la apropiación de la identidad cultural. 

1.3. Objetivos 
Objetivo General  

El objetivo general de esta investigación radica en analizar las representaciones 
visuales animadas de la leyenda de la Llorona, a través del estudio de las series, 
cortometrajes y largometrajes producidos en Latinoamérica acerca del relato. 

Objetivos Especí�icos 

Identi�icar cuáles son las leyendas principales o más reconocidas de Latinoamérica 
a través de una búsqueda bibliográ�ica adecuada. 

Determinar cuáles son las producciones animadas basadas en La leyenda de la 
Llorona  que hayan sido creadas en Latinoamérica durante la década 2010-2020. 

Comparar las versiones animadas producidas en los diferentes formatos de la 
leyenda la Llorona, mediante el análisis de las similitudes y diferencias de su 
estructura narratológica. 

Analizar los principios de animación utilizados en las representaciones visuales 
animadas de la leyenda de la Llorona para conocer la vigencia de los principios 
animados y su aplicación.  

Determinar si las producciones animadas son un medio e�icaz para transmitir las 
tradiciones orales en niños y niñas de 6 a 10 años generando interés en ellos como 
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público objetivo. La edad de los niños se ha seleccionado debido a que empiezan 
la etapa escolar y son capaces de leer, escribir y desarrollar conceptos. 

1.4. Metodología 
Para esta investigación se ha empleado primordialmente una metodologı́a 
cualitativa, ya que permite una investigación dinámica entre “los hechos y su 
interpretación” (Sampieri et al., 2014a). Además, este enfoque permite 
profundizar en los criterios y percepciones de los individuos que experimentan los 
fenómenos. 

En referencia a los criterios de inclusión y exclusión para la investigación, se 
describen en cada uno de los artı́culos desarrollados pero de manera general 
fueron: 

Los documentos y recursos bibliográ�icos fueron de repositorios académicos, 
revistas cientı́�icas, libros, periódicos y páginas web que pertenezcan a 
instituciones con alta con�ianza de información. Se excluyó toda aquella 
información de páginas informales o que no se pueda probar su �iabilidad. Las 
pelı́culas, cortos toda obra audiovisual analizada que haya sido desarrollada por 
estudios profesionales, exluyendo aquellos realizados por a�icionados.  

A través de una revisión bibliográ�ica, en donde se indaga en libros especializados, 
artı́culos cientı́�icos, obras especializadas y �ilmografı́a correspondiente a �in de 
comprender teóricamente el signi�icados y conceptos pertinentes a la 
investigación. Seguidamente, a través del mismo método se ha recopilado los 
tı́tulos de las leyendas más citadas en los libros de repositorios latinoamericanos.  

Para mayor �iabilidad se contrasta la información con los criterios recogidos en las 
entrevistas realizadas a personas especializadas y se analiza en el Software 
MAXQDA para obtener la frecuencia de aquellos tı́tulos que son más repetidos en 
los datos y conocer un listado de aquellas leyendas que sobresalen en 
Latinoamérica. 

Asimismo, se aplica análisis de contenido a aquellas obras ya sean animadas o 
literarias que permiten la recolección de información de manera “objetiva, 
sistemática, replicable y válida” (Abela, 2002). Para de esta manera seleccionar 
aquellas producciones que son profesionales y pertenecen al mismo formato y 
seguidamente aplicar la metodologı́a de Eugenio Sulbarán Piñeiro para el estudio 
narratológico que se fundamenta en el estructuralismo y el análisis de relato 
(Pomaquero-Yuquilema et al., 2021). De igual importancia ha sido el análisis de las 
producciones animadas desde el punto de vista visual, y especı́�icamente en el 
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estudio del movimiento y color, que se realizó siguiendo una metodologı́a 
comparativa entre los capı́tulos de dos series. Finalmente, se llevó a cabo un pre 
test y post test a niños de entre 6 y 10 años de la ciudad de Riobamba- Ecuador, en 
donde se obtuvieron datos acerca de los aspectos relevantes que ellos consideran 
o priorizan en las producciones animadas. Igualmente, esta información permite 
a�irmar aquellos estudios previos similares acerca de cómo la animación puede 
ser una herramienta para transmitir conocimientos acerca de las tradiciones 
orales a niños.  

1.5. Estructura de la memoria 
En primer lugar, al ser una tesis por compendio de artı́culos cientı́�icos, cada 
documento puede ser leı́do de forma individual, por contener los aspectos 
esenciales para su comprensión: introducción, metodologı́a, resultados y 
conclusiones. Sin embargo, es importante recalcar que la investigación se enmarca 
dentro del contexto del análisis de las producciones animadas creadas en 
Latinoamérica acerca de la leyenda de la Llorona . 

El Capı́tulo 1, de introducción, describe el contenido de la tesis para que el lector 
tenga un acceso directo a la información. En esta sección se presenta los 
antecedentes de la investigación, objetivos, alcances y limitaciones. Asimismo, 
describe la estructura de la tesis. El capı́tulo 2 conlleva el contenido principal de la 
tesis que se trata de seis artı́culos que conforman el presente compendio. El 
capı́tulo 3 los resultados generales de la investigación y las conclusiones. A 
continuación se detalla brevemente cada capı́tulo. 

Capítulo 1: introducción  

En este apartado se presentan los conceptos y de�iniciones conocidos y 
desarrollados por otros autores acerca de la identidad cultural, memoria cultural 
memoria colectiva y comunicativa. Igualmente, se realiza un recorrido teórico y 
analı́tico de las principales tradiciones orales con especial énfasis en la leyenda.  
Finalmente, se presenta un acercamiento desde el punto de vista cultural y social 
sobre el nombre de Latinoamérica para determinar la incidencia de los 
componentes de una cultura y su territorio en la concepción de sus leyendas. 
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Capítulo 2: publicaciones cientı́�icas 

La aplicación de las políticas gubernamentales para la difusión del 
patrimonio inmaterial: un estudio de casos en Latinoamérica. 
El artı́culo explora las polı́ticas públicas aplicadas por cinco paı́ses 
latinoamericanos respecto a su patrimonio cultural inmaterial y como éstas 
acciones han incidido en la sociedad. 

Identidad cultural y leyendas latinoamericanas. 
Se presenta un acercamiento re�lexivo sobre las leyendas latinoamericanas y su 
relación con su identidad cultural. Asimismo, presenta una revisión documental 
contrastada con la opinión de individuos expertos seleccionados para determinar 
aquellas leyendas que son relevantes para toda la región. 

Análisis narratológico y comparativo de tres versiones animadas de la 
leyenda de la Llorona. 
Este artı́culo presenta un análisis narratológico y comparativo de tres versiones 
animadas de la leyenda de la Llorona : Cuenta la leyenda, Fantasmagorias y 
Tremendas leyendas. Se desarrolla una metodologı́a de nueve pasos que surge de 
la adaptación de la metodologı́a de análisis fı́lmico y posteriormente un análisis 
comparativo para determinar los aspectos similares de la estructura narratológica 
de las tres versiones. 

Estudio del largometraje animado de la leyenda de la Llorona 
Este ensayo toma dos relatos literarios y los compara a través de orientaciones 
metodológicas y teóricas de la narratologı́a con la versión animada de La leyenda 
de la Llorona, para determinar similitudes y diferencias. Finalmente, selecciona y 
analiza elementos del lenguaje cinematográ�ico que concuerdan con las obras 
literarias para entender sus particularidades. 

Técnicas y principios de animación: caso de estudio serie Fantasmagorias, 
la Llorona.  
Este documento analiza las técnicas y principios de animación presentes en el 
capı́tulo la Llorona  de la serie Fantasmagorı́as, a través de visionados del capı́tulo 
y entrevista a los directores del capı́tulo se determina las técnicas, tecnologı́as y 
principios animados que se utilizaron para el desarrollo del audiovisual. 

Producciones animadas como recurso para transmitir las leyendas 
tradicionales. 
Se analiza la capacidad de la animación como recurso para transmitir las leyendas 
tradicionales. A través de un proceso de visionado y la aplicación de un 
cuestionario pre test y post test a dos grupos de niños se determina la acogida de 
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la experiencia de los niños del grupo experimental y se contrasta con las 
respuestas del grupo de control. 

Capítulo 3: discusión general de los resultados y conclusiones 

Se presentan los principales hallazgos de la investigación y se describen las 
conclusiones de mayor relevancia que se han obtenido durante el transcurso del 
estudio. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 
El objetivo fundamental de esta tesis es explorar acerca de las producciones 
animadas de la leyenda de la Llorona  realizadas en Latinoamérica. Examina en un 
primer momento las de�iniciones y conceptos acerca de las tradiciones orales y del 
mismo modo acerca de Latinoamérica. En este mismo documento en formato de 
publicaciones se recopila las investigaciones especı́�icas en torno al tema de la 
investigación. 

A continuación, se presentan los conceptos y de�iniciones acerca de la identidad 
cultural a nivel global para desembocar en el entendimiento del patrimonio 
inmaterial a partir de un estudio de su signi�icado y la trascendencia que tiene para 
las regiones. Además, presenta un acercamiento a la memoria cultural, colectiva y 
comunicativa, con el �in de preservar las tradiciones orales. Se revisan estudios  

Asimismo, se introduce brevemente las conceptualizaciones de las tradiciones 
orales más conocidas tales como el cuento, el mito y la leyenda, y de ésta última al 
ser el objeto del cuál inicia nuestro estudio, se prioriza en su conocimiento 
iniciando de una base bibliográ�ica.  

En ese mismo sentido, se explora la información ya conceptualizada acerca de 
Latinoamérica desde la revisión del nombre, su ubicación geográ�ica, social y 
cultural para conocer el contexto en el que se desarrollan las leyendas y como los 
componentes de un territorio y cultura inciden en el eje principal de esta 
investigación centrada en las leyendas latinoamericanas y especı́�icamente en la 
popular leyenda de la Llorona . 

Por tanto, en este capı́tulo se desarrollan los antecedentes teóricos como base 
fundamental para el desarrollo de la tesis doctoral y para entender lo importante 
desarrollado por otros autores.  

2.2. Patrimonio cultural inmaterial  
Según la UNESCO, el patrimonio cultural es un legado de nuestro pasado, que se 
vive en el presente y se espera transmitir a las futuras generaciones. Existen 
edi�icaciones, espacios naturales que tienen un valor excepcional, que han sido 
reconocidos como joyas para la humanidad. Pero este patrimonio no se limita a 
elementos fı́sicos sino comprende las expresiones vivas heredadas, las tradiciones 
orales, artes, rituales, �iestas, saberes, artesanı́as y conocimientos que son parte 
del patrimonio cultural inmaterial y que mantienen la diversidad cultural 
(UNESCO, 2003c). 
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Profundizando en este concepto, conviene citar lo expresado en la Convención del 
2003 que de�ine al patrimonio inmaterial como: 

... los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —
junto con los instrumentos, objetos, artefactos, y espacios culturales que le 
son inherentes—, que las comunidades, grupos, y en algunos casos los 
individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. 
[Este patrimonio incluye...] tradiciones orales, artes performativas, 
prácticas sociales, rituales, eventos festivos, conocimiento y prácticas 
relacionadas con la naturaleza y el universo, o el conocimiento y 
habilidades para la producción de o�icios tradicionales (UNESCO, 2003b). 

Por otra parte, Sánchez Ferri (2016), establece que, el patrimonio se re�iere a todas 
aquellas creaciones, expresiones tangibles e intangibles que tienen un valor 
personal y son parte de su memoria. Ası́, el patrimonio, “re�leja unos valores 
otorgados por el individuo que hacen que se apropien de él como de�inidor de su 
individualidad”.  

Actualmente, el patrimonio cultural inmaterial se enfrenta a la globalización y la 
falta de interés de las comunidades, pero asimismo es una herramienta que 
mantiene la diversidad cultural y atiende la necesidad de las regiones de mirar al 
pasado y revalorizarlo. El patrimonio cultural inmaterial es: tradicional, 
contemporáneo y viviente al mismo tiempo; no solo son tradiciones heredadas del 
pasado. Es integrador; porque comparte expresiones culturales semejantes a 
otras, que se trans�ieren mediante la migración, alimentándose de cada región, 
permitiendo una cohesión social y fomento de identidad cultural que ayuda a los 
individuos a sentirse parte de una o varias comunidades. Igualmente, es 
representativo, ya que al ser acogido por la comunidad, �lorece y se transmite. 
También es basado en la comunidad, porque no se puede concebir el patrimonio 
sin que la comunidad lo reconozca y lo exprese como parte de ellos(UNESCO, 
2003b). 

En este mismo sentido, muchas de las expresiones del patrimonio son promovidas 
por los diferentes gobiernos o la comunidad para fortalecer la autenticidad del 
patrimonio y potenciar el papel turı́stico y responder a las expresiones culturales 
que ese grupo considera la representación de su identidad (Khanom et al., 2019, 
p. 5). 

Es ası́, que el patrimonio inmaterial conlleva un signi�icado profundo para una 
colectividad, que se ve manifestado en la identidad de grupo, que es un 
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sentimiento que se agudiza al ser transmitido desde los ancestros que inmortaliza 
sus vivencias, creencias y el valor a través del respeto a lo propio y a lo ajeno. 

2.2.1. Tradiciones Orales: la identidad cultural y la memoria colectiva 
Dentro del patrimonio inmaterial se encuentran las tradiciones y expresiones 
orales, que se constituyen en cuentos, fábulas, mitos, leyendas, adivinanzas, 
canciones, relatos y toda clase de representaciones que son parte de la memoria 
individual y colectiva de una región y que aportan un bagaje indispensable para la 
identidad de la comunidad y sirven para transmitir conocimientos, valores 
culturales y sociales. Además, estos relatos que han sido transmitidos de manera 
oral, a través de las generaciones y se encargan de diseminar la cultura de una 
región además de crear un vı́nculo entre los individuos en el presente con sus 
antepasados.  

En algunas sociedades, cultivar estas tradiciones se lleva a cabo de manera 
especializada por los considerados guardianes de la memoria. Al ser transmitidos 
de manera oral es común que los relatos cambien y son el resultado de lo 
escuchado, interpretado, creado, del contexto, del género y del momento en que se 
realiza el relato. Asimismo, el hecho de preservar y transmitir estas expresiones 
perpetúa la lengua y el idioma, más aún ahora, que las tradiciones orales se 
enfrentan al rápido crecimiento urbano, la emigración, la industrialización y todo 
aquello que pone en peligro su desaparición.  

Según la UNESCO (2003c), la mejor manera de preservar estas expresiones es 
mantener su presencia en la vida diaria. Asimismo, es esencial que permitan una 
interacción entre los ancianos y los jóvenes y que además sean alentadas en las 
celebraciones festivas y culturales y se busquen nuevas formas para que estas 
tradiciones orales puedan ser expresadas. Del mismo modo, las tradiciones orales 
deben ser procesos libres en las comunidades a �in de explorar su riqueza 
patrimonial y no como un producto. Además, alienta para que todos los actores 
puedan contribuir mediante los nuevos medios, medios de masa y la tecnologı́a 
para la preservación, difusión y fortalecimiento de las expresiones orales entre las 
comunidades de origen y las nuevas audiencias.  

En este mismo sentido, las expresiones culturales contienen diversidad y 
multiculturalidad, favorecen la convivencia socializadora, contribuyen a la 
integración y al desarrollo comunitario y social de los diferentes grupos. 
Asimismo, aportan al pensamiento creativo y crı́tico para consolidar los valores 
culturales, morales y éticos, el autoconocimiento, la identidad mediante la 
caracterización de los pueblos. Para Latinoamérica, la identidad cultural conlleva 
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un vı́nculo familiar que promociona el amor, la cultura, el sentimiento forjado a 
edad temprana de la sabidurı́a ancestral y la lucha de las costumbres y tradiciones 
por evitar su extinción (Moreno-López et al., 2020). 

Para Ballón (2006) las tradiciones orales son parte del patrimonio de las 
comunidades ancestrales, son elementos en los que se cimentan las tradiciones 
orales, donde convergen la identidad cultural y la memoria colectiva. 

La identidad cultural 
La identidad cultural es un re�lejo del pasado y una proyección del futuro. Se nutre 
de las experiencias históricas, del conocimiento generacional y se transforma con 
las nuevas experiencias según el contexto, el momento y el espacio para mostrar 
los rasgos identitarios de una región o comunidad.  

La identidad cultural es compleja de de�inir, aunque se puede abordar como el 
conjunto de creencias, saberes, valores, tradiciones, sı́mbolos, modo de vida y 
comportamiento que unen a un grupo social y a la vez permiten que los individuos 
que pertenecen a ese grupo se sientan parte de él y tiendan a identi�icarse y 
diferenciarse de otros basados en su sentimiento.  

Para Mansilla (2006) la identidad cultural se materializa en la práctica, a través de 
la acción que una comunidad comparte un estilo de vida que incluye un signi�icado 
común que es un patrimonio que debe ser defendido y preservado. Del mismo 
modo, se re�lexiona que la cultura conlleva un rol demasiado importante en el 
desarrollo de una región, ya que es capaz de lograr una revalorización de la 
identidad cultural, lo identitario, lo propio y las nuevas identidades. Igualmente, la 
identidad conlleva un concepto dinámico que se renueva, se alimenta y se 
transforma con la in�luencia del exterior, preservando su esencia inicial con 
caracterı́sticas inmateriales y anónimas. 

La identidad también se puede referir al origen del individuo, que se aborda desde 
dos perspectivas: la esencialista y la constructivista; en el primer caso se considera 
que los rasgos culturales identitarios son trasmitidos a través de las generaciones 
o nace mediante la naturaleza compartida. Por su parte, la perspectiva 
constructivista re�iere que la identidad es construida a través de la interacción 
social, es maleable, multiplicadora y �luida. Además, desde esta perspectiva, cada 
individuo tiene su propia identidad, pero al compartir con los demás se genera una 
identidad colectiva (Busso, 2015). 

En esa misma lı́nea, Cristina Liendo a�irma que la existencia de las identidades no 
existe, sino los momentos de construcción identitaria que se realiza a través de 
diferentes perspectivas de comprensión y discursividad, las que se cimentan 
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dentro de cada sujeto, a partir de sus vivencias, contexto y aprendizajes que 
permiten un crecimiento que se preserva y renueva.  

La identidad como un proceso cultural se acondiciona y modi�ica mediante los 
cambios sociales e históricos, muestran extractos de un momento que vive una 
sociedad, se construyen de discursos fragmentados y múltiples que nacen de la 
apreciación colectiva, se conforman de una naturaleza social y cultural que 
evoluciona a la par del desarrollo personal y las identidades colectivas cambian 
según los diversos factores culturales a los que se exponen (Silva Montellano, 
2005). 

Es ası́, que la identidad cultural es una construcción que evoluciona con cada 
generación, se cimenta en todo aquello que ha sido y es para una sociedad. Seguirá 
cambiando conforme a cada generación, pero a su vez mantendrá aquellos rasgos 
que la hacen única en comparación a otros grupos. Cada individuo tiene derecho 
de poseer una identidad cultural, a pesar de la diversidad cultural y sus diferencias, 
cada grupo e individuo debe mantener intacto el respeto hacia los demás. Las 
acciones que contemplan un fortalecimiento identitario deben ser priorizadas con 
el �in de tomar acciones en bene�icio del grupo social. 

Memoria Colectiva 
La memoria colectiva según Halbwachs (2004) son los recuerdos que una sociedad 
destaca o valora en su conjunto. Asimismo, se re�iere al proceso social que 
reconstruye el pasado vivido y experimentado por ese grupo o comunidad. Hablar 
de la memoria colectiva no desemboca en los recuerdos históricos registrados, 
sino busca la permanencia del paso del tiempo y la homogeneidad de la vida, que 
radica en tratar de tener permanencia del pasado en el presente, de manera 
comunicativa busca asentarse en determinada sociedad a través de las 
experiencias vividas. 

Se determina igualmente, que todos los grupos siempre buscan reconstruir los 
recuerdos mediante las conversaciones, ritos, costumbres y su permanencia en los 
lugares donde los recuerdos ocurrieron, y que el grupo o sociedad no ha cambiado 
en medio de un mundo en perpetuo cambio. 

En ese mismo sentido, la memoria colectiva se basa en fechas, festividades, 
aniversarios etc., para traer a colación los recuerdos, ya que son puntos de 
referencia socialmente signi�icativos para con�igurar de manera congruente las 
memorias, y se considera que los recuerdos se basan en las fechas, en las 
referencias antes que en los pensamientos. 
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Ası́ la memoria se deposita en el tiempo, y la memoria colectiva consiste en lugares, 
espacios y objetos para reconstruir la memoria, dando por hecho que el espacio es 
donde habita la memoria, incluso si un espacio fı́sico ha sido destruido siempre se 
recurre al “aquı́ estuvo” y de esta manera Halbwachs (2004) escribe:  
No es exacto que para poder recordar haya que transportarse con el pensamiento 
afuera del espacio, puesto que, por el contrario, es la sola imagen del espacio la 
que, en razón de su estabilidad, nos da la ilusión de no cambiar a través del tiempo, 
y de encontrar el pasado dentro del presente, que es precisamente la forma en que 
puede de�inirse a la memoria; sólo el espacio es tan estable que puede durar sin 
envejecer ni perder alguna de sus partes (p.15). 

Dentro de la memoria colectiva surge el concepto de memoria cultural, el ser 
humano ha encontrado la supervivencia de la especie y mantiene su naturaleza de 
forma coherente a través de las generaciones. Dirige el comportamiento y el 
camino de una sociedad que ha repetido las interacciones desde su iniciación. La 
memoria cultural busca ser trascendente en un horizonte temporal, se preserva a 
través de la formación cultural como los ritos, los monumentos, las 
comunicaciones recitadas, la observancia y la práctica (Assmann & Czaplicka, 
1995, p. 129). 

Por su parte, la memoria comunicativa se basa en la cotidianidad, las historias 
orales, la inestabilidad temática, el cambio de roles, quienes cuentan un chiste, una 
experiencia o un recuerdo en un espacio cotidiano y son parte de un grupo que 
alberga un sinfı́n de recuerdos e imágenes colectivas. (Assmann & Czaplicka, 1995, 
p. 127). 

2.2.2. Cuentos, mitos y leyendas 

El cuento 
Se realiza una breve introducción con referencia a los cuentos, debido a que son 
parte de las tradiciones orales más extendidas por todos los pueblos de manera 
hablada y en algunos casos escritos. Es ası́, que el cuento es tan extenso que 
delimitarlo a un estudio resulta imposible debido a todo lo que abarca para cada 
pueblo o sociedad. Es una narración corta que tiene un autor o varios, y se basa en 
hechos fantásticos, �icticios y que responde a un argumento sencillo y fácil de 
entender. Pertenece a las tradiciones orales, porque en un principio fue la principal 
vı́a de transmisión. 
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El cuento es considerado como una narrativa escrita en prosa que es �icticia y 
ocurre en cualquier tiempo y lugar, que puede tener uno o varios personajes 
humanos o de otro tipo (Gómez Pacheco et al., 2021).  

Para Propp (1974) el cuento tradicional responde a una estructura donde el relato 
inicia con una fechorı́a o una carencia, seguidamente se encuentran las funciones 
secundarias y �inalmente un desenlace. Lo que en otras palabras conlleva un inicio 
de la historia en donde por lo general se muestran los personajes y la situación que 
muestra la trama, después se encuentra el nudo que lleva el desencadenante del 
con�licto al que van a enfrentarse el o los personajes y el desenlace que cierra el 
relato y concluye con una situación. 

En ese mismo sentido, Los antecesores de Proop como Jakobson, Tomashevsky, 
Tinianov que fueron parte de los formalistas rusos, destacan el estudio de la forma 
y el contenido, enfatizando la literariedad a través de los procedimientos literarios 
para estudiar al cuento por su función a través de su teorı́as de los géneros 
literarios. Por su parte, Tinianov destaca la importancia de las acciones de los 
personajes en la narración y todos los elementos que se construyen para crear un 
sistema en las narraciones(Sanmartı́n Ortı́, 2006). 

Por otra parte, el cuento comprende una secuencia corta o breve con uno o más 
personajes que puede ser especı́�ico o inespecı́�ico. Otra de las caracterı́sticas más 
comunes se puede identi�icar como una estructura central que tiene un 
protagonista, ubicadas en un espacio y tiempo y que suele empezar con la frase: 
“érase una vez”, “habı́a una vez”,” en un lugar muy lejano”. Adicionalmente, el 
cuento es en su mayorı́a �icticio, aunque en menor medida puede basarse en un 
hecho real. Los personajes deben resolver un problema o tomar una decisión para 
conseguir un objetivo.  

El cuento se puede disgregar en dos categorı́as: El cuento popular y el cuento 
literario. El primero se integra como un relato tradicional oral corto, que tiene un 
argumento de intriga o secuencia y que se encuentra como parte del patrimonio 
cultural inmaterial de una sociedad y, por tanto, es anónimo en su autorı́a (Morote 
Magán, 2002).  Para Wellek & Warren (1949), el cuento popular tiene como 
función principal estimular la imaginación para que el receptor comprenda la 
obra. 

Además, recalcan que la literatura escrita y oral tienen continuidad y no deben ser 
interrumpidas porque aportan un sentido de identidad e historia. Por su parte, el 
cuento literario comprende un texto escrito y tiene un autor o autores conocidos, 
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se basa en un suceso único que se inclina por un momento insólito y que el escritor 
interpone su carácter personal e individual de lenguaje. 

El mito 
Dentro de las más conocidas tradiciones orales se encuentran los cuentos, mitos y 
leyendas y que comparten ciertas caracterı́sticas, pero a su vez son distinguibles 
entre sı́. No existe una de�inición única de mito, pero se toma aquellas 
aproximaciones que son aceptadas de manera general. De tal forma que el mito 
según (Myth Noun - OxfordLearnersDictionaries.Com, s.f.) es un “relato de tiempos 
antiguos, que especialmente se contaban para explicar acontecimientos naturales 
o para describir una historia primitiva de un determinado pueblo”. De esta manera, 
el mito pertenece a las oralidades que se expresan en el presente de hechos que 
acontecieron en el pasado e impulsan al conocimiento de la historia de los pueblos. 

Igualmente, el mito en la investigación de  Silva Montellano, (2005) pertenece a la 
imaginación de los humanos, que permite comprender la con�iguración del mundo 
circundante, y es una de las primeras expresiones del ser pensante. Al ser de 
tiempo remoto, el mito se ha formado en el pensamiento del ser humano y se 
encuentran en todas las culturas y en diferentes tiempos. El mito está ligado a la 
fantası́a y lo sobrenatural, que ha tenido una trascendencia para la humanidad 
sobre todo en la estructura del pensamiento colectivo, que coloca estas historias 
como referentes ancestrales A su vez, el mito desde una arista más compleja 
responde a la organización consciente del cerebro y va más allá de cualquier 
pensamiento �ilosó�ico y religioso  (p. 34). 

En la mitologı́a griega corresponde a la expresión arquetı́pica de los atributos que 
viven dentro del ser, al constante deseo de encontrar la divinidad y la búsqueda de 
la inmortalidad. Los mitos griegos hablan de dioses y héroes que tienen con�lictos 
de valores y que para el pueblo griego representaban remebranzas religiosas que 
incidian como una explicación a lo que no podı́an comprender, explicaban de 
forma fundamental y simbólica la vida social (Gutiérrez Millán, 2015; Lantero 
Moreno, 2018) 

Entonces, el mito como una creación trasmitida de fantası́a y �icción es amplia y 
variada, que se ha transmitido de manera oral, y a través de diferentes lenguajes 
para darse a conocer, tomando la palabra escrita y el lenguaje audiovisual como 
nuevos medios de expresión, además de aquellos como el teatro, la pintura, la 
escultura, ritos, entre muchos otros, que han representado las historias asumidas 
como mitológicas a lo largo del tiempo, volviéndose relevantes en la sociedad y 
además fuente de inspiración y referentes de la cultura. 
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Además de lo expuesto, el mito posee ciertos consensos teóricos que logran una 
convergencia en su estudio y datan tres caracterı́sticas según lo expuesto por 
Taipe-Campos (2004). 

En primer lugar, el mito como relato de la emergencia en tiempos primordiales; 
que se basa en que el mito al ser de otro tiempo distinto al actual, conecta a través 
de vı́nculos entre un origen y un tiempo diferente. Considera al mito como 
cosmogónico en donde cuenta los fenómenos de creación del cosmos, de los 
objetos que existen en el cosmos, fenómenos de toda ı́ndole que acontecen entre 
hombres ya que también se incluye lo antropogónico. 

En la misma lı́nea se entiende al mito como el relato que da cuenta de un pedazo 
de la realidad total, donde se narra los acontecimientos primordiales que ha 
colocado al hombre en el lugar actual en todos los aspectos, pero que ubica al 
mundo a través del poder de una fuerza creadora sobrenatural de origen. Para 
Lévi-Strauss (1964) el mito es un “sistema temporal”, que con�luye con la lengua y 
el habla y se re�iere a acontecimientos llevados a cabo “antes de la creación del 
mundo”, o en los primeros años después de la creación. Señala la importancia del 
tiempo ya que el mito se enfoca en un momento del tiempo en dónde ocurrió y 
formó su estructura permanente.  El señalamiento del tiempo es fundamental ya 
que eso lo distingue del cuento popular, mientras para el cuento “érase una vez” o 
el “habı́a una vez” el tiempo existe desde una perspectiva distinta, que no señala 
ningún origen ni lo sitúa en una época de origen.  

Como segunda caracterı́stica, posee un carácter sagrado del espacio mı́tico, que es 
sagrado, discontinuo y cerrado. Se localiza entre la percepción sensible y el 
conocimiento puro, de tal modo que el acento mitológico conlleva un mundo 
espacial y espiritual. En donde lo sagrado es un espacio fuerte, con�igurado, 
estructurado y signi�icativo y todo lo opuesto son caracterı́sticas de lo profano. 

 El espacio en donde se desenvuelve lo mitológico, pertenece al cosmos y todo lo 
demás se considera fuera de lo sagrado, extraño y caótico. Igualmente, explica las 
razones de las imágenes cosmológicas que consideran lo santo como centro del 
mundo, los templos como una réplica de las montañas sagradas y como se alineó 
la totalidad el mundo, la dualidad, del norte y el sur, el cielo y la tierra, adelante y 
atrás que responde a la organización espacial septenaria (Figura 1).   
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Figura 1: Espacio septenario andino 

 

Elaborado por: autoras (2022) 

 

La tercera caracterı́stica se re�iere al carácter social del mito, que es anónimo y que 
además tiene un origen individual y su transmisión y difusión están ligadas a la 
sociedad y la forma como se resocializa que tiende a transformarse y no se debe a 
ninguna versión única (Arruabarrena, 1987). El mito en el camino pierde su origen 
real, y se transforma en una tradición oral presente en la memoria colectiva, pero 
que no viene de un sitio particular. El oyente del mito lo percibe más allá de su 
consciente, como proviene de fuentes diversas y aunque permanece en el tiempo 
con referencia a su estructura su forma puede ser alterada, y de acuerdo a la 
sociedad a la cual llega es como se interpreta y mantiene (Taipe Campos, 2004). 

La leyenda 
Tener una aproximación al concepto de leyenda resulta una tarea compleja, que ha 
sido explorada por diferentes autores a lo largo de los años y que hasta ahora 
resulta descabellado intentar reducir un bagaje tan amplio de signi�icancias a un 
corto párrafo. Sin embargo, se presentará un acercamiento basado en todo aquello 
que enriquezca y se enmarque dentro del tema de investigación, considerando 
aquellos conceptos estudiados a lo largo de muchos años por diferentes 
investigadores y aquello que durante este camino investigativo se ha conocido. 

Aunque esta forma narrativa no ha estado del todo clara, es necesario establecer 
lı́mites con otras formas narrativas como el cuento, el mito, la fábula y demas, 
debido a que comparten caracterı́sticas similares, se puede decir que la leyenda es 
en parte histórica, ya sea por su origen o en su crecimiento, pertenece a la memoria 
colectiva porque sin ella no podrı́a haber sobrevivido y evolucionado(Morote, 
2016). Si en su inicio fue parte de una historia real, en su camino se añadió magia 
o misticismo, migró a través de la fantası́a, de la imaginación, de seres horrorosos 
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de tesoros reales o �icticios y ahora se posiciona en las mentes de un colectivo, en 
su cotidianidad y espiritualidad, trayendo lo increı́ble y valioso del pasado para 
mezclarse con la modernidad.  

Una leyenda puede ser larga y detallada, o resumirse perfectamente en un párrafo, 
lo que hace que no encaje rigurosamente en la morfologı́a del cuento desarrollada 
por Vladimir Propp, tales como la apertura y el cierre; más bien la leyenda recurre 
a una estructura con “sencillez e inestabilidad”(Martos Núñez, 2007). Igualmente, 
la leyenda se diferencia del cuento al evocar un suceso real y evita directamente la 
expresión “Érase una vez”, que es abiertamente atribuido a una historia de fantası́a.  

Como se pudo notar, la diferencia entre estos tres tipos de relato no siempre es 
fácil de asimilar, en parte porque muchos cuentos maravillosos o relativos a 
animales se han transformado en leyendas locales o algunos mitos se confunden 
con leyendas. En todo caso todas estas presentaciones son dinámicas y capaces de 
traspasar el tiempo y el espacio, migran de una cultura a otra, por medio de nuevos 
lenguajes, medios y entornos (Martos Núñez, 2007, p. 23). 

Las leyendas como objeto de este estudio 
Como parte importante de esta investigación es indispensable extenderse en los 
aspectos que hacen que la leyenda cuente con sus caracterı́sticas distinguibles. 

En primer lugar, se recalca la difı́cil posición de de�inir y conceptualizar qué es una 
leyenda, sin embargo, para �ines de esta investigación podrı́amos enmarcarla 
como un relato que surge de una tradición oral, que recuerda de manera somera 
un acontecimiento que tiene un punto de partida verı́dico y que es relevante para 
un pueblo o región. Igualmente se debe señalar que, las leyendas transmiten su 
esquema o estructura y no una historia al pie de la letra. Sino son propensas a 
cambiar y ser �lexibles para ser acogidas por cualquier raza, lengua o cultura (Van 
Gennep, 2013). 

Las leyendas contienen un contexto que es fácil de identi�icar, no es ambiguo, por 
tanto, se toma como real. Asimismo, a diferencia de los cuentos, en las leyendas el 
otorgar a algún animal o un objeto un poder excepcional es solamente justi�icado 
cuando se asocia a una intervención divina.  

En el siguiente apartado se sintetizan aquellas caracterı́sticas que son 
consideradas como importantes para que un relato sea considerado una leyenda. 

Características de las leyendas 
Aunque la leyenda comparte ciertas funciones del cuento tiene sus propias 
caracterı́sticas, siendo un relato transmitido principalmente de forma oral de 
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generación en generación, que combina hechos, situaciones o escenarios reales 
con fantásticos, divinos o imaginarios.  Además, las leyendas deben mostrar uno o 
varios elementos históricos verdaderos de dominio público para que sea asimilada 
por los individuos. Las leyendas forman parte históricamente de los relatos en 
prosa, que basan su historia en personajes, hechos �icticios, heroicos o de un 
pasado reconocible que son tradiciones orales que recuerdan un acontecimiento 
en un lugar de manera vaga o fragmentaria (Martos Núñez, 2007). 

A partir de los conceptos y de�iniciones abordados, y en concordancia con Morales 
(2021) se presenta las caracterı́sticas vinculadas a las leyendas, que se listan a 
continuación: 

- Las leyendas tienen una base de hechos, acontecimientos, personajes u otros 
elementos que son reales al menos parcialmente. 

- Forman parte de las tradiciones orales que se han transmitido a lo largo de varias 
generaciones.  

- Es posible que tenga uno o varios elementos fantásticos, espirituales, 
sobrenaturales o divinos que aportan de manera directa o indirecta al relato.  

- Los personajes suelen responder a un arquetipo.  

- No existe un autor original o propio de las leyendas, sino que corresponden a 
versiones recogidas a lo largo del tiempo, modi�icadas y ambientadas según el 
contexto. 

- Responden a un lugar y contexto especı́�ico, se desenvuelven en un momento 
particular que es reconocible por la sociedad. 

- Cumplen una función en sus contextos, puede ser para llamar la atención, dejar 
un aprendizaje o advertir sobre una situación. 

2.2.3.  La leyenda ante otras formas narrativas 
Aunque la leyenda sea un relato en prosa su forma de transmisión le permite 
acoplarse a otras formas para narrativas como coplas, canciones, anécdotas, sin 
que pierdan la esencia de la tradición oral inicial. Dada su estructura y 
construcción sencilla ha sido posible que el relato oral sea parte de la literatura. 
Con la invención de la imprenta las leyendas se convirtieron en libros y desde la 
era pasada han pasado a otros medios visuales, medios digitales y al internet. 
Además, es posible que, pese a las aclaraciones anteriores sobre la diferencia entre 
un cuento, un mito y una leyenda se desdibuje el lı́mite y una leyenda termine 
siendo para un autor un cuento o se etiquete como un mito.  
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Para Gunkel (2021) este tipo de intercambios es muy habitual en las leyendas 
bı́blicas que pasaron de una prosa concisa con pocos personajes a un relato mucho 
más amplio que más bien evolucionó hacia la novela. Igualmente, las leyendas 
tienden a agruparse creando nuevas leyendas con diversos elementos.  

También las leyendas pueden responder al mismo patrón y esencia de la historia, 
en donde conserva sus caracterı́sticas y se individualiza de acuerdo al contexto y 
de alguna manera tiene ciertas modi�icaciones como es el caso de la leyenda de la 
Llorona  que se conoce en España, Estados Unidos, México y en la mayorı́a de 
paı́ses latinoamericanos. 

2.2.4. Tipos de leyendas 
Para Martos Núñez (2007) las leyendas se distinguen en los siguientes tipos: 

Las leyendas maravillosas y mitológicas, que corresponden a los relatos de 
prodigios del más allá, prodigios, encantamientos y poderes mágicos, seres 
extraordinarios y fantásticos, el más allá, las apariciones, el regreso de los muertos, 
objetos maravillosos, tesoros y mitos. 

La leyendas naturalistas y explicativas, son aquellas que explican el origen de 
alguna montaña, accidente geográ�ico y a�ines, leyendas de grutas, cuevas, 
caminos, rı́os, lagos, animales y plantas o similares. 

Las leyendas históricas o épicas, tratan sobre leyendas de musulmanes, nobles y 
caballeros, vida de personajes famosos, leyendas románticas, de bandidos y 
guerras, leyendas de monumentos, castillos, construcciones, iglesias y otras.  

Leyendas religiosas, que tratan sobre la vida de santos, imágenes de Jesús, la cruz, 
los mártires, apariciones marianas, ermitas, los santuarios. Curaciones, milagros, 
epidemias promesas y a�ines. 

Con esta amplia gama de temas, la comunidad tenı́a predisposición de 
interpretarlas según su realidad, dando sentido a leyendas del purgatorio, hechos 
curiosos y misteriosos. Se asocia entonces la leyenda a lo extraño, raro o 
espectacular. Las emociones fuertes, terrorı́�icas, y el espanto son parte sustancial 
de las leyendas de apariciones, cadenas que se arrastran, espectros y fantasmas. 
Igualmente, los elementos trágicos y dramáticos alimentan el morbo de la 
sociedad que ve en las leyendas la forma de contar la anécdota de estas historias 
haciéndolas más atractivas por su misterio. 
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Las leyendas como lenguaje simbólico 
La leyenda pertenece al lenguaje simbólico ya que responde a motivos 
arquetı́picos interculturales, cuyo relato al ser secuenciado y fragmentado permite 
al narrador ir añadiendo la información a la historia que se carga de imágenes 
mentales para el que escucha, de simbolismos e ı́conos. La leyenda se transforma 
en el vehı́culo de transmisión de las creencias y rituales de una comunidad, donde 
contar leyendas conlleva agregar un valor al lugar, determinar lo sagrado, lo 
fantástico e incentivar la búsqueda de tesoros o la duda del pasado(Martos Núñez, 
2007).En todo caso, la leyenda a través de su lenguaje ha permitido destacar 
hechos sobresalientes de la sociedad en función de su carácter, ha sabido 
evolucionar y lograr su espacio permanente y reconocible. 

2.2.5. Latinoamérica 
En la investigación de  Ayala Mora (2013) se establece que durante la época 
colonial el nombre con el que se conoció a este territorio era la América Española, 
para diferenciarla del resto de territorio dominado por ingleses o franceses. 
Además, luego de las gestas libertarias en donde Simón Bolı́var fue uno de los 
ideólogos más acérrimos de la independencia que colocó al territorio desde 
México hasta la tierra del fuego con un fuerte sentido americanista que 
contemplaba una unidad más allá de las razas y castas fue necesario encontrar un 
nuevo nombre ya que la “América antes española” no concordaba con la nueva 
condición.  

Durante varias décadas careció de una identidad clara, se mantenı́a el con�licto del 
nombre y de�inición y luego de los congresos de Lima (1848 y 1865) y Santiago 
(1856) nació la idea de llamarla Hispanoamérica, para colocarla como un baluarte 
de resistencia, libertad y unidad que tenı́an intereses comunes y vı́nculos 
culturales y de esta manera se presentaron ante la comunidad internacional 
(Granados Garcı́a, 2009). 

A partir del siglo XIX, se van imponiendo tres de los términos con los que se 
conocen este grupo de paı́ses hasta la actualidad y son: Hispanoamérica, 
Iberoamérica y Latinoamérica. Los dos primeros nombres se justi�ican desde la 
asociación evolucionista e Iberoamérica asociado al término hispano. Por su parte, 
Latinoamérica como término se empezó a utilizar a �inales del siglo XIX en Francia. 
Entonces el empleo de este término se debe a un criterio �ilológico, que recurre al 
argumento de la imposición (González Boixo, 1986). Bohoslavsky (2009) lo 
describe como: 



37 

 

Un esfuerzo consciente y explı́cito del Segundo Imperio Francés para asimilar sus 
intereses comerciales y diplomáticos con los de las jóvenes repúblicas americanas, 
de manera tal de competir en mejor condición con otras potencias europeas como 
abastecedoras de préstamos, bienes industriales y culturales. (p.2). 

Igualmente, el viajero francés Michel Chevalier, fue quién en 1835 hizo un recuento 
de sus viajes por algunos paı́ses latinoamericanos y publicó en sus cartas “Las dos 
razas, latina y germana, se han reproducido, en el Nuevo Mundo. América del Sur 
es, como la Europa meridional, católica y latina. La América del Norte pertenece a 
una población protestante y anglosajona”, que se traduce como una descripción 
directa a esta porción de región como latina al segmentar y diferenciar la cultura 
angloamericana del norte con la cultura hispanoamericana en el sur. Otro autor 
que aportó al posicionamiento del término “Amérique latine” fue Francisco Bilbao 
que, en una conferencia en Parı́s en 1856, a�ianza “la existencia de dos razas, de 
dos culturas y dos civilizaciones que quieren dominar al mundo cada una a su 
manera y por su propio método. Se trata de la cultura sajona/materialista versus la 
cultura latina/espiritual”(Torres Martı́nez, 2016). 

De cualquier forma, la denominación de una América Latina, se difundió de 
manera rápida, ya que llenaba el vacı́o identitario y que como signi�icado de haber 
pertenecido a España, Portugal y durante un espacio de tiempo pequeño a Francia, 
ligándose con la herencia de la civilización mediterránea y cristina. Igualmente, en 
el territorio de América Latina se percibió lo “latino” como algo propio y 
nuestro(Ayala Mora, 2013). 

En España, el nombre de Latinoamérica en el siglo XX no fue acogido por algunos 
sectores atribuyendo desde errores históricos hasta ideológicos. Para algunos 
autores, tomar el nombre de América Latina, desconoce a la penı́nsula española 
como parte de la creación de América, de este modo Menéndez Pidal 1918 citado 
en (Ardao, 2019) determina que: 

Pese que en el extranjero (sea por inconsideración a nuestro nombre, sea por 
otorgar una parte ideal en ese nuevo mundo a otras naciones llamadas latinas), se 
invente el �lamante tı́tulo de América Latina, para designar la porción de América 
descubierta y colonizada por las razas hispánicas; pero no somos ciertamente los 
españoles los llamados a recoger con precipitación este neologismo. (p.21) 

De esta manera a�irma la convicción de muchos españoles intelectuales que veı́an 
el uso del término como una negación hacia lo que ellos consideraban el 
desconocimiento de la huella española en tierras americanas. 
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Las múltiples contraposiciones de los detractores hispanistas, indigenistas y 
antirracistas  de “Latinoamérica” como término, la falta de un lı́mite correctamente 
marcado a nivel histórico, lingüı́stico y religioso que aduce la carencia del rigor 
para plantear una de�inición del término, no han sido impedimento para que la 
comunidad de Latinoamérica y los individuos hayamos asumido una identidad y 
pertinencia de manera orgullosa y voluntaria, la misma que no depende de un 
espacio territorial sino que contempla un sentido supranacional  en donde 
con�luye la idea de Latinoamérica como una patria grande llena de similitudes, que 
conviven dentro de una región tan diversa, dinámica y de una cultura de riqueza 
indiscutible. 

Breve historia de Latinoamérica 
La historia de Latinoamérica corresponde a una extensa evolución y expansión del 
hombre por el territorio. En este caso se delimita en cuatro épocas de incidencia. 
La primera corresponde a las comunidades indı́genas originarias o precolombinas 
de Mesoamérica y la región andina. La segunda época consiste en la época colonial, 
desde la invasión europea. La tercera época a la transición del régimen colonial, la 
independencia de América Latina y la formación de los estados nacionales. 
Finalmente se presenta una perspectiva de los últimos años y la evolución actual. 

Mesoamérica  
Es bien conocido que el hombre en América no es un ser originario. El consenso 
general atribuye la llegada del hombre asiático que provenı́a de las cavernas y eran 
nómadas a través del hielo de la franja de Behring a las praderas de Canadá, que 
durante milenios se extendieron de norte a sur hasta llegar al extremo austral.  

Posteriormente, llegaron en nuevas migraciones australoides y melanesoides 
quienes eran navegantes y ya conocı́an la agricultura, eran sedentarios y además 
trabajaban en cerámica. La variedad de procedencias étnicas y la población del 
territorio a lo largo de miles de años sirvió para el lento proceso de civilización en 
el territorio, que poco a poco fue formándose como poblaciones autóctonas con 
desiguales desarrollos y conocimientos(Armas Anaya, 2010; Guerra Vilaboy, 
1997). 

Como parte de una visión arqueológica, Mesoamérica se desarrolló en tres etapas: 
el periodo preclásico o formativo, el clásico y el postclásico, que integran 1500 
años antes de Cristo al año 900 hasta la llegada de la invasión española. 

En el periodo formativo o preclásico, la tradición mesoamericana inició con el 
sedentarismo, la agricultura y la cerámica.  A partir de este periodo hubo muchos 
asentamientos a lo largo de muchas zonas en México. En este periodo se inició una 
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lenta evolución a partir de aldeas agrı́colas hasta la construcción urbanı́stica como 
Teotihuacán, Monte Albán o el Mirador en Guatemala. Poblacionalmente se 
registró un acelerado crecimiento en Mesoamérica, y según los historiadores por 
los vestigios encontrados de vasijas, juguetes y �iguras que trabajaron los olmecas. 

Además, se encuentran manifestaciones de creencias religiosas adecentadas en el 
culto a las montañas, la lluvia, el sol y la tierra y el jaguar. Se dividı́an en los 
gobernantes, sacerdotes, jefes guerreros, artesanos y campesinos. Además de los 
olmecas se desarrollaron las primeras etapas de la gran civilización Maya y la 
cultura zapoteca  (Silva Montellano, 2005). 

El clásico por su parte, tuvo un desarrollo intensivo de la agricultura, mayor 
crecimiento poblacional, además de la diferenciación entre el campo y la ciudad. 
La diferencia social se veı́a acentuada y los gobernantes se consolidaron mediante 
el control polı́tico e ideológico, además que la religión se asociaba con el poder. Se 
inició el comercio a larga distancia. Además, las guerras y sacri�icios humanos se 
instauraron. En cuanto al desarrollo de las ciudades se realizaron plani�icaciones 
rigurosas y la construcción de complejos masivos y dos importantes ciudades se 
construyeron: Teotihuacán y Monte Albán. Además, se erigieron grandes templos 
religiosos, tumbas y pirámides como parte fundamental de las ciudadelas. 
Asimismo, el crecimiento en las ciencias tuvo lugar en este periodo, en donde se 
desarrollaron sistemas de escritura, matemáticas y astronomı́a (López Austin & 
López Luján Leonardo, 2002; Silva Montellano, 2005). 

El periodo postclásico se iniciaba en el siglo XII, en el cuál destacó el crecimiento 
poblacional que fue acompañado del crecimiento de la agricultura de manera 
intensiva, en donde se diseñaron sistemas de riego, chinampas y terrazas. Del 
mismo modo, la propagación de sistemas polı́ticos en donde el poder era 
heredado, los cuales se mantenı́an por un control militar y al derecho simbólico, 
en donde algunos bloques organizados absorbı́an a pueblos vecinos. Otra 
caracterı́stica de este periodo es el aumento del comercio a larga distancia, en 
donde los bienes que se intercambiaron logran surcar grandes distancias a través 
de comerciantes profesionales. En este periodo las culturas que más se destacan 
fueron los imperios Maya, Inca y Azteca quienes alcanzaron grandes 
conocimientos de astronomı́a, matemática, técnicas de cultivo, escritura entre 
otros(Berdan & Smith, 2004). 

Los países de Latinoamérica 
Latinoamérica descrita de manera fı́sica ocupa aproximadamente las tres cuartas 
partes del continente americano, desde el Rı́o Bravo hasta la tierra de fuego, con 
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una super�icie de 20,111,457 km2 . Por su posición geográ�ica, tiene grandes zonas 
de clima templado, zonas tropicales y al tener a la cordillera de los Andes en el sur 
de la región, provee a los siete paı́ses que los atraviesa un clima frı́o, además de 
grandes recursos metalı́feros, hı́dricos y biológicos. (UBA- CONICET, s.f.) 

Los paı́ses latinoamericanos o más bien sobre los paı́ses que la conforman 
depende del punto de vista en el cuál enmarquemos a esta región ya que como lo 
expresa Grenni (2015), América Latina puede ser:  

La América andina, la América del Caribe, la América de las pampas del sur, la 
América amazónica, la América de los altiplanos del Oeste, la América del Caribe 
colombiano, la América patagónica… A ello, podemos añadir la América Latina de 
las grandes ciudades superpobladas y la de las regiones semidesérticas, la que ha 
sufrido las intensas migraciones europeas y la de fuertes raigambres indı́genas, la 
de las regiones centrales y la de las regiones periféricas, la América de las fronteras 
y la de las capitales (p.35). 

En el caso de este estudio se toman aquellos paı́ses que tienen como lengua 
principal el español y el portugués y que guardan estrecha relación al pertenecer 
a la Cepal como miembros. Estos paı́ses como se muestra en la Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela  (CEPAL, 1978). 
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Resumen 
Las leyendas forman parte del patrimonio cultural inmaterial de Latinoamérica, su 
importancia radica en el papel para la formación de la identidad y como es 
percibido por el mundo. En este aspecto, muchos gobiernos latinoamericanos han 
aprobado polı́ticas públicas   que   ayuden   a   la   difusión, protección   y 
transmisión de este conocimiento a través de sus leyes y normativas, pero muchas 
veces    estas polı́ticas no son su�icientes y se quedan en papel sin bene�iciar de 
manera profunda al patrimonio inmaterial oral de cada paı́s. Por tanto, este 
artı́culo tiene como �inalidad realizar una revisión de las acciones realizadas por 
cinco gobiernos latinoamericanos en a la preservación de sus mitos y leyendas y 
si estas actividades o acciones han sido correctamente difundidas y han logrado 
inculcar el interés de los ciudadanos en el tema. 

Palabras clave: leyendas, patrimonio inmaterial, intangible, Latinoamérica 
 
Introducción 
El patrimonio cultural es un tema muy signi�icativo para los paı́ses que conforman 
Latinoamérica. Ası́ lo han manifestado en las diversas convenciones que han 
participado los paı́ses miembros promovidas por la UNESCO, que datan del año 
2001, 2003 hasta la más reciente 2005, además de plasmar su compromiso con la 
inclusión y reforma de sus constituciones para incluir a sus culturas originarias y 
sus manifestaciones como parte esencial de su identidad. (Torre, Malten y Pereyra, 
2009). Los paı́ses considerados para este estudio, (Gamboa et al., 2019) 
(Ardado,1980) han implementado de alguna manera en sus cartas magnas incisos 
que pretenden proteger, conservar o transmitir sus tradiciones inmateriales.  

 Es ası́ el caso de México que, como parte de sus leyes, contempla el artı́culo 
“Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 
constituyan su cultura e identidad” Constitución polı́tica de los Estados Unidos de 

http://www.revistaimaginariosocial.com/index.php/es/article/view/48
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México (1917 y 1998). Asimismo, en Colombia en el año 2005 se crea el Grupo de 
Patrimonio Cultural (PCI) Inmaterial como parte del Ministerio de Cultura, que 
tiene como �inalidad asesorar en el desarrollo de las manifestaciones culturales de 
las comunidades, quienes deben ser proactivas y solicitar su inclusión. El PCI fue 
aprobado a través de reformas en la legislación colombiana a partir del año 2009 
(Rojas,2017).  

Por su parte Ecuador cuenta con el Reglamento General de la Ley orgánica de 
Cultura, que en su sección tercera acerca del régimen especial del patrimonio 
cultural inmaterial establece acciones para salvaguardar las obras consideradas 
patrimonio con acciones para “favorecer la viabilidad y continuidad del 
patrimonio cultural inmaterial, entre otras: la identi�icación, documentación, 
investigación, protección, promoción, transmisión y revitalización”. Reglamento 
General A La Ley Orgánica De Cultura. (2017).   

En sı́ntesis y según el documento titulado Patrimonio Cultural Inmaterial 
Conceptualización, estudio de casos, legislación y virtualidad, todos los paı́ses 
Latinoamericanos, unos más temprano que otros han implementado de alguna 
manera lineamientos que pretenden proteger, difundir y revitalizar sus 
manifestaciones culturales inmateriales. (Torre, Molteni, & Pereyra, 2009)  

 De las evidencias anteriores se percibe que la forma en que las sociedades 
latinoamericanas otorgan importancia a su cultura y más aún a sus tradiciones 
orales cobran especial relevancia hoy en dı́a.  

 Las investigaciones realizadas sobre las sociedades latinoamericanas revelan una 
serie de fenómenos socioculturales tales como el Dı́a de los Muertos, que a menudo 
parecen demasiado morbosos para algunos antropólogos. Aun ası́, ha existido un 
interés signi�icativo en el papel de las leyendas para consolidar aún más el sentido 
de pertenencia a la cultura por parte de las sociedades. En ese punto es importante 
determinar que para Coutiño (2006) las leyendas son “historias que en algún 
momento fueron verdaderas y que, al convertirse en mitos, se des�iguraron; tanto 
por la tradición de los pueblos, como por el tiempo transcurrido durante el cual se 
ha mantenido la esencia de la narración.  

Con estos antecedentes, este artı́culo pretende realizar una revisión de casos de 
las acciones llevadas a cabo por cinco paı́ses latinoamericanos (México, Chile, 
Argentina, Bolivia y Ecuador) a �in de promover y preservar aquellos relatos orales 
que forman parte de su cultura e identidad.   
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Materiales y Métodos  
A través de una metodologı́a cualitativa, se optó por realizar una revisión 
documental de fuentes tanto de fuentes académicas como de referencias de diarios 
digitales, blogs y páginas web gubernamentales que contengan referencias de 
acciones concretas que giren en torno a la difusión y conocimiento de las leyendas, 
mitos y cuentos realizados por los cinco paı́ses que son objeto de nuestra 
investigación. Posteriormente, se procedió a interpretar los datos obtenidos para 
desarrollar un criterio objetivo en cuanto a si estas acciones.  

Resultados  
En México, por ejemplo, se han editado y publicado obras literarias referentes a 
los mitos y leyendas del paı́s. En el caso del Instituto Mexicano de Tecnologı́a del 
Agua, publicó en 2017 el libro “Leyendas del Agua en México”, como una muestra 
de la amplia variedad de relatos en torno agua que pertenecen al prehispánico, la 
colonia y la época actual. (Agua, 2017). Asimismo, el espectáculo teatral de la 
Llorona, que se realiza en Xochimilco desde 1993 es apoyado por parte de la 
Secretarı́a de Cultura que lo coloca dentro de su cartelera de eventos importantes 
desde 2014.  (la Llorona  en Xochimilco, 2019).   

Igualmente, la Secretarı́a de México en conjunto con CRESPIAL realizaron el V 
Congreso Internacional sobre experiencias en la Salvaguardia del Patrimonio 
cultural Inmaterial. Derechos Colectivos y Patrimonio Cultural Inmaterial:  
Desafı́os para la resistencia frente a casos de despojo y apropiación cultural suyo 
objetivo fue:  

Consolidar un espacio académico internacional, respetuoso e incluyente de todas 
las formas de pensamiento, donde se intercambien, analicen y discutan 
experiencias de prácticas, investigaciones o proyectos orientados hacia la 
salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial; ası́ como los desafı́os actuales y 
las vı́as para afrontarlos (CRESPIAL, 2020).  

 En el caso de Argentina, AÁ mbar Paz (2013) indica que “desde las instituciones del 
Estado nacional, como es el Instituto Nacional de Antropologı́a y Pensamiento 
Latinoamericano (inapl), que tiene diversas publicaciones, proyectos, eventos y 
programas de radio encaminados a la salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial argentino” (Topete Lara & Amescua Chávez, 2013).  

Otra actividad destacable en Argentina es el Encuentro Internacional de Narración 
Oral “Cuenteros y cuentacuentos”, que se realiza año tras año en el marco de la 
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que, aunque se realiza con apoyo 
privado para la nueva edición después de ser un sector también golpeado por la 
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pandemia del COVID-19, busca en el apoyo estatal, que según una entrevista al 
presidente Alberto Fernández, iba a ser posible para la edición 2021. (Abdala, 
2020)  

En Bolivia, la misma autora escribe acerca del Taller de Historia Oral Andina 
(thoa), que en tiene como propósito revitalizar las tradiciones precolombinas de 
los pueblos quechuas y aimaras, que buscan “trazar una lı́nea de continuidad con 
su pasado prehispánico, enfocándose en rescatar e impulsar la propia forma de 
gobierno comunitario o ayllu”. (Topete Lara & Amescua Chávez, 2013).  

Por su parte Chile, a través del Consejo Nacional de Televisión CNTV, es una 
programación audiovisual dirigida al público infantil para que a través de sus 
diferentes series pueden aprender de diversos temas y entre ellos del patrimonio 
oral chileno. Cuenta la leyenda, es una serie producida para este medio que relata 
la aventura de una familia que viaja alrededor de todo el paı́s y en su camino se 
enfrentan a aventuras únicas que son parte de las leyendas de cada zona. Además, 
este y otros programas son difundidos en centros educacionales como parte de su 
intención de expandir el conocimiento de los niños en cuanto a su patrimonio 
cultural inmaterial. (CNTV, s. f.)  

Ecuador, a través del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, presenta su revista 
PCI, que es una publicación que tiene como objetivo ser un espacio para el estudio 
de las diferentes manifestaciones culturales. En el número 9 publicado en 2013, 
por ejemplo, se presenta un “relato waotededo, traducido al español, como una 
contribución más a la promoción de la diversidad lingüı́stica y a la difusión de 
publicaciones en lenguas indı́genas”. (Gondecki y Nenkimo, 2013)  

Asimismo, se ha visibilizado Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación, 
que dentro de sus objetivos se propone “desarrollar programas de fomento para 
fortalecer la libre creación artı́stica, la producción de obras, la investigación, 
circulación y exhibición de la cultura y las artes, la formación de públicos, la 
articulación de redes culturales y de las entidades nacionales de artes vivas, 
musicales y sonoras, fomentando el diálogo, el reconocimiento y la visibilidad de 
la diversidad cultural en el ámbito nacional e internacional”. (GOB, s. f.).  

Esto ha permitido que en sus convocatorias colectivos y personas particulares se 
presenten para llevar a cabo obras literarias algunas basadas en cuentos y 
leyendas populares, y del mismo modo para la producción de piezas audiovisuales.  

Discusión   
Las leyendas para Latinoamérica constituyen un estandarte de la identidad 
cultural intangible, que mediante su contenido dan a conocer creencias, espacios, 
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tiempo, localidad y valores, entre otras cualidades, que son empleados para la 
construcción y fortalecimiento de la identidad de los pueblos y se vuelven una 
herramienta que cristaliza los aspectos socioculturales. Los paı́ses 
latinoamericanos poseen una amplia riqueza en sus tradiciones orales, la misma 
que se ve diseminada a lo largo de toda la región, en algunos casos se han adaptado 
a las localidades y tiempos, en otros casos simplemente son conocidas en remotas 
regiones, pero en ambas situaciones contemplan situaciones fantásticas, que han 
logrado traspasar el olvido.  

Aunque existen polı́ticas en bene�icio del patrimonio cultural inmaterial, ha sido 
difı́cil encontrar acciones y casos concretos que puedan mostrar de alguna manera 
clara que dichas polı́ticas están siendo aplicadas en bene�icio del sector cultural y 
especı́�icamente que fomenten la difusión y preservación del legado oral en 
Latinoamérica. Los medios y plataformas que utilizan los paı́ses son diversos, a 
través de revistas, talleres, producciones audiovisuales etc., se busca fomentar esta 
interacción de la ciudadanı́a con el patrimonio inmaterial oral. Aunque constituyen 
un buen inicio se percibe que no son su�icientes para conseguir el �in. Por tanto, es 
necesario que los gobiernos latinoamericanos sigan en busca de mejores 
estrategias para la difusión de las oralidades acompañadas de un presupuesto 
adecuado.  
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Resumen  
¿Qué es la identidad cultural para los latinoamericanos? ¿Qué papel desempeñan 
las leyendas en la construcción de la identidad del individuo? La identidad cultural 
es percibida como los rasgos y caracterı́sticas que identi�ican a un determinado 
grupo y como estas caracterı́sticas se han ido construyendo. Este artı́culo tiene 
como objetivo presentar una aproximación re�lexiva acerca de las leyendas 
latinoamericanas como parte de la construcción de la identidad cultural de una 
región tan diversa y llena de riqueza cultural como es Latinoamérica. Para ello se 
analizaron criterios tales como: el signi�icado de los relatos orales concebidos 
como tradiciones patrimoniales y su vı́nculo con el individuo y su identidad. 
Asimismo, analiza la relevancia que otorgan los individuos a estas tradiciones 
orales e identi�ica qué relatos se pueden considerar los más relevantes para la 
región. Basados en una revisión bibliográ�ica y mediante entrevistas realizadas a 
per�iles seleccionados mediante un muestreo no probabilı́stico e intencional, el 
texto revela, como conclusiones, la concepción de un grupo de latinoamericanos 
acerca de las tradiciones orales vinculadas a su identidad y como parte de dichos 
relatos pertenecen a la memoria colectiva e histórica de su paı́s y de 
Latinoamérica. 
Palabras clave: Latinoamérica, identidad cultural, tradición oral, leyenda 

 
Introducción 
La identidad cultural “It belongs to the future as much as to the past” (Hall, 1989, 
p. 70) . Al ser del pasado emerge de la historia y se nutre del conocimiento 
colectivo y al pertenecer al futuro se transforma en el tiempo, el contexto y el 
espacio, los cuáles permiten la unión de caracterı́sticas con las que se identi�ica un 
pueblo, una región o una comunidad y que producen una singularidad 
distinguible. 

Los rasgos únicos categorizados como patrimonio intangible se expresan 
mediante “los idiomas, las tradiciones orales, las costumbres, la música, la danza, 
los ritos, la medicina tradicional, la artesanı́a y las habilidades constructivas, entre 
otras” (Alfonso Amaro & AÁ lvarez Cuellar, 2019, p. 32). 



49 

 

Aunque la discusión e investigación acerca de la identidad cultural se incorporó 
tardíamente al escenario sociológico latinoamericano, (Vergara Estévez & Vergara 
D., 2002, p. 77), en la actualidad no existen dudas acerca de la importancia de su 
estudio y el de la salvaguarda de sus componentes listados como patrimonio 
cultural tangible e intangible.  
Son varios los autores que mani�iestan su interés en el tema y desde sus ámbitos y 
perspectivas contribuyen en el conocimiento; tal es el caso de Mansilla que expresa 
que la identidad se materializa en la práctica “a través del hecho de que una 
comunidad de individuos comparte un determinado conjunto de condiciones de 
vida que posibilitan una constelación común de signi�icados, asumidos éstos como 
patrimonio digno de defenderse y preservarse” (Mansilla, 2006b, p. 33). 

Por su parte Olga Molano (2007) a�irma que:  

La cultura juega un papel importante en el desarrollo de un territorio, a tal 
punto que muchos pueblos   y lugares en Europa y en América Latina han 
apostado por una revalorización de lo cultural, de lo identitario (recreando 
incluso nuevas identidades culturales) y patrimonial como eje de su propio 
desarrollo (Molano, 2007, p. 74). 

Estos esfuerzos se han visto re�lejados en las polı́ticas impulsadas por grupo y 
comunidades que ven en el patrimonio una vı́a óptima para dar a conocer su 
identidad e impulsar su bienestar. 

Asimismo, es “necesario dar mayor reconocimiento, protagonismo y apoyo al 
patrimonio intangible de los pueblos en todo el orbe, debido principalmente al 
impacto sin precedentes que la globalización cultural está ejerciendo sobre las 
culturas locales” (Y. Alfonso Amaro & AÁ lvarez Cuellar, 2019, p. 32) 

Es ineludible la responsabilidad que como individuos tenemos para salvaguardar 
el patrimonio intangible afectado por el fenómeno de la globalización que otorga 
la aceleración de los procesos que nos permite sentir que el mundo es más 
pequeño y todo más cercano, y de esa manera la cultura tiende a homogeneizarse. 
(Martins dos Santos, 2014, p. 13)  

Por tanto, el presente artı́culo tiene como objetivo analizar el vı́nculo entre la 
identidad cultural y las leyendas. Siguiendo el camino marcado por investigadores 
como Vergara-Estévez y Vergara, 2002; Vansina, 1985; y Grenni, 2015; para 
profundizar en sus tratados y de�iniciones, pero integrando el sentir, las 
experiencias y opiniones de las y los entrevistados examinando el valor que los 
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mismos les asignan a sus tradiciones orales para �inalmente identi�icar las 
leyendas más conocidas y recurrentes de América Latina. 

Desarrollo 
Antes de empezar a departir acerca de la identidad cultural latinoamericana, 
resulta necesario contextualizar a Latinoamérica a �in de lograr un mejor 
entendimiento de la investigación. La existencia de muchas Américas Latinas 
incide en la complejidad para profundizar en el entendimiento ya que América 
latina puede ser: 

La América andina, la América del Caribe, la América de las pampas del sur, 
la América amazónica, la América de los altiplanos del Oeste, la América 
del Caribe colombiano, la América patagónica, …La América de las 
fronteras y la de las capitales. (Grenni, 2015a, p. 35) 

A pesar de lo interesante de sus contextualizaciones se ha optado por el concepto 
más aceptado de cómo se conforma Latinoamérica o América Latina, es decir; por 
los paı́ses cuya lengua o�icial se deriva del latı́n; el español, portugués y francés (en 
menor porcentaje). Bajo esta directriz, se consideran a los siguientes paı́ses: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.  

Aunque es importante señalar que, a pesar del nombre impuesto por los 
colonizadores, el mismo es excluyente con los pueblos originarios indı́genas y 
afroamericanos, y más bien, son los aspectos sociológicos y antropológicos los que 
permiten vislumbrar las pautas culturales similares, que incluyen una lengua 
común. 

Frente a esta perspectiva, surge la necesidad de realizar una re�lexión del tema 
desde la visión cientı́�ica y mediante un paradigma interpretativo cualitativo, que 
trata de comprender el sentido social desde el contexto y la visión de los 
participantes. (Gialdino, 2019)  

En primer lugar, mediante un muestreo no probabilı́stico e intencional se 
seleccionó a 18 participantes cuyo per�il permitió obtener información relevante 
que contribuya a esclarecer las preguntas y objetivos de la investigación, (Maxwell, 
2019) se consultó a hombres y mujeres latinoamericanas de los siguientes paı́ses: 
Argentina, Ecuador, México, Colombia, Bolivia, Perú, Guatemala, Paraguay, Chile y 
Venezuela) con una edad comprendida entre 25 y 50 años,  cuyos per�iles 
académicos o intereses personales han desembocado en un relevante 
conocimiento acerca de  la identidad cultural, las oralidades y las principales 
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leyendas de cada uno de sus paı́ses de procedencia. Asimismo, el 89% de las y los 
entrevistados ha viajado fuera de su paı́s y el 55% de han tenido como parte de su 
experiencia haber vivido al menos por un año fuera de Latinoamérica. 

 La información con la que se desarrolla este documento se obtuvo a través de la 
aplicación de una entrevista semiestructurada, mediante la que se partió de unas 
preguntas plani�icadas y se ajustaron a las y los entrevistados según los 
comentarios que emitı́an.  

¿Qué es la identidad cultural? 

¿Cuáles son los rasgos que identi�ican Latinoamérica? 

¿Por qué es importante que estos rasgos o legados sean preservados? 

¿Consideras los relatos orales (mitos, leyendas y cuentos) como parte de la 
identidad de tu paı́s? 

¿Cómo aprendiste acerca de las leyendas de tu paı́s? 

¿Cuáles son las leyendas más conocidas de tu paı́s? 

¿Consideras que tener historias en común nos unen como paı́ses 
latinoamericanos? 

¿Cuáles son los medios que consideras adecuados para transmitir estas historias 
actualmente? 

Consecutivamente, se realizó una revisión bibliográ�ica en libros que han sido 
publicados de manera fı́sica o digital que tratan acerca de las leyendas 
latinoamericanas y que se encuentran en repositorios de Universidades públicas, 
privadas e instituciones culturales, de modo que su permanencia en tales sitios 
responde a la relevancia de los textos. Posteriormente, tanto los datos conseguidos 
en las entrevistas como los de los libros investigados fueron codi�icados y 
analizados mediante el software MAXQUDA Analytics Pro, para encontrar la 
repetición de los  tı́tulos de las leyendas, las coincidencias de términos en las 
entrevistas, además de obtener una relación entre las fuentes. 

De�iniendo la identidad cultural 
La identidad como concepto es complejo de de�inir y abordar, y más aún en 
Latinoamérica cuya diversidad abre posibilidades incontables en cada región y 
subregión, y por tanto, un sinfı́n de con�lictos identitarios. (Vergara Estévez & 
Vergara D., 2002) 
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De manera semejante, Cristina Liendo, considera que “No hay identidad, hay 
momentos de construcción identitaria” (Kunath, 2015). Es ası́ que, la identidad es 
construida a través de diferentes horizontes de comprensión y de discursividad, 
desde donde se cimenta y tiene sus momentos de construcción dentro del sujeto, 
basándose en el entorno, en las vivencias, en los aprendizajes, y todo aquello que 
permita preservarse y renovarse. 

Tal enunciado se ajusta con los criterios de quienes como individuos 
latinoamericanos sienten que su identidad es una concepción que se ha ido 
construyendo a través del tiempo y que forma parte de un universo particular, el 
mismo que está en constante cambio, es dinámico, se adapta y tiene in�luencias de 
distintos factores, los que permitieron que el individuo y la sociedad tenga sus 
momentos identitarios, forjados por sus nacionalismos y sı́mbolos hegemónicos, 
la historia patria, que en su coyuntura fueron retratos de su quienes somos, pero 
basados en su evolución y dinamismo ya no representan al sujeto. 

En tal sentido, es complicado abordar la identidad cultural por la diversidad que 
tiene un paı́s, como a�irmó el premio nobel mexicano Octavio Paz (1950) acerca su 
paı́s: 

No toda la población que habita nuestro paı́s es objeto de mis re�lexiones, sino un 
grupo concreto, constituido por esos que, por razones diversas, tienen conciencia 
de su ser en tanto que mexicanos. Contra lo que se cree, este grupo es bastante 
reducido. En nuestro territorio conviven no sólo distintas razas y lenguas, sino 
varios niveles históricos. Hay quienes viven antes de la historia; otros, como los 
otomı́es, desplazados por sucesivas invasiones, al margen de ella. Y sin acudir a 
estos extremos, varias épocas se enfrentan, se ignoran o se entredevoran sobre 
una misma tierra o separadas apenas por unos kilómetros (Paz, 1950). 

Esta ejempli�icación de la realidad mexicana es similar a la de los otros paı́ses 
latinoamericanos, que además de compartir la conexión de la lengua, la ubicación 
geográ�ica dentro de un continente y el mestizaje producto de la colonización, 
comparten diversidad de manifestaciones llenas de simbolismos, inspirados en la 
naturaleza y en la vida comunitaria.(Grenni, 2015, p. 37) 

Con respecto al conjunto de manifestaciones que engloba la identidad cultural 
latinoamericana, se contemplan las creencias, los, ritos, costumbres, tradiciones 
orales, celebraciones, música, lengua, sı́mbolos, danza, y demás particularidades, 
que un individuo siente como suyas y que lo vinculan a un grupo social. 

Para ilustrar como un rasgo de identidad cultural construido a partir de las 
experiencias y evolucionado en su momento es compartido por varios de los 
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paı́ses de Latinoamérica, vale la pena profundizar en el análisis acerca del papel 
de las tradiciones orales que existen en la región y concretamente en sus leyendas. 

Las tradiciones orales son las expresiones culturales verbales de un pueblo que se 
transmiten de una generación a otra con el �in de divulgar conocimiento, 
testimonio y experiencias(Vansina, 1985). 

En ese mismo sentido, se representan mediante cuentos populares, poemas, 
cantos, mitos, leyendas, rimas, etc., y al pertenecer a la identidad cultural y a la 
memoria colectiva, son primordiales para mantener vivas las culturas, de manera 
que son parte del Patrimonio Cultural Inmaterial (UNESCO, 2003). 

Con respecto a las leyendas y su nacimiento se establece que los orı́genes son 
cristianos y surgió cuando “los frailes empezaron a contar o leer sobre la vida de 
un mártir o un santo” (Adame, 2018, p. 6). A pesar de que, en Latinoamérica 
seguramente fueron introducidas en el siglo XVI durante la conquista, no 
precisamente fueron los españoles sino los esclavos africanos quiénes fueron 
arrancados de su tierra para el trabajo en minas y plantaciones, compartieron con 
los indı́genas igual de despojados y colonizados, sus oralidades que los 
transportaban a sus parajes de libertad (Adame, 2018). La tesis anterior apoya lo 
escrito por Witzel, (Witzel, 2012) que plantea que las leyendas, no precisamente 
como las conocemos ahora, vieron la luz hace 100.000 años en AÁ frica. 

Con respecto a la de�inición de las leyendas, (Ocampo, 2006) explica que son 
narraciones populares en las cuales se mezclan lo mı́tico con lo histórico, que 
partiendo de un hecho históricamente verı́dico o una experiencia se combina con 
hechos mágicos, asombrosos, de ultratumba o sobrenaturales. Tienen un autor 
desconocido, pero quién las transmite es capaz de sentirlas como propias y 
enriquecerlas mediante su imaginación y experiencias (Adame, 2018). 

Además, para (Ubidia, 2015) probablemente, uno de sus elementos es real, 
pudiendo ser; los personajes, el lugar geográ�ico o el tiempo cuando ocurrieron los 
hechos. En oposición a tal descripción, Martos ((Martos, 2007) discute basado en 
los textos de Gunkel, que la palabra historicidad, no se puede aplicar a las leyendas, 
al menos en el sentido moderno, lo cual más que generar un con�licto ha dado 
origen a la categorización de las leyendas. Además, presenta un esquema de 
clasi�icación muy útil, como se muestra en la Figura 1, en donde se evidencia los 
tipos de leyenda tomando en cuenta sus caracterı́sticas relevantes. 

Es ası́, como se desprende que las leyendas maravillosas y mitológicas hablan de 
objetos maravillosos y tesoros, prodigios que se alcanzan y el más allá, seres 
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sobrenaturales y extraordinarios, acciones mágicas, el regreso de los muertos, las 
almas en pena, los aparecidos y los mitos. 

Las leyendas históricas por su parte abordan relatos épicos, románticos y 
caballerescos, además de hablar acerca de monumentos, castillos torres e iglesias, 
leyendas de vida de personajes heroicos, y sucesos de bandidos y guerras. También 
se encuentran las leyendas religiosas, que toman la vida de los santos y mártires 
para su argumento, las imágenes de Cristo, la cruz y similares, apariciones 
religiosas, ermitas, santuarios, curaciones milagrosas, epidemias, etcétera. 

 
Figura 1. Tipos de leyendas 

 
Fuente. (Martos, 2007) 

 
Sobre la base de las consideraciones anteriores, es evidente que las leyendas 
profesan una �inalidad que consiste en primer lugar, en expresar mediante un 
lenguaje sencillo y e�icaz el pensamiento y la imaginación de una región; también 
de sus valores, sus luchas, su historia, sus creencias y temores. Además de cumplir 
con dos funciones: la profanación y el castigo, aplicadas a aquellas leyendas no 
históricas, que a�irman los valores de una sociedad. 

Un ejemplo de esto, es descrito a través de la leyenda titulada El Padre Almeida, 
conocido relato de la capital ecuatoriana, en donde la profanación consiste en que 
el sacerdote por ir de �iesta a altas horas de la noche, sale del convento apoyándose 
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en un gran cruci�ijo, y su castigo es revelado a través de una visión sobrenatural en 
donde asiste a su propio entierro (Ubidia, 2015). 

En cuanto a la estructura de una leyenda los relatos no son estructuras planas sino 
complejas, al ser textos liminares, para el cuál no se aplican las fórmulas de entrada 
y cierre de los cuentos. Asimismo, poseen un carácter fragmentario, a veces como 
prosa, a veces en verso, pero que es reconocible en partes sueltas. Sin embargo, es 
posible que se enmarque en un patrón etiológico de un sentido amplio. Es decir, 
explica un hecho ocurrido desde su origen, explicando las causas y razones con el 
�in de llegar al núcleo del relato y proponer un comportamiento ejemplar. Por 
tanto, la leyenda en su estructura no es una secuencia de pasos sino más bien “una 
explicación retroactiva de un hecho sobresaliente” (Martos, 2007, p. 57). 

Puesto que las leyendas son los relatos que han trascendido en el tiempo se han 
nutrido y viajado por millones de pensamientos, impregnándose de conciencia y 
sabidurı́a, representan el legado popular que necesita permanecer vigente en la 
memoria colectiva y requiere difundirse. Latinoamérica es joven y precisa a�ianzar 
su identidad y su autoestima, y desde hace algún tiempo se esfuerza por lograrlo, 
y como dijo Gabriel Garcı́a Márquez “Nuestros paı́ses son jóvenes. Sin embargo, 
existe un proceso de descolonización cultural en el continente latinoamericano. 
Cada vez nos parecemos más a nosotros mismos. Cada vez imitamos menos” 
(López, 2017). 

Finalmente, este impulso hacia la preservación de la cultura y la construcción de 
la identidad a través de los relatos ha motivado a diversos investigadores, 
compiladores y escritores de los paı́ses latinoamericanos a dirigir sus esfuerzos a 
la búsqueda y difusión de estas narraciones que llevan la belleza de una sociedad 
repleta de historias fantásticas y sabias. 

Análisis de las entrevistas 
A partir de las entrevistas aplicadas se puede entender que la identidad cultural 
es considerada como los rasgos que identi�ican a un pueblo, que se cimentan en 
las propias raı́ces y que son una manera de expresión que se van construyendo en 
el tiempo. En cuanto a los rasgos que permiten identi�icarse como 
latinoamericanos sostienen que son varios; tales como, el idioma, la comida, las 
danzas, los cuentos populares, las leyendas, los tipos de gobiernos, la idiosincrasia, 
la alegrı́a, el optimismo, la religión, la historia, los paisajes, etc.  

Por otra parte, para todos es importante que el legado latinoamericano de 
identidad y cultura sea preservado y difundido, ya que por muchos factores como 
la globalización se van olvidando las raı́ces y rituales valiosos se van eliminando y 
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se pierde parte de la historia, es ası́ como mientras la memoria de un pueblo sea 
olvidada la sociedad va perdiendo su personalidad única. En cuanto a las leyendas 
como relatos orales, las y los entrevistados debido a su per�il conocen la 
importancia que tienen para los pueblos y su memoria y exhortan a los gobiernos 
a realizar grandes esfuerzos para preservarlos y difundirlos ya que transmiten la 
cultura de cada paı́s, de esta manera están conscientes del valor y como desde su 
niñez se impregnaron de estas historias gracias a los relatos de sus abuelos, tı́os, 
padres o vecinos y también en algunos casos a través de su formación escolar.  

De igual manera consideran que estas historias son parte del imaginario de su paı́s 
y de Latinoamérica ya que en su camino han encontrado las mismas historias que 
aprendieron de niños adaptadas a diferentes escenarios, pero basándose en 
aspectos que tienen en común. La tabla 1 muestra los nombres de las leyendas más 
conocidas de cada paı́s, según las y los entrevistados. 

Con respecto a los medios adecuados para la transmisión de estos relatos 
consideran que los libros siguen siendo un medio adecuado ya que fomentan la 
lectura en los públicos jóvenes, pero que deben ser combinados con espacios 
gami�icados que generen un mayor interés, y que de alguna manera se vuelva al 
uso de relatos orales en vivo a través de los cuenteros, y la promoción de un tiempo 
de familia para que los abuelos sigan trasmitiendo a través de las oralidades. Pero 
sin olvidar el uso de la tecnologı́a, los medios audiovisuales, animaciones, 
aplicaciones móviles, etc. 

 
Tabla 1. Leyendas más conocidas de cada país 

N. Tı́tulo leyenda Paı́s 
1 La llorona 

El cura sin cabeza 
El chuzalongo 

Ecuador 

2 Tata Danzanti Bolivia 
3 La llorona 

La Malintzin 
México 

4 El cura sin cabeza 
Cantuña 
La llorona 

Ecuador 

5 El cadejo 
La Llorona 

Guatemala 

6 Leyenda de brujas 
El mohán 

Argentina 

7 El jinete sin cabeza 
Las brujas 

Colombia 

8 El sombrerón Colombia 
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9 El NÑ anditú 
El Karau 

Paraguay 

10 El muqui 
El ukuku 

Perú 

11 Tue tue 
El tesoro de los piratas 

Chile 

12 La sayona 
El silbón 

Venezuela 

13 El origen de los incas 
El duende 

Perú 

14 La llorona 
Las brujas 
La isla de las muñecas 

México 

15 La llorona 
El náhuatl 

México 

16 El duende 
El sombrerón 

Colombia 

17 El tintı́n 
La dama tapada 
El cura sin cabeza 

Ecuador 

18 El silbón 
La llorona 

Venezuela 

Fuente. elaboración propia, 2020 
 

En relación con la revisión bibliográ�ica La tabla 2 recoge los 14 libros recopilados 
para la investigación, que en conjunto contienen 516 tı́tulos de leyendas que se 
atribuyen al menos a un paı́s latinoamericano. Se han seleccionado estos 
documentos debido a su ubicación fı́sica o digital, basándose en los siguientes 
criterios: relevancia del repositorio, editorial y paı́s de origen. 

 

Tabla 2. Títulos de libros recopilados 
N. Tı́tulo Año Editorial Paı́s  Autor  Total 
 
1 

Mitos y Leyendas de 
Todo México  

2018 Trillas México Homero 
Adame 

64 

2 Cuentos, leyendas 
 mitos y casos del 
Ecuador 

2015 Libresa Ecuador Abdón 
Ubidia 

56 

3 Entre Nieblas 
 mitos y leyendas del 
Páramo  

2009 Abya-Yala Ecuador Mena 
Vásconez P., 
H. Arreaza, T. 
Calle, L.D. 
Llambı́, G. 
López 
 M.S. 
Ruggiero y A. 
Vásquez 

7  
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4 Mitos, leyendas y 
cuentos peruanos  

2014 Siruela Perú José Marı́a 
Arguedas y 
Francisco 
Izquierdo 
Rı́os 

85 

5 Mitos y leyendas de 
Chile y américa 

2000 Editorial Don 
Bosco 

Chile René Pulido 
Cifuentes 

22 

6 Mitos y Leyendas 
Latinoamericanas 
 

2006 Plaza & Janes 
Editores 
Colombia 

Colombia Javier 
Ocampo 
López 

20 

 
7 

Cuentos de Espantos 
y otros seres 
Fantásticos del 
Folclor colombiano 

2004 Casa 
Editorial El 
tiempo 

Colombia Varios 
autores 

50 

 
8  

Fábulas y leyendas 
de Latinoamérica  

2006 Fundación 
Editorial el 
perro y la 
rana, 
Ministerio de 
Cultura de 
Venezuela 

Venezuela Ciro Alegrı́a  
6  

 
9 

Las principales 
leyendas, 
 mitos, historias y 
cuentos de Chile 

2013 Edgard 
Adriaens 

Chile Dean Amory  
127 

 
10 

Cuentos y Leyendas 
de América Latina 

2018 Anaya 
Juvenil 

España Gloria Cecilia 
Dı́az 

43 

 
12 

Mitos, cuentos y 
Leyendas de 
Latinoamérica  

2013 Editorial 
Verbum 

España Alejandra 
Alcalá 

 
17 

13 Cuentos, mitos y 
leyendas para niños 
de américa Latina  

1981 Aique grupo 
editor 
Norma 
editorial 
Ediciones 
ékare 

Coedición  
LATAM 

Ione Marı́a 
Artigas 

7 

14 Leyendas de 
Latinoamérica 
contadas para niños 

2012 Ediciones 
LEA 

Argentina Diego 
Remussi 

12 

TOTAL 516 
Fuente. Repositorios de bibliotecas, 2020 

 
Al contrastar los tı́tulos que fueron codi�icados de las 516 leyendas, con las 
respuestas emitidas por los 18 entrevistados acerca de las leyendas relevantes de 
su paı́s, como resultado se obtuvo que las leyendas que abordan la temática de 
tesoros tienen una frecuencia de 13. Las leyendas que pertenecen a este grupo son: 
el tesoro de los frailes, el tesoro del obispado, el origen del nombre de Puerto 
Escondido y un gran tesoro, un tesoro de los gigantes en el cañón Namurachi, el 
tesoro de los piratas, tesoro del páramo, el tesoro del pirata Morgan, el tesoro del 
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inca, el tesoro de la bahı́a de la herradura, espı́ritus y tesoros en la presa de San 
José, por causa de la envidia se quedaron sin tesoro, el tesoro de la Merced, un 
tesoro en la plaza de San Marcos. 

En segundo lugar, con una frecuencia de 10 la leyenda de la Llorona. Asimismo, con 
una frecuencia de 10 aparecen las leyendas que abordan la temática de duendes y 
son: Cuahutepochtle, un duende singular, el duende, duendecitos, historias de 
duendes, el duende pescador, el duende y Marı́a Luisa, el duende en mi vida, el 
duende (versión 2), los duendes, el duende Pedro. 

Seguidamente, con una frecuencia de 6 la leyenda del cura sin cabeza, el padre sin 
cabeza o el sacerdote sin cabeza. Finalmente, con una frecuencia de 5, aparecen 
leyendas acerca de brujas como son: las brujas, la bruja de Argentina, la carreta de 
la bruja, las brujas de Ibarra y la bruja del tranvı́a. 

Lo anteriormente expuesto, permite conocer la cantidad de veces que una leyenda 
se repite en los 14 libros analizados y en las respuestas de los 18 entrevistados y 
de esta manera agruparlas. 

A continuación, se presenta una breve reseña de las leyendas más conocidas, la 
cual se desarrolló después de la lectura de los treinta y cuatro textos (libros y 
relatos de entrevistados) para comprender si los relatos tenı́an relación entre sı́. 

Leyendas de tesoros: las historias hablan de tesoros enterrados en edi�icaciones o 
tierras lejanas, que son buscados por aventureros que quieren mejorar su vida 
unos con más suerte que otros. 

La Llorona : la esencia del relato cuenta el pesar del alma de mujer que, al haber 
asesinado a sus hijos, vaga arrepentida en las noches buscándolos y cobrando la 
vida de aquellos infortunados que se la encuentren. 

Leyendas de duendes: se desarrollan de una manera particular en cada relato, pero 
tienen en común la descripción del personaje al cuál se le atribuye una baja 
estatura y que morti�ica a las personas. 

El cura sin cabeza: el relato concebido en el colonialismo relata como el espectro 
de un sacerdote sin cabeza aparece en la noche por las calles de una región y 
espanta de muerte a aquellos que se cruzan en su camino. 

Leyendas de brujas: seres con facultades sobrenaturales que in�luyen en el devenir 
de una región, otorgan un sentido mágico a su contexto, pero de una manera 
particular en cada una de las historias. 
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Conclusiones 
La identidad cultural es una construcción incesante cimentada en la historia de 
una región; en el caso de Latinoamérica responde a los ritos, creencias, tradiciones, 
rasgos y virtudes sobrevivientes de los pueblos originarios fusionados con las 
estructuras de poder impuestas por los conquistadores, esencialmente basados en 
las imposiciones religiosas católicas y sus creencias del bien y del mal. Asimismo, 
conlleva la oralidad de los esclavos africanos traı́dos con el afán de explotar la 
tierra colonizada. 

Para los latinoamericanos entrevistados, la identidad se mani�iesta en los aspectos 
tales como: compartir un idioma, las vivencias y atropellos marcados por la 
conquista y por los actuales gobernantes que ahora son quienes saquean los 
recursos de los paı́ses latinoamericanos que luchan a diario por progresar sin 
dejar de lado de ser quienes son; seres humanos formados por injusticias y pesares 
que siguen creyendo en lo mı́stico, mágico y sobrenatural para mantener la 
esperanza de dı́as mejores. Por su parte, la globalización da cabida a que la 
identidad cultural de una región sea dinámica y otorgue nuevas posibilidades para 
dar a conocer los rasgos identitarios al mundo.  

Con respecto a la valorización de las leyendas en Latinoamérica, se desprende la 
gran importancia que en los últimos años han merecido a nivel sobre todo literario, 
donde varios compiladores y escritores, en algunos casos con ayuda de fondos 
públicos han sido capaces publicar libros de las leyendas de sus paı́ses y de 
Latinoamérica.  

Es también importante señalar que, para las y los entrevistados resulta imperante 
que esta tradición oral pueda utilizar todos los medios masivos posibles como 
canales de difusión, pero también deben existir esfuerzos para conservar la 
oralidad de las historias transmitidas de generación en generación a través de 
padres y abuelos, que son quienes a través de la palabra divulgan la emoción, la 
magia y la fantası́a. 

Además, ha sido posible identi�icar aquellas leyendas que de alguna manera son 
un hilo conector entre algunos de los paı́ses latinoamericanos, y que en sus relatos 
se van adaptando a sus contextos de una manera excepcional, avivando el interés 
y que han sido capaces de mantenerse en el tiempo formando parte de la identidad 
latinoamericana debido a su capacidad de adaptación, y que en  mayorı́a conserva 
los rasgos generales de la sobrenaturalidad y fantası́a de los acontecimientos o 
personajes, tal es el caso de las leyendas de tesoros, leyendas de duendes y 
leyendas de brujas. 
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Por otra parte, existen dos leyendas que en los diferentes paı́ses o regiones los 
acontecimientos y personajes no se difuminan como las anteriores, sino más bien 
conservan su esencia de una manera muy clara: la leyenda del cura sin cabeza y la 
Leyenda de la Llorona.  

Con respecto a la leyenda del cura sin cabeza, se ha identi�icado que existe un 
cambio en el tı́tulo en algunos relatos y se presentan como; el padre sin cabeza, el 
jinete sin cabeza, el sacerdote sin cabeza. 

En contraste con lo anterior, la Leyenda de la Llorona en todos los relatos mantiene 
de manera idéntica el nombre, que hace referencia al personaje principal, a pesar 
de que, en algunos casos, existe un cambio de circunstancias, espacio, tiempo o 
época que dan origen a la leyenda. 
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Resumen  
Se presenta un análisis narratológico y comparativo de tres versiones animadas de 
la leyenda de la Llorona que son; Cuenta la leyenda, Fantasmagorias y Tremendas 
leyendas. A partir de una perspectiva cualitativa, se desarrolla una metodologı́a de 
nueve pasos que surge de la adaptación de la metodologı́a de análisis fı́lmico 
elaborada por Piñeiro (2000) y la inclusión de los elementos de la estructura 
narrativa planteados por Genette (1998). A continuación, se desarrolla un análisis 
comparativo de los elementos presentes en las versiones. Se concluye que las tres 
versiones de la leyenda, a pesar de proceder de diferentes contextos, contienen 
elementos similares en la estructura del relato, que gira en torno a una mujer que 
perdió a sus hijos y vaga arrepentida en su búsqueda mientras emite un llanto 
espeluznante. 

Palabras clave: narrativa, animación, leyenda, la Llorona, Latinoamérica 

 

Introducción 
Latinoamérica y el mundo en general poseen relatos que mani�iestan su identidad 
y memoria, los cuales han existido desde el inicio de la humanidad y en todos los 
lugares; “no hay ni ha habido jamás en parte alguna un pueblo sin relatos; todas 
las clases, todos los grupos humanos, tienen sus relatos” (Barthes, 1979, p. 2) . 

Al mismo tiempo, los relatos han sido capaces de adaptarse a cualquier lenguaje; 
oral, escrito, en forma de imagen �ija o en movimiento, de forma libre y equilibrada, 
dándose a conocer a través de mitos, leyendas, cuentos, el teatro, el cine, la 
pantomima, la conversación y cualquier extensión posible (Barthes, 1979). 

Como parte importante de la identidad y memoria de las sociedades se encuentran 
las leyendas populares que se de�inen como narraciones populares de hechos, 
personajes o sucesos de la historia que acontecieron en un determinado lugar y 
tiempo y que poseen un componente fantástico y son parte de la cultura popular 
(Ocampo, 2006). 
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Ası́, en Latinoamérica, existen relatos de leyendas arraigados profundamente 
como parte de sus tradiciones orales, muchas de ellas presentes desde la época 
colonial, tal es el caso de la Leyenda de la Llorona  (Rivas, 2003) que es conocida a 
lo largo de América Central, América del Sur, y en algunas partes hispanohablantes 
de Estados Unidos (Tórrez, Montes, & Montes, 2017). Además, de que es 
considerada una de las más famosas leyendas de origen prehispánico. (Rodrı́guez, 
Tapia, & Verduzco, 2009). Ha sobrevivido en el tiempo y espacio y es el punto de 
partida de diversos estudios entre ellos esta investigación. 

Sin embargo, esta leyenda ha sido amoldada a su contexto, de tal forma que no se 
puede concebir un origen cierto, y como a�irman en su estudio Shepherd & 
Humphries,1994 (Tórrez et al., 2017) varı́a en cada contexto, y ası́ cumple con la 
principal caracterı́stica de una tradición oral. 

Entonces, es oportuno hablar de un origen incierto, ubicado en un espacio y 
tiempo inconcluso, que tiene como personaje central una mujer que ha perdido a 
sus hijos y vaga en medio de gritos y lamentos espeluznante (Calvo, 2019). Existen 
diversos estudios realizados a partir de la leyenda bajo diferentes perspectivas; tal 
es el caso de (Brinkman, 2019) que en su tesis doctoral ha profundizado acerca de 
la imagen arquetı́pica de las madres fundada en los pensamientos patriarcales de 
la cultura mexicana que se muestran en el personaje. 

Por su parte, en el estudio literario - simbólico de La Leyenda de la Llorona   se 
establece que a pesar de las diversas versiones del relato, “la Llorona  siempre 
logra esa venganza apelando a los miedos del ser humano, triunfando 
irremediablemente lo irracional y sobrenatural sobre lo racional y 
demostrable”(Rodrı́guez et al., 2009). 

Otra investigación importante es la llevada a cabo por Horcasitas y Butterworth  
quienes recopilaron 120 versiones de la leyenda con el �in de reconstruir el 
prototipo de la que consideran la más “extendida leyenda de la Llorona ” que 
aparece en las noches y llora por haber perdido a sus hijos(Horcasitas & Tlalocan, 
2016). 

Asimismo, existe un análisis comparativo de la Leyenda la Llorona  en donde los 
autores estudian el relato de la versión colombiana y nicaragüense 
respectivamente. A través de su estructura, diferencias y similitudes los autores 
concluyen que ambas historias son acerca de una mujer que pierde la razón por 
caer en desgracia con un hombre y sus mensajes se centran en la desobediencia 
(Tórrez et al., 2017). 
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Resulta claro que la leyenda de la Llorona es un relato que despierta un gran 
interés, debido al valor y signi�icado para la sociedad latinoamericana, la cuál ha 
sido estudiada desde diferentes puntos de vista logrando aportaciones 
signi�icativas, sobre todo en cuanto al análisis del relato literario. 

En el campo audiovisual se han realizado diversas producciones tales como la 
versión mexicana de Ramón Peón en 1933. Otra pelı́cula ha sido la herencia de la 
Llorona   en 1947 dirigida por Mauricio Magdaleno. Asimismo, el grito de la 
muerte, que es un western dirigida por Fernando Méndez en 1959. 

 Al año siguiente, en 1960 sale a la luz una de las versiones que mayor similitud 
guarda con los relatos prehispánicos y corresponde al director René Cardona. Otra 
versión realizada en 1963 corresponde a una versión en donde la protagonista 
realiza un pacto con el diablo a cambio de belleza y poderes, fue dirigida por Rafael 
Baledón.  

En 1974 se realiza una versión ambientada en la época colonial denominada La 
venganza de la Llorona   de Miguel M. Delgado (Zamorano, 2011). 

Las Lloronas de 2004, dirigida por Lorena Villarreal, que sigue la corriente del 
relato prehispánico mexicano, pero en donde se añade la muerte de todo hijo 
varón a temprana edad como una especie de maldición.   En 2007, la pelı́cula de 
terror Kilómetro 31, dirigida por Rigoberto Castañeda inspirada en la leyenda y a 
su vez analizada por St- Georges, 2018, en donde a través de una deconstrucción 
se examina “cómo la pelı́cula depende de la presencia ausente del indı́gena 
mexicano para luego reinscribirse a través de una inquietante modernización del 
mito de Llorona” 

En el  año 2019 el estudio Norteamericano Warner Bros produjo la pelı́cula “The 
curse of la Llorona  ”, que como señala en su página web fue basada en la atemporal 
leyenda hispánica.   

Además, existen productos para televisión basados en la Leyenda de la Llorona  . 
En Costa Rica en el año 2016, Trece Costa Rica Televisión, trasmite Leyendas 
Costarricenses, que es una miniserie acerca de las leyendas mas conocidas del paı́s, 
en donde La Leyenda de la Llorona   y el Juicio de la Llorona, forman parten del 
contenido. 

RCTV, canal venezolano, produjo en el año 2002 el programa “Archivos del más 
allá’ un  exitoso programa que “narraba asombrosas historias de misterio y terror 
que le pueden suceder a cualquier persona, en cualquier momento, cambiando 
drásticamente para siempre sus vidas” (De Lacavalerie, 2020). 
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En el ámbito de la producción animada, existe el desarrollo de largometrajes, 
series, videoclips musicales, cortometrajes, entre otros, realizados por estudios de 
animación profesionales y por creadores a�icionados, que de alguna manera 
buscan a través de la animación trasladar estos relatos principalmente al público 
joven.  

Otro ámbito de las artes en el cual La Leyenda de la Llorona  ha sido presentada es 
en la música, es ası́ que la canción “la Llorona ” de origen anónimo y versionada 
por diferentes artistas entre ellas la excepcional Chavela Vargas que al decir “ Ay 
de mı́, Llorona, Llorona, Llorona, llévame al rı́o”. Aparece como una mezcla de novia 
y de madre (Baxmeyer, 2015) 

Igualmente, el grupo español Mago de Oz en su disco Gaia lanzado en 2003, cuenta 
con una melodı́a instrumental titulada La Leyenda de la Llorona  (Ecured, 2018). 

Los tı́tulos expuestos anteriormente, son una muestra de  cómo La Leyenda de la 
Llorona  ha pasado de la oralidad a la literatura y  ha sido adaptada  al audiovisual 
en  diferentes formatos y medios.  

Es de resaltar que los estudios más signi�icativos referentes a los relatos de mitos, 
leyendas y cuentos han sido desarrollados desde el estructuralismo, el cuál según 
Aamotsbakken (2010), “ve a la obra literaria como un sistema de estructuras que 
interactúan entre sı́” citado en (Tórrez et al., 2017). Asimismo, para Greimas  es 
posible “de�inir los componentes estructurales del mito a partir de todo una serie 
de micro secuencias generales capaces de explicar, en sus propios términos, 
cualquier mito y atribuirle ası́ un contenido semántico concreto”  (Zapico, 2020).  

La narratologı́a por su parte, al examinar  la estructura, aspectos, elementos, 
funciones y relaciones de los relatos tiene una estrecha relación con el 
estructuralismo e incluso se podrı́a decir que es una aplicación y se fundamenta 
en los preceptos acuñados por Todorov, Propp, Barthes, Strauss, Greimas entre 
otros (Fludernik y Pirlet, 2012) y otorga las posibilidades para analizar corpus 
textuales a partir de las consideraciones profundas desarrolladas por los teóricos 
estructuralistas, han permitido obtener interesantes puntos de vista para algunos 
teóricos del cine (Sánchez-Navarro & Lapaz, 2014). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el presente artı́culo propone 
realizar un análisis narrativo de tres producciones animadas latinoamericanas de 
La Leyenda de la Llorona  desde una perspectiva cualitativa, y desarrollando una 
metodologı́a de nueve pasos, basada en el estructuralismo y adaptada al cine. Es 
ası́, que en primer lugar, se ha buscado las producciones animadas del relato 
realizadas en Latinoamérica para seleccionar tres que cumplan con ciertos 
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criterios de similitud, primando que se hayan desarrollado por estudios 
profesionales y que el paı́s de desarrollo del relato sean distintos entre sı́ y que 
correspondan a la misma tipologı́a. 

Las producciones que se analizan en este artı́culo corresponden a capı́tulos de 
series de La Leyenda de la Llorona  de las producciones Fantasmagorı́as, 
Tremendas leyendas y Cuenta la leyenda que han sido contextualizadas en México, 
Costa Rica y Chile, respectivamente.  

Para cada uno de los capı́tulos seleccionados se ha desarrollado una �icha técnica 
que consta de los datos relevantes de la producción y la sinopsis, se ha 
determinado la premisa que contempla lo que el autor quiere decir con su obra, el 
desarrollo de la escaleta que es un esqueleto del guion, además, se identi�ica los 
elementos de la narrativa. Posteriormente se ubican los puntos de giro, que son los 
puntos de anclaje de la acción dramática y mantienen la trama unida (Sánchez 
Testón, 2017) y se extrae el mensaje o moraleja del relato. 

Finalmente se analizan los resultados para interpretarlos de manera individual y 
a continuación mediante un análisis comparativo de las piezas audiovisuales  
determinar las similitudes existentes en los relatos y determinar cuáles son los 
elementos que se adaptan según el contexto del relato. 

Metodología 
La perspectiva metodológica de la investigación, corresponde a un planteamiento 
cualitativo, el cual es  “fundamentalmente interpretativo; su foco de interés está en 
la descripción, análisis e interpretación que conducen a la comprensión de la 
realidad en el estudio”. (Rojas de Escalona, 2010, citado en (Zerpa de Kirby, 2016, 
p. 216) Asimismo, se mueve dentro de la subjetividad, y se interesa por develar los 
signi�icados de las experiencias de los sujetos con el �in de comprenderlos a partir 
de la escucha activa de sus relatos (Ceballos Ramos & Rodrı́guez, 2020). 

Es importante acotar que como señala Aumont (1990) no existe una metodologı́a 
única o correcta para analizar el discurso fı́lmico debido a su complejidad; y que 
“cada metodologı́a de análisis no sólo debe adaptarse al tipo de pelı́cula sino a las 
exigencias del investigador” (Piñeiro, 2002, p. 56)  

Bajo esas consideraciones, esta investigación adapta la metodologı́a propuesta por 
Eugenio Sulbarán Piñeiro, quién estructura su método en base al estructuralismo 
y a la semiótica del relato(Piñeiro, 2000). También se desarrolla algunos 
elementos presentes en la narratologı́a propuestos por Gennete (1998) que 
permitan “reconocer sus rasgos distintivos”(Zavala, 2015). 
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De tal manera, se presenta un enfoque de análisis del relato, aplicado a 
producciones audiovisuales animadas, tomando en consideración sus 
particularidades, se han eliminado elementos no aplicables a estas producciones 
o que no aportan con los objetivos del trabajo, y del mismo modo se añaden 
elementos que como investigadoras nos resultan relevantes. La �igura 1 muestra 
el desarrollo de nueve pasos llevados a cabo para la consecución de los objetivos 
del estudio.  

 

Figura 1. Método para el análisis de las producciones animadas. 

 
                                                     Fuente. Elaboración propia 
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Para obtener los elementos útiles para este análisis, tras de�inir las preguntas de 
investigación, se elaboraron los siguientes pasos:  

Se realizó una búsqueda exhaustiva de las producciones audiovisuales animadas 
de La Leyenda de la Llorona  realizadas en Latinoamérica, y que se encuentren en 
plataformas online ya sean libres o de pago, las cuáles se clasi�icaron según su tipo: 
cortometraje, largometraje, serie o capı́tulo de serie y videoclips. 

 Se diseñó una �icha técnica por cada una de las 12 producciones encontradas, la 
�icha consta de información relevante para determinar la procedencia, duración, 
formato, director, sinopsis, productora, entre otros. 

Se seleccionó las producciones animadas a analizar, basándonos en que fueran 
realizadas por estudios profesionales, la tipologı́a a la que pertenecen y el  paı́s en 
el que se desarrolla el relato. Los siguientes pasos realizados fueron aplicados 
individualmente a cada  capı́tulo de serie seleccionado luego del visionado de las 
producciones, lo cual corresponde a una deconstrucción del capı́tulo basado en los 
conceptos de la teorı́a del guion y de la narrativa pero con un punto 
signi�icativamente interpretativo por parte de las investigadoras. 

Se identi�icó la premisa del relato, basados en el capı́tulo especı́�ico y no en todo el 
relato que la serie puede contar. 

Se elaboró la escaleta, que contiene la escena, los personajes y las acciones, 
basándonos en el visionado del capı́tulo, lo cual tuvo una di�icultad debido a que 
este es un paso previo a escribir el guion y en este caso fue a partir de ver el 
producto �inal. 

Se pudo determinar los elementos de la narrativa, basados en la teorı́a del 
estructuralismo y narratologı́a se analizó lo siguiente:   

Narrador; para conocer el papel en el relato ası́ como el tipo de narrador que es. 

Personajes; mediante la creación de �ichas de personales, que contienen sus rasgos 
fı́sicos, sociológicas, misión en la vida, comportamientos y descripción general, 
para conocer el desenvolvimiento en el relato. Además de identi�icar el tipo de 
personaje que son y su peso en la trama. 

Acciones, que corresponden a todo lo que realizan los personajes en cada escena 
y sirvió para analizar la incidencia en el rumbo de la trama. 

Tiempo y espacio; que determina la época de desarrollo del relato y los escenarios 
reales o �icticios. 
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Tipos de estructura; se fragmentó las acciones del relato  para conocer el tipo de 
estructura correspondiente, clásica de tres actos, montaña rusa, el viaje del héroe, 
etc. 

Se identi�icaron los puntos de giro presentes, ası́ como el clı́max del relato. 

Se identi�icó e interpretó el mensaje o enseñanza que se puede extraer de la 
historia, tomando en consideración que se puede presentar más de un solo 
mensaje.  

Una vez realizado los pasos anteriores se desarrolló una tabla con los criterios de 
similitud, con el �in de realizar el análisis comparativo de las tres producciones 
animadas. 

Producciones animadas de la leyenda 
La búsqueda realizada de las producciones animadas latinoamericanas en las 
diferentes plataformas ha dado como resultado 12 producciones, las mismas que 
se detallan en la Tabla 1. Se desarrollaron12 �ichas técnicas correspondientes a un 
largometraje, tres capı́tulos enmarcados en series animadas, 1 clip musical y 7 
cortometrajes. Un ejemplo de la �icha técnica se observa en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Producciones animadas de La Leyenda de la Llorona  

Tı́tulo Tipo Plataforma Url  
Cortometraje: La 
cripta 

cortometraje Youtube 
Rafael Gutiérrez 
Mercadillo 

https://www.youtube.com/watch?v=
EXRKnf4vLdc&t=7s  
Fecha de visionado: 10 julio de 2020 

La Llorona  cortometraje Youtube 
Hugo León Ortiz 
Castellanos 

https://www.youtube.com/watch?v=g
ULX4i7c1wU 
Fecha de visionado: 10 julio de 2020 

La Llorona : 
versión mexicana 

cortometraje Youtube 
Hugo León Ortiz 
Castellanos 

https://www.youtube.com/watch?v=t
PHCLX4Dk78&t=3s 
Fecha de visionado: 11 julio de 2020 

La leyenda de la 
Llorona  

largometraje Net�lix  https://www.net�lix.com/ec-en/ 
Fecha de visionado: 20 agosto de 2020 

La Llorona  cortometraje Ncomix https://www.youtube.com/watch?v=
HyasVwZPfok 
Fecha de visionado: 22 agosto de 2020 

La Llorona  cortometraje Vimeo 
Carlos Tellez 

https://vimeo.com/137325990 Fecha 
de visionado: 25 agosto de 2020 

Fantasmagorı́as: 
la Llorona  

serie Youtube 
HBOenLatinoAm
erica  
 

https://www.youtube.cowatch?v=ac8
3yUPRLB0&list=PLbNCjq0q-
mroKlJEUBwPmqxh2aS-
ePYqq&index=1 
Fecha de visionado: 27 agosto de 2020 

Cuenta la 
Leyenda: La 

serie Youtube Cuenta 
la Leyenda 

https://www.youtube.comwatch?v=o
8ss4am5T3k 
Fecha de visionado: 28 agosto de 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=EXRKnf4vLdc&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=EXRKnf4vLdc&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=gULX4i7c1wU
https://www.youtube.com/watch?v=gULX4i7c1wU
https://www.youtube.com/watch?v=tPHCLX4Dk78&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=tPHCLX4Dk78&t=3s
https://www.netflix.com/ec-en/
https://www.youtube.com/watch?v=HyasVwZPfok
https://www.youtube.com/watch?v=HyasVwZPfok
https://vimeo.com/137325990
https://www.youtube.cowatch/?v=ac83yUPRLB0&list=PLbNCjq0q-mroKlJEUBwPmqxh2aS-ePYqq&index=1
https://www.youtube.cowatch/?v=ac83yUPRLB0&list=PLbNCjq0q-mroKlJEUBwPmqxh2aS-ePYqq&index=1
https://www.youtube.cowatch/?v=ac83yUPRLB0&list=PLbNCjq0q-mroKlJEUBwPmqxh2aS-ePYqq&index=1
https://www.youtube.cowatch/?v=ac83yUPRLB0&list=PLbNCjq0q-mroKlJEUBwPmqxh2aS-ePYqq&index=1
https://www.youtube.comwatch/?v=o8ss4am5T3k
https://www.youtube.comwatch/?v=o8ss4am5T3k
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Leyenda de la 
Llorona  
la Llorona . nueva 
versión 

cortometraje Youtube 
Hugo León Ortiz 
Castellanos 

https://www.youtube.com/watch?v=
QcYXbZPcYPg&t=41s 
Fecha de visionado: 28 agosto de 2020 

la Llorona  /Latin 
Legend /Gacha 
life  Curse of la 
Llorona  (mini 
movie) 

cortometraje Youtube 
KEON/ el rey 
rana 

https://www.youtube.com/watch?v=
uJUhjW2k1f8&t=293s 
Fecha de visionado: 28 agosto de 2020 
 

la Llorona . 
Canción infantil 
para Halloween 

Videoclip 
musical 

Youtube 
Luna Creciente 

https://www.youtube.com/watch?v=
VC0NZAvc_RI 
Fecha de visionado: 30 agosto de 2020 
 

Tremendas 
Leyendas: la 
Llorona  

serie Boonet https://www.boonet.co/tremendas-
leyendas-serie 
Fecha de visionado: 31 agosto de 2020 

      Fuente. Elaboración propia con base en los datos de las fichas técnicas. 
 

Tabla 3. Ficha técnica Tremendas leyendas: la Llorona. 

Fuente. Elaboración propia con base en casagarabato.com 
 

El largometraje animado titulado La Leyenda de la Llorona, realizado en el año 
2011, dirigida por Alberto “chino” Rodrı́guez, con una duración de 85 minutos y 
que actualmente se puede ver en la plataforma de streaming Net�lix, Corresponde 
a la segunda pelı́cula temática acerca de las leyendas realizada por el estudio 
mexicano AÁ nima estudio.  

https://www.youtube.com/watch?v=QcYXbZPcYPg&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=QcYXbZPcYPg&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=uJUhjW2k1f8&t=293s
https://www.youtube.com/watch?v=uJUhjW2k1f8&t=293s
https://www.youtube.com/watch?v=VC0NZAvc_RI
https://www.youtube.com/watch?v=VC0NZAvc_RI
https://www.boonet.co/tremendas-leyendas-serie
https://www.boonet.co/tremendas-leyendas-serie
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Esta pelı́cula relata “la nueva aventura que emprenden Leo San Juan, Teodora, Don 
Andrés, Alebrije y las Calaveritas de Azúcar para atrapar a la Llorona, el espectro 
que tiene asolado al pueblo de Xochimilco”(Anima,2020). 

En cuanto a capı́tulos de series, HBO Latinoamérica junto al estudio argentino 
FREAK ha desarrollado el capı́tulo titulado la Llorona, que pertenece a la serie de 
terror “Fantasmagorı́as” dirigida por Juan Sparano en el año 2015, y que relatan 
las historias más terrorı́�icas de Latinoamérica. El capı́tulo tiene una duración de 
1:45 minutos actualmente se encuentra en el canal de YouTube de la cadena y en 
sus plataformas de pago. La historia se desarrolla en la ciudad de México y trata 
de una humilde empleada mantiene un romance secreto con el joven de la casa, al 
quedarse embarazada el joven el joven la engaña. En la desesperación de haberse 
sentido burlada busca venganza a través de sus hijos y comete una atrocidad. Su 
alma vaga en busca de sus hijos. 

El segundo capı́tulo de serie se titula la Llorona, con una duración de 10:59 
minutos y pertenece a la serie “Cuenta la Leyenda”, desarrollada por YESTAY para 
CNTV y cuyo relato se desarrolla en los parajes chilenos. Los directores son Jorge 
Olguı́n y Julio Pot y se puede ver en el canal Cuenta la Leyenda en YouTube y en la 
página web CNTV infantil. El relato trata de  “Los hermanos Joaquı́n y Valentina, 
que recorren Chile acompañando a su madre fotógrafa. En los tediosos viajes, su 
abuelo los entretiene con relatos tenebrosas leyendas. En cada destino conocerán 
a seres sobrenaturales, terrorı́�icos escenarios y misteriosas situaciones, 
enfrentando sus miedos y superando el peligro. Mientras acampan en un bosque 
de la zona central de Chile, les llama la atención la presencia y nerviosismo del 
guarda parques. Según el abuelo, es por la presencia de la Llorona, una mujer que 
recorre los bosques y campos durante la noche buscando a sus hijos muertos”.  
(CNTV,2020) 

Asimismo, en el 2020 se ha estrenado la serie Tremendas leyendas dirigida por 
Ruth Angulo de Casa Garabato y que se encuentra disponible en Boonet.co; que 
cuenta con una versión costarricense de la Llorona   con una duración de 5:05 
minutos y  trata de “tres valientes niños y su abuela mágica que enfrentan a los 
monstruos de las leyendas costarricenses entre ellas a la Llorona ”. 

Con respecto a los cortometrajes, se han encontrado 6 producciones desarrolladas 
por autores amateurs, que a través de YouTube  y VIMEO han publicado sus 
producciones y las mismas tienen como escenarios paı́ses como México y 
Colombia. La duración de estas producciones se sitúa entre los 52 segundos y los 
4 minutos. Por su parte, la productora Ncomix de México desarrolló un fragmento 
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del relato de la Llorona  enmarcado en su producción “Historias de Libertad” que 
corresponde a un cortometraje acerca de los hechos relacionados con la 
independencia mexicana. 

Finalmente, existe un videoclip de la canción titulado “la Llorona ” que ha sido 
escrito y producido por Vı́ctor y Pablo Escalona, para Luna Creciente, una 
productora venezolana, que dirige la historia hacia un público infantil y fue 
estrenado en su canal de YouTube en el 2019. 

Del corpus de producciones presentadas, se han seleccionado en primera instancia 
aquellas que han sido desarrolladas por estudios profesionales, pertenecen a la 
misma tipologı́a y a su vez el relato se lleva a cabo en diferentes paı́ses. De tal modo 
que las producciones seleccionadas corresponden a capı́tulos de series de La 
Leyenda de la Llorona  de las series tituladas: Fantasmagorı́as ( HBO 
Latinoamérica, 2015), Cuenta la leyenda (CNTV, 2017) y Tremendas leyendas 
(Casa Garabato, 20202). 

El análisis de estas producciones en un primer momento, se basa en la 
deconstrucción de la narrativa con base en un visionado profundo individual para 
a raı́z de esto, realizar un análisis comparativo para conocer las similitudes a nivel 
del relato. 

La Llorona : fantasmagorías 
Corresponde al primer capı́tulo de la primera temporada de la serie 
Fantasmagorı́as, presentada por HBO Latinoamérica en el año 2015. 

La premisa de este capı́tulo es “engañada por el amor de su vida, una mujer 
termina maldiciéndose a sı́ misma” (HBO,2020), en donde se presenta claramente 
al personaje principal, la mujer; el con�licto que es el engaño por parte del amor 
de su vida y el desenlace que es una maldición eterna.  

El diseño de la escaleta realizado a partir del visionado del capı́tulo, ha permitido 
extraer que este relato se desarrolla en 18 acciones distribuidas en 14 escenas y 
realizadas por 3 personajes.   

Por parte de los elementos presentes en el capı́tulo se encuentra que el narrador 
es un personaje omnisciente, que relata la historia en tercera persona y que al 
mismo tiempo actúa como un personaje principal pero sin intervenir directamente 
en el desarrollo de la historia, recuerda y cuenta con un estilo indirecto. Posee una 
gran elocuencia, que se determina por la voz del actor de doblaje Marcelo Armand, 
quien transmite un sentido lúgubre y aterrador. Fı́sicamente es delgado y 
demacrado, y su profesión es tranopractor. 
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Asimismo, se identi�ica que la protagonista de la historia es una muchacha joven, 
delgada, de cabello y ojos oscuros. Su procedencia es humilde al haber nacido en 
un pueblo y trabajar como empleada; es dulce e ingenua, pero al verse engañada 
por la persona a quien con�ió su amor, cambia su comportamiento y toma 
decisiones emocionales y perjudiciales para su vida. Siendo un personaje 
profundo y dinámico. 

El antagonismo de la historia recae en el joven rico, que se muestra como joven y 
galante, que se deja llevar por el egoı́smo personal y es incapaz de afrontar sus 
decisiones, recurre al engaño para solventar sus problemas y carece de evolución.  

Adicionalmente, existe un personaje incidental que no in�luye en el relato, y forma 
parte de la ambientación, se trata de un cadáver que se encuentra sentado frente 
a “Narrador”, y es a quien le cuenta el relato. 

El tiempo en el cual el “Narrador” relata la historia se asume como el presente”, la 
época del desarrollo mismo de la leyenda no se especi�ica, pero se lleva a cabo 
como una historia del “pasado” que tiene consecuencias actuales. Asimismo, la 
historia es contada de forma progresiva y lineal. 

En cuanto al espacio, el relato se lleva a cabo en tres espacios reales: El primero 
corresponde a la habitación en donde el narrador da a conocer la leyenda, que es 
una especie de o�icina sucia y descuidada. El segundo espacio es la Ciudad de 
México, o llamado Distrito Federal,  y especı́�icamente el norponiente, que es una 
zona exclusiva de familias adineradas, en donde la muchacha trabaja. El tercer 
espacio es el pueblo de la muchacha, su iglesia y plaza. 

Las acciones principales que inciden en el relato se desarrollan cronológicamente 
de la siguiente manera. 

En primer lugar, la muchacha es empleada en una casa adinerada mantiene un 
romance secreto con el joven rico; queda embarazada y tiene a dos hijos; el 
muchacho le dice que se vaya a su pueblo y el escaparı́a para casarse con ella; el 
joven nunca llegó a la boda. La muchacha desolada se encuentra en la puerta de la 
iglesia; camina con sus dos hijos en brazos hacia una fuente de agua. Ahoga a sus 
pequeños hijos y desaparece. Su alma vaga por oscuros callejones entre llantos 
espeluznantes. Estas acciones se enmarcan en una estructura clásica o lineal de 
tres actos, con planteamiento, desarrollo  y desenlace.  

El primer punto de giro es cuando la muchacha se queda embarazada, de tal modo 
que la relación secreta se ve amenazada y por tanto el modo de vida del joven de 
la casa. El segundo punto de giro es cuando el joven engaña a la muchacha para 
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que se vaya de la casa a cambio de una promesa de matrimonio y nunca llega. El 
clı́max de la historia es cuando la mujer al verse engañada ahoga a sus hijos en una 
fuente. El desenlace es cuando el alma de la mujer arrepentida vaga entre lamentos 
espeluznantes en busca de sus hijos muertos. 

 
Figura 2. Estructura lineal. 

 
Fuente. https://blog.taiarts.com/guion-sin-acento-guion-cinematogra�ico-iii-la-

estructura/ 
 

Finalmente, el mensaje o moraleja de este capı́tulo de serie, desde el punto de vista 
personal es que las decisiones tomadas de manera emocional ya sean positivas o 
negativas no nos dan un panorama lógico y razonado de las consecuencias, las que 
pueden ser como en este caso terribles e irreversibles a pesar del arrepentimiento 
causado. 

La Leyenda de la Llorona : Cuenta la leyenda  
La versión chilena de la leyenda de la Llorona, perteneciente la serie Cuenta la 
leyenda  (2017), y dirigida a un público infantil, la premisa de este relato es que la 
curiosidad puede llevarnos a enfrentar aventuras escalofriantes, esta premisa se 
basa en la historia an�itrión o H1, (Zavala, 2015), si en cambio, nos centramos en 
la historia huésped o H2 (Zavala, 2015) se podrı́a decir que la premisa se trata de 
que la locura lleva a decisiones que causan un arrepentimiento eterno. 

En cuanto al desarrollo del esqueleto, se ha encontrado que existen 26 escenas en 
donde se desarrollan 68 acciones, se han identi�icado 10 personajes en la historia 
H1, y 3 personajes en la historia H2, además es posible determinar una H3 que 
cuenta con 3 personajes, como se muestra en la siguiente imagen:  

 

https://blog.taiarts.com/guion-sin-acento-guion-cinematografico-iii-la-estructura/
https://blog.taiarts.com/guion-sin-acento-guion-cinematografico-iii-la-estructura/
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Figura 3. Estructura de la historia en donde H1 es la historia anfitrión y 
H2 y H3 son historias huéspedes. 

 
          Fuente. Elaboración propia con base en la información de (Zavala, 2015) 

 
En cuanto al Narrador, en H1 es intradiegético y habla en tercera persona al contar 
H2. En H3 el narrador habla en primera persona y es un personaje protagonista. 

Los personajes en H1 son: Joaquı́n “Caco”, quien es un personaje protagonista y 
dinámico, fı́sicamente corresponde a un niño de 10 años de cabello y ojos negro,  
posee una personalidad curiosa y aventurera. Valentina “Vale”, es una niña de 8 
años, de cabello y ojos negros,  es alegre, aventurera y valiente, le gusta explorar y 
acompañar a su hermano, tiene un apego especial a su muñeca “La Colorina” el 
tipo de personaje es protagonista y dinámico. 

La mamá es una mujer de edad media, fotógrafa de la naturaleza que viaja por todo 
Chile documentando la �lora y fauna endémica. Es alegre y responsable con la 
crianza de sus hijos. Su personaje corresponde a un secundario y estático. 

El abuelo al ser el narrador de las Leyendas es un personaje principal que cuenta 
cada aventura a los niños, es esta historia es estático. 

Los guardaparques corresponden a jóvenes, que cuidan el camping, con 
personalidades autoritarias pero al verse frente al peligro son cobardes. Son 
personajes secundarios. 

El perro que Caco se encuentra en el camping es un personaje secundario que lo 
acompaña en la aventura. Los turistas son personajes secundarios que aparecen 
durante un coto periodo y no in�luyen directamente en el argumento. 

El personaje de la Llorona   en esta historia es antagonista y dinámica; fı́sicamente 
corresponde a un esqueleto de una mujer con cabello gris que se mueve en el 
camping en busca de sus hijos. 



77 

 

En H2, los personajes corresponden a la Llorona  como personaje principal y 
protagonista que en un primer momento es una joven que pierde la razón y toma 
una decisión fatal y se convierte en la Llorona. Los personajes secundarios son el 
hijo mayor  y el bebé. 

En H3, el abuelo de joven es el protagonista que tiene a su perro “ el negro” como 
personaje secundario y se encuentra a la antagonista “la Llorona ” quien recorre 
los bosques. 

El relato H1se desarrolla en un tiempo presente,  H2 que es el relato acerca del 
origen de la leyenda se desarrolla en un tiempo pasado, sin especi�icar una época. 
H3, por su parte también se desarrolla en una época pasada, cuando el abuelo era 
joven. Por tanto, en el relato existe tres tiempos, un pasado no de�inido en el que 
se  desarrolla la un pasado de cuando el abuelo era joven, y un tiempo presente 
donde acontece la nueva aventura. 

El espacio del relato es Chile, no se especi�ica una ubicación exacta pero se 
entiende que la mujer se deshizo de sus hijos en una zona boscosa junto a un rı́o y 
por tanto, la Llorona  se presenta en zonas similares a lo largo de Chile. 

En cuanto a las acciones principales en H1 son las siguientes: La familia se 
encuentra sentada tomando la merienda, los guardaparques vigilan la zona de 
camping, el abuelo empieza a narrar la leyenda; en este punto se introduce H2, en 
donde la mujer se muestra dentro del rı́o con sus hijos y posteriormente se 
encuentra sola con una expresión desesperada, �inalmente se dibuja una silueta de 
un esqueleto. Inmediatamente se introduce H3, que muestra al abuelo joven 
parado junto a su perro “el negro” mientras aparece la silueta de la Llorona. 

A continuación el relato regresa a la historia an�itriona H1, en donde todos se van 
a dormir, y Caco decide irse en la noche a explorar el campo solo, Valentina con 
una linterna se disfraza de la Llorona  y lo sigue, Caco se encuentra con un perro y 
este lo sigue, Caco sigue explorando y la Llorona  aparece frente a Caco, Valentina 
en otro lugar se encuentra con los guardaparques y los asusta. Los guardaparques 
huyen, Caco junto con negro se dirigen a la o�icina de guardaparques corriendo en 
la o�icina piden ayuda mientras los guardaparques abandonan el camping por el 
peligro de la Llorona, Caco descubre que Vale estaba disfrazada de la Llorona, y  
aparece entre gritos espeluznantes, todos corren pero los guardaparques se 
esconden en la o�icina, los niños se quedan fuera y empiezan a correr, el negro se 
enfrenta a la Llorona   y ella le lanza por el aire, la Llorona  levanta por el aire a 
Caco y lo ahoga, la Llorona  se �ija en la muñeca de Valentina, Vale entrega a su 
muñeca a la Llorona, la Llorona  toma a la muñeca y libera a Caco, la Llorona  se va 
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conforme, los niños regresan al dormitorio, al dı́a siguiente el negro trae de vuelta 
a la muñeca, todos se ponen felices y van a desayunar. 

El tipo de estructura que maneja es una historia con varias historias. H1 
Corresponde a una estructura clásica  de tres actos, de manera lineal se desarrolla 
el planteamiento, nudo y desenlace. 

Los puntos de giro de H1 son:  cuando El abuelo cuenta la leyenda de la Llorona, el 
siguiente cuando la Llorona  aparece frente a Caco, el clı́max es el momento cuando 
la Llorona  aparece frente a los niños y empieza a ahogar a Caco, el desenlace 
corresponde cuando la Llorona  toma a la muñeca se va y la familia desayuna feliz. 
Partiendo del consejo del abuelo no es aconsejable bromear con La Leyenda de la 
Llorona  porque se puede aparecer y reclamar en busca de sus hijos. 

Además, en el desarrollo de la Leyenda, la mujer después de realizar el acto 
macabro se arrepiente y se suicida, es ası́ que parte del mensaje que deja es que 
hay decisiones precipitadas que nos pueden llevar a consecuencias terribles. 
Finalmente,  el acto de valentı́a de Vale nos enseña que pequeñas acciones pueden 
cambiar radicalmente el rumbo de una historia. 

 

Figura 4. Estructura de la historia en donde H1 es la historia an�itrión y H2 y H3 
son historias huéspedes. 

 
Fuente. Elaboración propia con base en 

la información de (De la Rosa, 2016) 

 

La Llorona : Tremendas leyendas 
Es una serie costarricense que en su primer capı́tulo relata la versión de la región 
de la Leyenda de la Llorona, la premisa de este relato consiste en que para los 
incrédulos es necesario enfrentar aventuras aterradoras para creerlas, para H2 la 
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premisa se trata de que al no encontrar apoyo y sentirse desesperada una mujer 
puede tomar una lamentable decisión. 

En el desarrollo de la escaleta se han determinado que existen 10 escenas en las 
que se desarrollan 34 acciones con 8 personajes. Dentro de la historia an�itriona 
H1 existen 8 personajes y en H2 3 personajes. 

Dentro de los elementos narrativos se ha identi�icado una narradora intradiegética 
que pertenece a la primera historia pero en un momento relata otra historia en un 
segundo nivel. 

Los personajes en H1 corresponden a la abuela como personaje  principal y es 
conocida como bruja Zárate, es una abuela con poderes, amorosa en su 
comportamiento, llena de sabidurı́a que ama a sus nietos y tiene como propósito 
proteger a los espı́ritus de mitos y leyendas y enseñar esa sabidurı́a a sus nietos. 

Daniela es un personaje principal, es una adolescente de cabello castaño y piel 
canela,  que en un primer momento tiene mucha incredulidad en las historias de 
su abuela, es valiente y decidida.  

Javi es otro personaje principal, que corresponde a un niño de aproximadamente 
12 años, con cabello castaño oscuro y de piel canela, es un niño aventurero. 

Gabriel es el siguiente personaje principal que es un niño de cabello negro, rizado 
y piel canela, aunque es el mas pequeño es el más decidido a enfrentar aventuras 
junto a sus hermanos y abuela. 

Bayardo, el pavo real es un personaje que tiene poderes mágicos y vive con la 
abuela. Es un personaje secundario. 

Finalmente, se encuentra el personaje de la Llorona, que en este caso corresponde 
a un personaje antagónico, fı́sicamente este personaje es un monstruo que vive en 
el rı́o  es de color verde, su motivación es encontrar a su hijo muerto y hallar paz. 

Por otra parte, en H2 existe un personaje principal y dinámico, la muchacha que 
se convierte en la Llorona ; los siguientes personajes son  los padres que le dan la 
espalda a la muchacha y son personajes estáticos y secundarios  y el hijo que es un 
personaje incidental. 

La historia  H1 se desarrolla en un tiempo presente, cuando la abuela explica la 
leyenda H2 el tiempo cambia al pasado, este relato se ubica hace 300 años con 
respecto al presente.  El espacio de desarrollo es Costa Rica, en una zona boscosa 
y cerca de un rı́o. 
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 Las acciones se desarrollan de manera cronológica en H1, en donde se encuentran 
las siguientes acciones principales: La abuela prepara el desayuno para sus nietos, 
quiénes desayunan y usan sus dispositivos tecnológicos, la luz de la habitación se 
apaga y Javi toma una vela y la enciende, Gabriel y el pavo tiemblan de miedo, Se 
escucha un lamento desgarrador, la abuela chasquea los dedos y prende una 
lámpara, toma el libro de mitos y empieza a relatar la Leyenda, que es H2, en donde 
la muchacha aparece sola en  el bosque asustada, los padres enojados le sacan de 
la casa al verla embarazada, la muchacha se dirige a una cascada, el bebé recién 
nacido llora, la mujer lo arroja al rı́o, la mujer llora desesperada. 

Desde el punto  se vuelve al relato H1 en donde se escucha el lamento de la Llorona, 
todos deciden ir al bosque en busca de la Llorona, se meten al rı́o para cruzarlo, 
Gabriel es atrapado por el monstruo, quien sale del agua mientras llora, la abuela 
enfrenta al monstruo con su medallón y el pavo real, una �igura de un tigre de agua 
aparece y ataca a la Llorona, el niño es rescatado. Los niños duermen y la abuela 
cierra la puerta, se dirige al rı́o con Bayardo e invoca a la Llorona, la abuela abre el 
libro y la Llorona  entra al libro para reunirse con su hijo. La abuela se marcha y 
una �igura estática de madre e hijo aparecen. 

Esta historia corresponde a una historia dentro de otra, H1 y H2 corresponden 
individualmente a una historia de tres actos. 

El primer punto de giro corresponde cuando se escucha el lamento de la Llorona  
y la luz se va, el segundo punto de giro es cuando la Llorona  toma a Gabriel, el 
clı́max es cuando la abuela enfrenta a la Llorona  con sus hechizos y lo rescata, el 
desenlace es cuando la Llorona  entra al libro y se puede encontrar con su hijo. 

El mensaje en H1 es que los abuelos guardan mucha sabidurı́a y se pueden 
aprender lecciones valiosas de valor de ellos. En H2 el mensaje que se transmite 
es que no hay que dejarse llevar por las emociones ya que pueden traer 
consecuencias lamentables. 

Análisis Comparativo 
Habiendo realizado un análisis estructural y narratológico de cada uno de los 
relatos, es momento de realizar un análisis comparativo con base en esos 
elementos. 

Como punto de partida se ha analizado la premisa de las tres producciones y se ha 
determinado que cuentan dentro de la historia an�itrión o huésped con un 
personaje femenino que por una emoción o sentimiento profundo en un momento 
de arrebato toman una decisión lamentable que las condena de por vida pese a su 
arrepentimiento.  



81 

 

En segundo lugar, al analizar los datos de las escaletas se encuentra que existe un 
número de escenas dispares entre los capı́tulos de serie, lo cual se re�leja 
igualmente en el número de acciones. El número de personajes en cada relato es 
distinto en parte por el tiempo de duración de cada capı́tulo y porque tanto el 
capı́tulo de Cuenta la leyenda  como el de Tremendas leyendas tienen historias 
huéspedes.  

En tercer lugar, el tipo de narrador al relatar el origen de la leyenda en los tres 
capı́tulos de serie son extradiegéticos. Estos narradores también son personajes 
que tienen como puntos en común una madurez fı́sica, en el primer caso es un 
hombre de más de 50 años y en las otras dos producciones son los abuelos quienes 
relatan la historia.  

En cuanto al personaje de la Llorona, las tres son mujeres jóvenes que al 
convertirse en la Llorona  buscan arrepentidas a sus hijos con un lamento 
espeluznante que llama a sus hijos. En cuanto al aspecto fı́sico en los dos primeros 
relatos el personaje es esquelético y aterrador. En Tremendas leyendas di�iere al 
ser un monstruo marino con tentáculos de color verde. 

Tanto en Cuenta la leyenda  como en Tremendas leyendas en H1 los personajes 
principales son niños y niñas  que son los nietos de los narradores. En relación al 
número de niños que la Llorona  perdió y busca di�ieren en sus edades y número; 
ası́ en Fantasmagorı́as son dos niños gemelos de pocos meses de edad, en Cuenta 
la leyenda  son dos niños de diferente edad, un bebé y un niño pequeño; y en 
Tremendas leyendas es un niño recién nacido. 

En cuanto al tiempo, las tres historias se relatan en un tiempo presente para luego 
dirigirse al pasado y especı́�icamente al contar la leyenda. 

En cuanto al espacio en el que se desarrolla la historia que da origen a la Leyenda, 
dos son en zonas boscosas con presencia de un rı́o, el otro relato en un pueblo en 
una fuente, de esta manera un elemento presente y común en las tres leyendas es 
el agua. 

La estructura de los relatos corresponden dos a una historia dentro de una 
historia, y la primera es una estructura clásica de tres actos, si se analiza las 
historias an�itrión, las mismas también cumplen con la estructura de tres actos. 

Uno de los puntos de giro tanto en Fantasmagorı́as como en Tremendas leyendas 
ocurren cuando la muchacha se queda embarazada, el clı́max por su parte en 
Fantasmagorı́as es cuando la mujer al verse engañada ahoga a sus hijos en una 
fuente. En Cuenta la leyenda, es cuando la Llorona  aparece frente a los niños y 
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empieza a as�ixiar a Caco y en Tremendas leyendas cuando la abuela enfrenta a la 
Llorona  con sus hechizos y lo rescata. El desenlace por su parte es similar tanto 
en Cuenta la leyenda  como en Fantasmagorı́as que la Llorona  continuará vagando 
en busca de sus hijos. En Tremendas leyendas por su parte, la Llorona  se 
encuentra con su hijo y termina su penuria al entrar en el libro de la abuela Zárate. 

El primer punto de giro es cuando la muchacha se queda embarazada, de tal modo 
que la relación secreta se ve amenazada y por tanto el modo de vida del joven de 
la casa. El segundo punto de giro es cuando el joven engaña a la muchacha para 
que se vaya de la casa a cambio de una promesa de matrimonio y nunca llega. El 
clı́max de la historia es cuando la mujer al verse engañada ahoga a sus hijos en una 
fuente. El desenlace es cuando el alma de la mujer arrepentida vaga entre lamentos 
espeluznantes en busca de sus hijos muertos. 

Los puntos de giro de H1 son:  cuando El abuelo Cuenta la leyenda  de la Llorona, 
el siguiente cuando la Llorona  aparece frente a Caco, el clı́max es el momento 
cuando la Llorona  aparece frente a los niños y empieza a ahogar a Caco, el 
desenlace corresponde cuando la Llorona  toma a la muñeca se va y la familia 
desayuna feliz. 

El primer punto de giro corresponde cuando se escucha el lamento de la Llorona  
y la luz se va, el segundo punto de giro es cuando la Llorona  toma a Gabriel, el 
clı́max es cuando la abuela enfrenta a la Llorona  con sus hechizos y lo rescata, el 
desenlace es cuando la Llorona  entra al libro y se puede encontrar con su hijo. 

Finalmente, en cuanto a un mensaje en común de los relatos, se puede determinar 
que muchas veces una decisión llevada por las emociones o la locura pueden traer 
consecuencias terribles que aunque nos arrepintamos no se pueden cambiar.  

Conclusiones 
Las leyendas para Latinoamérica constituyen un elemento fundamental de sus 
tradiciones orales y por tanto de su identidad cultural, las cuales han sido 
transmitidas de generación en generación a  través de la palabra. 

La Leyenda de la Llorona, es uno de los relatos más conocidos a lo largo de 
Latinoamérica, de tal forma que ha sido representado en diferentes formatos y 
medios; desde su presencia en libros, canciones, obras de teatro, y audiovisuales. 

En el área de las producciones animadas la Leyenda de la Llorona, ha sido tratada 
en sus diferentes formatos por autores profesionales y amateurs apropiándose del 
relato y adaptándolo al contexto y mediante el uso de un lenguaje cotidiano propio 
del paı́s o ciudad en el que desarrollan el relato. 
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Las versiones de los relatos analizadas se desarrollan en México, Costa Rica y Chile 
además han sido capaces de añadir elementos que enriquecen y transforman el 
relato. 

Con respecto al análisis de las producciones estudiadas, el método utilizado ha 
permitido deconstruir adecuadamente el relato y encontrar los elementos que se 
pueden comparar, por tanto, ha sido válido para este análisis, pero no se descarta 
la adaptabilidad requerida para otros formatos de producciones audiovisuales 
animadas. 

Por su parte, las similitudes existentes entre los capı́tulos de series analizados, 
corresponden a los personajes, la forma de narración, los elementos recurrentes, 
entre otros más, pero principalmente giran en torno al detonante de la historia, 
que es la pérdida de un hijo en un momento de locura o  desesperación y que 
conlleva un penar eterno presentado como un lamento espeluznante de aquella 
alma arrepentida que busca a sus hijos. 

Fantasmagorı́as, recurre al género de terror para abordar la historia, está dirigida 
a un público adulto y aunque este análisis se ha centrado en la narrativa, es 
importante resaltar el uso de la animación limitada apoyada en los textos del 
narrador para que la historia sea entendida completamente. 

Cuenta la leyenda  y Tremendas leyendas por su parte, se encuentran dirigidas a 
un público infantil y mediante un género de aventura, presentan el relato dentro 
de una historia marco que  resaltan la importancia de los abuelos, como personajes 
centrales e interesados en transmitir la leyenda para que sean preservadas y 
valoradas por las generaciones jóvenes.  

Tremendas Leyendas, en el desenlace busca darle un �inal feliz al destino de la 
Llorona, ası́ cuando el  personaje de la Llorona  que es un monstruo de agua, al 
entrar en el libro de historias de la abuela se reencuentra con su hijo y de esta 
manera consigue su objetivo, lo que no ocurre en los otros capı́tulos de serie.  

El uso de una metodologı́a adaptada para el análisis narratológico de producciones 
animadas, es esencial ya que ha permitido dilucidar  aquellos elementos que al ser 
comparados entre sı́ tienen cierto grado de similitud y enlazan a cada versión de 
la leyenda estudiada. 

Las producciones de series en Latinoamérica con temáticas que abordan la 
identidad cultural, aún son escasas pero de alguna manera están allanando el 
camino para que se de paso a una inversión mayor en la formación de artistas de 
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animación que a través de su talento y profesionalismo  puedan ser una voz 
audible de la cultura. 

Finalmente, y conscientes de los espacios que quedan aún por explorar referentes 
a la animación latinoamericana y su contribución a la identidad cultural, esta 
investigación pretende ser una referencia para en un futuro profundizar en todo 
aquello que presente un nuevo panorama de la animación e identidad 
latinoamericana y despierten el interés necesario para seguir produciendo 
audiovisuales animados sobre todo por parte de aquellos paı́ses que aún no lo han 
realizado. 
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Resumen 
Desde sus inicios, el cine estuvo fuertemente ligado con la literatura a partir de las 
adaptaciones de novelas, la divulgación del patrimonio literario, el análisis de la 
subjetividad, la teorı́a de los géneros, la aplicación de las categorı́as de la 
narratologı́a para el estudio de las especi�icaciones fı́lmicas, entre muchos otros. 
Este estudio toma dos relatos literarios y los compara a través de orientaciones 
metodológicas y teóricas de la narratologı́a con la versión animada de La Leyenda 
de la Llorona, para determinar similitudes y diferencias. Asimismo, analiza ciertos 
elementos del lenguaje cinematográ�ico que tienen concordancia con las obras 
literarias para entender que los vuelve diferentes y especı́�icos. 

Palabras clave: cinematografı́a; literatura latinoamericana; literatura de �icción, 
leyenda, la Llorona 

Introducción 
n 1895, los hermanos Lumière proyectan L'Arroseur arrosé, una historia de un 

minuto de duración, que es considerado como el primer film con argumento y al 
mismo tiempo la primera adaptación realizada a partir de un cómic (Sadoul, 2019, 
p. 121). Es evidente entonces, que desde sus inicios, el cine estuvo fuertemente 
relacionado con la literatura desde varios aspectos tales como; las adaptaciones 
de novelas al cine, la divulgación del patrimonio literario a través del audiovisual 
(Sánchez-Noriega, 2001, p. 66), análisis de los procesos de enunciación 
audiovisual en el cine narrativo, el análisis de la subjetividad en el cine clásico, la 
teoría de los géneros, la aplicación de las categorías de la narratología para el 
estudio de las especificaciones fílmicas, entre muchos otros (Zavala, 2007, p. 10). 
Por consiguiente, dentro del amplio espectro de posibilidades que se pueden 
analizar con respecto al cine y la literatura, las adaptaciones a partir de diversos 
escritos literarios, que en muchos de los casos han sido Best Sellers y han generado 
interés en las productoras cinematográficas comprende un interesante punto de 
partida (Sarapura Sarapura, 2016, p. 290). 
Entre los clásicos literarios que se han llevado al cine se encuentran: La vuelta al 
mundo en 80 días de Julio Verne, El sueño de una noche de verano de William 
Shakespeare, Grandes Esperanzas de Charles Dickens, Los Miserables de Víctor 

E 
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Hugo, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, etc. (“Los mejores grandes clásicos de la 
Literatura llevados al cine") En las mismas circunstancias, Latinoamérica ha visto 
cómo algunas de sus obras han sido adaptadas con mayor o menor éxito al 
audiovisual; Pedro Páramo de Juan Rulfo, Pantaleón y las visitadoras del peruano 
Mario Vargas Llosa, Las armas secretas de Julio Cortázar, que en su adaptación se 
titula Blow Up(11 Películas Basadas En Libros Latinoamericanos | Señal Colombia, 
n.d.) Igualmente, existen adaptaciones al cine de las obras de Gabriel García 
Márquez tales como: El Amor en los tiempos de cólera, El coronel no tiene quién 
le escriba, La viuda de Montiel, Memorias de mis putas tristes, entre otros relatos 
basados en sus novelas y cuentos  ("8 películas basadas en las historias de Gabriel 
García Márquez"). 
En el campo de la animación, la famosa novela El principito de Antoine de Saint-
Exupéry, ha sido versionada en series y películas dirigidas al público infantil. De la 
misma manera, los estudios Disney, tomaron muchos de los cuentos de los 
hermanos Grimm para desarrollar sus largometrajes, como el caso de 
Blancanieves que en palabras de Sánchez Hernández tuvo como objetivo “diseñar 
un producto acorde con la sensibilidad del público del momento conservando 
señas de identidad muy claras sobre el origen tradicional de la obra” (122). 
En este sentido, destaca que la obra literaria es el punto de partida para el 
desarrollo de los guiones cinematográficos, pero al ser una adaptación debe 
transformarse e “implica un proceso que supone repensar, reconceptualizar” 
(Seger, 1993, p. 30).Además de esos procesos, el guion de cine principalmente 
considera a la imagen como su medio de expresión, en donde se comunican 
sentimientos y emociones mediante los elementos del lenguaje 
cinematográfico(Racionero 7). 
Existen varios estudios alrededor de las adaptaciones de la literatura al cine, 
principalmente de aquellas películas realizadas en acción real pero escasamente 
se encuentran estudios que arrojen luz sobre aquellas producciones de animación 
y menos aún, aquellas que se basan en leyendas, mitos y cuentos latinoamericanos, 
que aunque pasaron de la oralidad a la literatura y al audiovisual, no han logrado 
la atención requerida para que sean profundizados.  
Dentro de todos estos relatos, uno de los más relevantes en Latinoamérica es la 
leyenda de la Llorona, que en México se presenta como mito prehispánico y como 
leyenda surgida durante el virreinato, de la cual principalmente se desprenden los 
relatos con el fin de sembrar un nuevo hito y ensalzarla como propaganda 
posrevolucionaria(González Manrique, 2013, p. 543) 
En esta línea, esta investigación presenta un estudio del largometraje animado La 
leyenda de la Llorona, producido por Ánima Estudios (2011) y comparado con una 
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versión prehispánica de la leyenda y otra versión poscolonial, que tienen como 
escenario México. Además, se busca determinar si la película animada al tener 
varios elementos característicos de la leyenda es una versión adaptada o una 
historia original con elementos coincidentes. 
Tanto para las versiones escritas como para el audiovisual se aplica un estudio 
narratológico basado en  los principios del estructuralismo desarrollados por  
Genette  y que se han profundizado como metodologías en las investigaciones 
realizadas por (Sánchez Hernández, 2014, p. 113)y de (Pomaquero-Yuquilema et 
al., 2021) ambos trabajos se seleccionan los elementos relevantes que pueden 
contribuir con los propósitos de esta investigación, que consisten en primer lugar, 
en establecer los elementos narratológicos coincidentes de las tres versiones y 
cómo es su tratamiento de acuerdo al medio lingüístico o visual.  
En segundo lugar, se plantea realizar un análisis interpretativo, que indaga en la 
película desde su funcionamiento estético, formal y semiótico (Aristizábal Santa & 
Pinilla Rodríguez, 2017, p. 14)que pueda determinar la contribución de los 
elementos propios del lenguaje cinematográfico presentes en el largometraje.  
 

Metodología 
A �in de conseguir los objetivos propuestos, se aplicó una metodologı́a cualitativa 
que busca esencialmente describir e interpretar “las cualidades de todo fenómeno 
de relación social y contenido cultural” (Fernández Riquelme, 2017, p. 3). 

En primer lugar, se realizó una búsqueda bibliográ�ica de versiones de la leyenda, 
tomando en cuenta que la versión animada se ambienta en Xochimilco. Se 
establecieron los siguientes descriptores “la Llorona  versiones de México”, “la 
Llorona  mexicana”, “La leyenda de la Llorona en Xochimilco”, “la Llorona  ciudad 
de México” para realizar una búsqueda en Google. Esta exploración inicial arrojó 
innumerables resultados, de fuentes que en muchos de los casos pueden 
considerarse no �iables, pero que al basarse en un relato de la memoria inmaterial 
de una región se consideraron valiosos para esta investigación, por tanto, se 
realizó un análisis de contenido de más de 25 versiones que se encontraban en los 
portales web de periódicos y blogs. Seguidamente, se determinó aquellas 
versiones similares entre sı́ y se las agrupó en versiones prehispánicas y versiones 
del virreinato. 

Como uno de los propósitos de esta investigación consiste en realizar un análisis 
narratológico de versiones literarias, el siguiente paso fue buscar dos textos 
literarios que puedan considerarse como fuentes �iables, de tal modo que, los 
criterios de búsqueda se situaron en encontrar libros o documentos académicos 
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que respondan a una versión prehispánica y otra a la versión poscolonial con las 
caracterı́sticas más cercanas a las primeras versiones encontradas, y  para este 
cometido se utilizó Google books y Google scholar.  

Una vez establecidos los dos relatos literarios, y después de varios visionados 
minuciosos del largometraje ("La leyenda de la Llorona" 01:34) través de Net�lix 
se planteó el análisis narratológico siguiendo las metodologı́as seleccionadas, pero 
no como un camino rı́gido sino como dos referencias metodológicas que se 
complementan entre sı́.  

Para �inalizar, se realizó un análisis de contenido del largometraje en donde se 
puedo determinar los elementos del lenguaje cinematográ�ico y su aplicación en 
el audiovisual de tal modo que fue posible la consecución de los objetivos 
propuestos por las investigadoras. 

 

Resultados 
Presentación de los textos literarios y de la obra fı́lmica 

La leyenda de la Llorona, forma parte del patrimonio oral mexicano que, 
“pertenece a todos en general, pero a nadie en particular” (Adame 10).Para este 
análisis se recoge una versión de la leyenda que corresponde al libro Leyendas del 
agua en México del escritor Andrés González Pagés quién a través de la 
recopilación de información de diversas fuentes plasma su versión acerca del 
origen prehispánico de la Llorona. (93) 

La otra versión seleccionada ha sido publicada en el estudio de Horcasitas y 
Butterworth que es un relato corto y pertenece al resultado de su investigación de 
un prototipo de la leyenda logrado a partir de 120 relatos recogidos. Este resultado 
en particular ubica a la versión como parte de la época del virreinato(220). 

Por su parte, la pelı́cula animada La leyenda de la Llorona, dirigida por Alberto 
Rodrı́guez (2011) pertenece a una serie de pelı́culas acerca de las leyendas 
mexicanas más populares, desarrollado por AÁ nima Estudios. Tiene una duración 
de 75 minutos, está ambientada en el siglo XVII y está dirigida a un público familiar 
e infantil (La Leyenda de la Llorona  | Saga Las Leyendas Wiki | Fandom, n.d.) 

Cabe agregar que para una mayor �luidez en el análisis se distinguirá cada versión 
de la siguiente manera: versión o relato prehispánico del escritor Andrés González; 
versión o relato virreinato de la investigación de Horcasitas y Butterworth y la 
versión o relato del largometraje animado correspondiente a la pelı́cula La leyenda 
de la Llorona. 
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Estudio narratológico 

Premisa 

Versión prehispánica. La diosa Cihuacóatl al prever la conquista se inmola para 
proteger a sus hijos.  

Versión del virreinato. Rechazada por su amante, una mujer se maldice para 
siempre. 

Versión largometraje. Leo San Juan y sus amigos deben detener al fantasma de una 
mujer que secuestra niños. 

Trama 

Para el análisis del relato, se realiza un primer estudio descriptivo, para 
comprender lo esencial del argumento. Tomando en consideración los preceptos 
desarrollados por Barthes, se determinan las unidades mı́nimas del relato, que en 
este caso son las funciones e indicios. Las funciones corresponden a segmentos de 
la historia, que tienen sentido y organizan el relato, y los indicios como parte difusa 
pero necesaria que ayudan a dar un sentido completo al texto (Barthes, 1970, p. 
13). Aunque estas dos unidades sirven como guı́a del estudio, es importante 
señalar que, el relato también requiere de zonas silenciosas y que en momentos 
parece que carecen de sentido, pero que en realidad muestran al discurso a �in de 
interpretarlo desde lo metafórico (Garcı́a Catalán et al., 2019, p. 715). 

La versión prehispánica, parte con la presentación del espacio en donde la leyenda 
es conocida: una llanura de la región de Hidalgo, asimismo, describe el camino que 
toman los hombres, la presencia de los arroyos y la soledad de los andantes, que 
corresponden al detalle de una atmósfera y por tanto, conciernen a indicios. 
Seguidamente, muestra una función nuclear, que es la aparición de la Llorona para 
continuar con los indicios y sobre todo con una descripción fı́sica del personaje, al 
referirse a ella como una mujer de túnica luminosa, cabellera larga y oscura y que 
�lota mientras se mueve. Igualmente señala la belleza y el silencio con el cuál se 
presenta. Añade, que su presencia no infunde miedo para aquellos que la ven. 

Con la frase, “sabido que en otros tiempos”, separa el relato para referirse al origen 
prehispánico en donde, muestra nuevas funciones nucleares como: el augurio de 
Moctezuma acerca de la conquista, el recorrido de la diosa Cihuacóatl por las calles 
de la Gran Tenochtitlán, ¡el doloroso llanto y lamento por la futura pérdida de sus 
hijos “! Oh hijitos mı́os! “Nos vamos a perder” ¿Adónde los llevaré para salvarlos?, 
que es el origen del lamento que atribuye el nombre al personaje de la Leyenda. 
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También el recorrido hasta el lago Meztliapan, y la inmolación de la diosa 
Cihuacóatl en las aguas del lago. 

Al mismo tiempo, muestra unidades de indicios tales como: el detalle de los 
conquistadores “de tez blanca y barba larga”, la diosa descrita como madre del Sol, 
el rostro cubierto con el velo. La marcha lenta y fúnebre hacia el lago, la 
descripción del agua como sı́mbolo de desesperación, desesperanza y muerte. 

Para referencia de la continuidad de la historia en la época colonial se utiliza “más 
tarde”, se presentan indicios del dolor insoportable de la Llorona  referidos por 
relatos de otros varios autores que se utilizan para dar mayor relevancia a la 
historia.  

Finalmente, se describen nuevas unidades funcionales para el relato tal como, la 
decisión de la Llorona  de mostrar actualmente su rostro a los hombres, que 
constituye la transformación del carácter de madre a amante, descrito también en 
el relato. 

 En la versión del virreinato, se encuentran como funciones nucleares; la 
maternidad de hijos ilegı́timos, el rechazo del amante extranjero que propició la 
locura, el asesinato cometido contra sus hijos al ahogarlos en el rı́o, la búsqueda 
después de sus hijos después de muerta y las apariciones a hombres en las noches 
para matarlos. Del mismo modo, los indicios del relato son: la descripción del 
personaje como una mujer indı́gena y hermosa antes y después de su muerte, el 
cabello largo y la vestimenta blanca con la que se presenta. 

Con respecto al largometraje, se presentan las funciones nucleares e indicios 
relevantes del relato y al mismo tiempo se determina si los mismos pertenecen o 
no a los relatos escritos. 

Como introducción se presenta a un niño y una niña pidiendo dulces entre las 
casas de sus vecinos en la noche y el secuestro de uno de ellos por parte de la 
Llorona . Este hecho es una fusión nuclear ya que determina la razón de la aventura 
en el relato. Consecutivamente, se conoce que el espacio de desarrollo es 
Xochimilco, su lago y sus chinampas, lo que convierte a la atmósfera en un indicio. 
Esta forma de presentar el relato, a través de indicios del espacio, coincide con la 
versión prehispánica y está ausente en la versión del virreinato.  

Otro indicio del relato es la descripción del personaje como una mujer indı́gena 
muy bella, que al pasar al mundo mutó a una belleza espectral y se presenta con 
una larga túnica blanca y una larga cabellera obscura. En la versión prehispánica 
el nombre de la mujer es la diosa Cihuacóatl y en la versión animada es Yoltzin, 
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mientras que para la versión del virreinato no se le otorga un nombre. Con 
respecto a este indicio, en el largometraje Yoltzin además es amable, trabajadora, 
generosa, simpática y apreciada por todos sus vecinos. 

La siguiente función nuclear del largometraje se re�iere a la razón por la cual la 
mujer se transformó en el ser espectral. Yoltzin se transforma en el personaje al 
dejarse morir de la pena por haber perdido accidentalmente a sus hijos en el rı́o. 
En cambio, en la versión prehispánica es debido a un acto de inmolación de la diosa 
Cihuacóatl en las aguas de Meztliapan o conocido hoy como Texcoco, ante la 
inminente conquista española. Mientras que, en la versión corta del virreinato, se 
debe a un arrebato propiciado por los celos y la venganza en contra del amante.  

En relación al llanto espeluznante, que es el signo distintivo del relato; en el 
largometraje se escucha: ¡Mis hijos!; entre llantos y gemidos; en la versión 
prehispánica “!Oh hijitos mı́os! Nos vamos a perder” ¿A dónde los llevaré para 
salvarlos?, acompañado de lamentos y gemidos, mientras que en la versión del 
virreinato solo lo describe como la búsqueda en la noche de sus hijos. En cualquier 
caso; se percibe a la búsqueda y a la lamentación como un elemento de penitencia. 

Otro indicio importante en el largometraje es la relación con el agua. Xochimilco 
es conocido por sus canales de agua, y este elemento vital se encuentra en las tres 
versiones como parte fundamental del relato. Para Yoltzin, al principio signi�ica 
hogar y subsistencia, pero después se convierte en dolor y tragedia al perder a sus 
hijos. Para Cihuacóatl, es un elemento sagrado capaz de puri�icar y calmar el dolor 
por la pérdida del pueblo azteca y posteriormente es el elemento cuya cercanı́a 
permite que la Llorona  aparezca. En la versión del virreinato corresponde al lugar 
seleccionado para ahogar a los hijos ilegı́timos. 

Con respecto al desenlace de la leyenda en las versiones escritas, la Llorona  
continúa apareciéndose hasta la actualidad, y aunque en la versión prehispánica 
ha transformado su llanto por las muertes del pueblo azteca en la búsqueda del 
amor, su alma sigue penando y sufriendo. En contraposición se encuentra el 
largometraje cuya función nuclear radica en la liberación del alma atormentada de 
la Llorona  y el encuentro con sus hijos perdidos en el más allá, ası́ como la 
devolución de los niños secuestrados a sus hogares y un �inal feliz para Xochimilco. 

Luego de esto, el largometraje dista mucho de los escritos, aparecen funciones 
nucleares e indicios propios de relato. Principalmente, el relato muestra el viaje 
del héroe de Leo San Juan con sus amigos de ultratumba, quienes con sus 
personalidades especı́�icas ayudan a salvar a los niños de Xochimilco de la Llorona  
que los tiene presos en las catacumbas bajo una iglesia. Igualmente, la inclusión de 
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Kika como compañera de Leo quien lo rescata y ayuda en el camino, mientras los 
otros protagonistas se enfrentan a los pequeños monstruos de la isla de las 
muñecas. 

Narrador  

Siguiendo el postulado de Genette, la voz �iccional que lleva los relatos literarios 
corresponde a un narrador heterodiegético1, además el narrador lo enuncia de tal 
forma que el relato en su mayorı́a pertenece al pasado, pero aún es posible 
encontrarse con la Llorona  en el presente. 

En cuanto al largometraje, la mayorı́a del tiempo, la enunciación es simultánea y 
parece que el relato se desarrolla al mismo tiempo que el espectador ve la pelı́cula. 
También existe un momento que un personaje secundario narra la historia del 
origen de la Llorona  en tercera persona y con una voz heterodiegética. 

Personajes 

la Llorona, se describe como un personaje que fue orillado a su lamentable destino, 
en la versión de Horcasitas y Butterworth, se muestra como una mujer emocional, 
cree en falsas promesas de un extranjero muy distinto a ella y se enamora de un 
ideal familiar alejado de su realidad. Las emociones de rabia y celos la llevan a 
asesinar a sus hijos. Su alma errante quiere seguir atrayendo a los hombres en 
busca de venganza. En contraposición en el relato de González (Figura 1), fue una 
mujer que pertenece a la divinidad, valiente, que por amor y devoción a su pueblo 
se sacri�ica en las aguas ante el presagio de la conquista española y el genocidio 
para sus amados hijos aztecas. 

En el largometraje, Yoltzin, la mujer indı́gena es descrita como decidida, valiente y 
trabajadora, admirada por el pueblo. El arquetipo de una madre soltera o viuda. Al 
perder a sus hijos se deprime y se deja morir. Como la Llorona  (Figura 2), se trata 
de un personaje que no puede descansar en paz y busca en todo el pueblo a niños 
para saciar su atormentado espı́ritu.  

En cuanto a otros personajes en la versión prehispánica, se describe a los 
colonizadores de tez blanca y larga barba, y a los hombres trabajadores del campo, 
como aquellos a quienes se aparece la Llorona . En el primer caso, los 
colonizadores son los antagonistas de la historia y los hombres del campo �iguran 
como vı́ctimas. 
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Figura 1. Ilustración de la Llorona en la versión prehispánica. 

 
Fuente. González Pagés (2006). 

 
Figura 2. Personaje la Llorona.  

 
Fuente. Fotograma largometraje animado La leyenda de la Llorona 

(2011). 
 

Por su parte, el largometraje cuenta con muchos más personajes protagonistas 
(Figura 3) y secundarios: Leo San Juan, es un niño de 11 años, capaz de 
comunicarse con espı́ritus. Se presenta como el héroe del relato que transforma 
sus miedos e inseguridades en valentı́a. Otra caracterı́stica importante es que tiene 
una personalidad melancólica y triste por haber quedado huérfano y esto le 
permite de alguna manera ser empático con la Llorona . 
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Teodora, es el fantasma de una niña super�icial y egoı́sta, no tiene mucha intención 
de ayudar y con sus comentarios trata de humillar a los demás. Sin embargo, en 
momentos importantes es capaz de brindar ayuda para solucionar los problemas. 

Don Andrés, es el sı́mil de Don Quijote. Es español, caballero con armadura y un 
poco loco, además de su mal humor se distingue por la importancia que le da a la 
lealtad y al servicio a los demás.  

Alebrije, es un personaje propio de la cultura mexicana, en este relato tiene forma 
de dragón, y su carácter es divertido, un poco temeroso, pero leal y decidido 
cuando es necesario. 

Finado y moribunda, son dos calaveritas de azúcar, de carácter divertido, 
simpático y un poco miedosas, siempre están dispuestas a ayudar. 

Kika, es una niña que al perder a su hermano Beto, hace todo lo que puede por 
encontrarlo. Su carácter es de una niña decidida y extrovertida permite que sea la 
heroı́na de la aventura.  

 
Figura 3. Afiche de la película animada. 

 
Fuente. https://helloanima.com 

 

Espacio 

En el relato prehispánico se profundiza en la descripción de los espacios en donde 
aparece la Llorona, un llano con caminos alumbrados por la luna, entre 

https://helloanima.com/
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magüeyales, nopales cercanos al arroyo, además en el texto se añaden dos 
ilustraciones del espacio. En cuanto al espacio de la gran Tenochtitlán solamente 
describe que el lago se encontraba en el lado oriental. En la versión del virreinato, 
el único indicio que aparece acerca del espacio es “lugares peligrosos” que carece 
de una descripción especı́�ica. 

La versión audiovisual por su naturaleza y recursos muestra una gran cantidad de 
detalles. Existe un desarrollo de escenarios propios de la zona de Xochimilco, 
igualmente de sus chinampas, canales y lagos. Se muestra espacios interiores y 
exteriores elaborados, tales como la casa de Kika, la iglesia abandonada y sus 
catacumbas, la isla de las muñecas y el pueblo en general. 

Tiempo 

El tiempo que manejan los relatos son de naturaleza variada. La versión 
prehispánica se ubica en el pasado, el tiempo en el cuál la diosa Cihuacóatl se 
convirtió en la Llorona . Además, persiste su presencia en la época colonial e 
igualmente, el relato describe un “suele oı́rse todavı́a”, “en nuestros dı́as”; que 
ubica a las apariciones de la Llorona  en el presente.  

Para la versión del virreinato, el relato ocurre en el pasado, que se identi�ica por la 
utilización de los tiempos verbales, El término “hoy en dı́a” indica que la leyenda 
sigue vigente en la actualidad y el personaje sigue apareciendo. El largometraje es 
un relato singulativo de naturaleza variada. Cuando la madre de Kika y Beto le 
cuenta sobre la leyenda a Leo San Juan se produce una analepsis de manera clara. 
Se puede determinar que se maneja en un tiempo pasado cuando se cuenta el 
origen de la leyenda y en un tiempo presente a lo largo de todo el relato.  

 

Estudio del lenguaje cinematográ�ico 
Espacio 

Al tratarse de un largometraje animado, no existe limitación en el uso de 
encuadres, movimientos de cámara y angulación. A lo largo del audiovisual se 
encuentra escenas con planos generales que ayudan a ubicar y describir los 
paisajes y escenarios, tales como los barrios de Xochimilco, las iglesias y canales. 
Los planos medios también se encuentran en aquellas escenas en donde dos 
personajes interactúan. 

 El uso del primer plano, para captar las expresiones de los personajes ante 
situaciones de miedo. El plano detalle es usado para mostrar ciertos elementos en 
su máxima expresión (Figura 4). 
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Con respecto a los movimientos de cámara se utiliza una velocidad normal en el 
largometraje y una aceleración en momentos de tensión. Con relación a la 
angulación se encuentran en su mayorı́a planos frontales, pero también planos 
aéreos, que permiten establecer la escena y enfatizan el pequeño tamaño del 
personaje. Picados, para trasmitir inferioridad con respecto al observador y los 
contrapicados que tienen el efecto contrario (Figura 5). 

 
Figura 4. Ejemplo de planos utilizados en el  largometraje animado. 

 
Fuente.La leyenda de la Llorona (2011). 

 
Figura 5. Ejemplo de ángulos usados en el largometraje animado. 

 
Fuente.La leyenda de la Llorona (2011). 
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Color 

El uso del color aporta un criterio estético y narrativo en el largometraje. En este 
sentido se presenta una paleta cromática (Figura 6) que intenta reproducir la 
atmósfera de Xochimilco de los años 1800, además de los colores propios de la 
cultura mexicana. Los colores azules y violetas son utilizados para las escenas 
nocturnas para transmitir misterio.   

Otro color preponderante de las escenas es el verde dado los paisajes naturales, 
chinampas, bosques y lagos, en las escenas de la isla de las muñecas el tono verde 
es sobresaliente y transmite el misticismo de la trama, del mismo modo se usa 
como el campo energético de la Llorona . En los escenarios interiores se usan 
colores ocres, debido a los ambientes de madera y tierra de las construcciones.   

 
 

Figura 6. Paleta de color largometraje 

 
Fuente. Autores, 2022 

 
Sonido  

El sonido en la animación comprende las voces, efectos de sonido y música. Cada 
personaje tiene un timbre de voz que expresa su personalidad, es ası́ que a través 
de los actores de voz y mediante la técnica de lip sync se muestra un amplio criterio 
técnico para su correcta aplicación en el proyecto audiovisual. Un ejemplo 
destacable, son los gemidos y llantos de la Llorona, que expresan un sufrimiento 
desgarrador e impacta en los espectadores. 

Asimismo, el tema principal del largometraje animado es el soundtrack compuesto 
por Leoncio Lara Bon y Jaime Pavón. Las voces corresponden a Sara Cruz Garcı́a y 
Lizbeth Mendizábal Islas(“La Leyenda de la Llorona  | Saga Las Leyendas Wiki | 
Fandom”) 

Montaje 

Se utiliza un montaje narrativo, que permite que la trama sea �luida y atractiva. 
Para los cambios de escena utiliza cortes y fundidos a negro. En el caso de las 
técnicas animadas utilizadas digital 2D y 3D, el montaje propende un papel 
trascendental que se realiza en la posproducción utilizando software como Toon 
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boom, Autodesk Maya y Adobe After Effects(“Workshop Del papel a la pantalla. El 
ABC de la animación”). 

Conclusiones 
El cine y la literatura comparten elementos que se complementan cuando el 
propósito es contar una historia que pueda llegar a una mayor audiencia. Aunque 
en el principio el cine tomó de la literaria su estructura para la construcción de los 
relatos, ahora se conocen elementos únicos que hacen que el cine sea original y 
especı́�ico para contar historias y emociones. 

El análisis de la estructura de tres versiones animadas de una misma leyenda, 
muestra cómo un relato se puede ir transformando con el tiempo a pesar de 
situarse en el mismo lugar, en este caso en México. Asimismo, se distingue cómo el 
medio de difusión de la leyenda permite añadir o restar ciertos elementos a la 
narrativa.  

Con respecto al análisis narratológico resalta los elementos básicos que tienen en 
común las tres versiones. En primer lugar, se describe a la Llorona  como una mujer 
que vive en lamentación por la pérdida de sus hijos, que en el caso de los textos 
literarios jamás encuentra descanso para su alma. En segundo lugar, la presencia 
de un narrador heterodiegético para las versiones literarias y en el momento de 
contar el origen de la Llorona  en el largometraje, que constituye un elemento 
distintivo cuando se trata de relatos populares como leyendas y cuentos. En tercer 
lugar, la Llorona  como personaje principal corresponde a una mujer indı́gena o 
prehispánica, cuyo origen se relaciona con la pérdida fatal de sus hijos y su lamento 
a través del pasar del tiempo. Por otra parte, los demás personajes di�ieren mucho 
en cuanto a la literatura y la versión animada. Finalmente, la presencia de un niño 
aventurero que realiza el “viaje del héroe” con sus amigos ofrece una trama 
entretenida para la audiencia objetivo. Asimismo, la incorporación de elementos 
como el Alebrije, y la isla de las muñecas, que corresponde a otra leyenda de la 
región, permiten dotar de una identidad cultural más fuerte al audiovisual. 

Por otra parte, la representación de esta popular leyenda a través de la animación, 
se puede considerar un acierto, debido a que no existen limitaciones para la 
narrativa. Es ası́ que lo planos, encuadres y ángulos presentes en el audiovisual 
aportan a la comprensión e inmersión de la historia, igualmente el buen uso de la 
cromática, sonido y montaje que se desarrollaron para esta producción. 
Adicionalmente, se concluye que el largometraje animado estudiado no 
corresponde a una versión especı́�ica adaptada de la literatura al cine, sino es una 
historia original basada en la leyenda popular mexicana, que se ha construido a 
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través de los relatos orales, la investigación literaria y la inventiva de los guionistas 
que han sido capaces de lograr una trama que sintetice los aspectos esenciales del 
relato para preservarla y difundirla a través de un nuevo medio. 

Finalmente, esta investigación pretende ser un punto de partida para el análisis de 
las adaptaciones literarias realizadas utilizando técnicas animadas, ya que es una 
problemática inexplorada y a la cual difı́cilmente se presta atención en 
Latinoamérica. 
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Resumen 

Este artı́culo explora los principios de animación aplicados en el capı́tulo de serie 
de una de las leyendas más conocidas en Latinoamérica; la Llorona. Producida por 
Studio Freak en colaboración con HBO Latinoamérica, la serie Fantasmagorias, 
utiliza el género thriller para presentar su relato ambientado en ciudad de México, 
pero que es una historia diseminada por toda Latinoamérica. Se realizó una 
entrevista a los directores de la serie para recabar información sobre los procesos 
y técnicas aplicados al proyecto y posteriormente, varios visionados del capı́tulo 
animado para mediante un análisis de secuencias determinar la presencia de los 
principios animados en el episodio. Se concluye que los principios de animación a 
pesar del tiempo y la evolución de técnicas y tecnologı́as se encuentran presentes 
a través de una adaptación o reinterpretación. 

Palabras clave: animación, principios de animación, la Llorona, leyendas. 

Introducción 
En la última década, muchas producciones animadas han recurrido a temas 
culturales, escenarios e historias que re�lejan la identidad de una región y se 
convierten en una herramienta para diseminar las tradiciones y su riqueza 
inmaterial. Una de las producciones que ha tenido gran repercusión a nivel 
mundial es la pelı́cula “Coco” que fue producida por Pixar animation y distribuida 
por Disney, quienes se basaron en la tradición mexicana del “dı́a de muertos” para 
crear una historia que ha trascendido fronteras.(Infobae, 2019) 

Años antes, el director mexicano Jorge Gutiérrez en el 2014, estrenó su pelı́cula “El 
libro de la vida” inspirada igualmente en el dı́a de muertos y que relata una historia 
de aventura de un joven torero que recorre tres mundos para encontrar su destino. 
Esta producción fue realizada entre México y Estados Unidos y producida por 
Guillermo del Toro. Para el año 2021, Net�lix estrena “Maya and the Three” 
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que consiste en una historia inspirada en los guerreros de la cultura maya y sus 
tradiciones ancestrales pero que no retrata �ielmente ningún hecho histórico (EFE 
S.A, 2020; Gutiérrez, 2020). 

Igualmente, AÁ nima estudios, ha producido largometrajes basados en las leyendas 
mexicanas; la Leyenda de la Llorona en 2011, la leyenda de las momias de 
Guanajuato en 2014, la leyenda del chupacabras 2016, y la leyenda del charro 
negro 2018 y que ahora forman parte del catálogo de Net�lix (AÁ nima, 2018). 

Pachamama, una pelı́cula que “cuenta con una mirada centrada en la diversidad y 
en la cosmovisión indı́gena”, también forma parte del catálogo del gigante del 
streaming, que al ser una producción francesa ha buscado mediante técnicas 2D y  
3D capturar la belleza de los paisajes andinos y contar una historia llena de 
creencias y tradiciones ancestrales de los Incas. (Lara, 2021) 

Nahuel y el libro mágico, es una coproducción 2D entre Chile y Brasil que mezcla 
los mitos mapuches con la aventura y fantası́a(LatAm cinema, 2016) y en su 
camino de estreno ha sumado varias nominaciones en festivales importantes como 
en Chilemonos, 2020 al ser elegido como mejor largometraje latinoamericano. 

Otra producción animada, que en su dı́a llamó la atención por su estética, estilo 
narrativo y contenido fue la creada por Studio Freak en conjunto con HBO 
Latinoamérica; Fantasmagorias, que recurre al género de terror para contar las 
leyendas urbanas más conocidas en la región de América Latina.  

Aunque ahora, se percibe el interés de grandes empresas de entretenimiento por 
la producción y distribución de productos animados basados en temas identitarios 
y sobre todo que sean creados por estudios latinoamericanos, en gran parte 
muchas pelı́culas, series y cortometrajes han tenido que recurrir a tácticas 
creativas que permitan maximizar el tiempo de producción y por tanto el ahorro 
de recursos para lograr que la animación pueda ser vista y comercializada, sobre 
todo aquellas producciones que no cuentan con el respaldo de grandes empresas 
que aún no apuestan su dinero por los proyectos con sensibilidad cultural. 

Lo anteriormente expuesto, enfatiza el camino que la animación ha tomado en 
Latinoamérica, que busca contar sus propias historias mediante todos los medios 
y formas posibles y que ha echado mano de la creatividad para lograrlo. Es ası́, que 
este artı́culo toma el capı́tulo de la Llorona de la serie Fantasmagorias producida 
por HBO y Studio Freak que resalta por su concepto estético, técnico y narrativo y, 
por tanto, se pretende estudiar las la técnicas de animación aplicadas y la 
presencia de los principios de animación.  
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Antes de examinar el capítulo animado de interés de esta investigación, se 
presentan algunos antecedentes teóricos importantes para una mejor 
compresión. 
 
Animación y principios animados 

La animación concebida como el arte de “dotar de vida” a un objeto inanimado, o 
la creación de un producto con movimiento través de procesos o técnicas como el 
dibujo, la pixilación, el stopmotion, la rotoscopı́a, la animación digital 2D y 3D, 
entre otras, además de poseer una historia, transmitir un mensaje preciso o 
abstracto tiene cualidades fundamentales que permiten que los elementos sean 
capaces de cobrar vida ante los ojos del espectador (Lowe & Schnotz, 2014; 
Pertı́ñez López, 2014). 

El nombre para estos preceptos fundamentales utilizados desde �inales de los años 
20´y 30´ por parte de los grandes animadores de Walt Disney Studio se conocen 
como los principios de la animación tradicional, que permitieron que las grandes 
producciones como Los tres cerditos, Blancanieves y los siete enanitos y las 
siguientes producciones, sean más so�isticadas y realistas (Lasseter, 1987) . 

Aunque la primera obra o�icial que aborda los principios de animación 
tradicionales a través de una base conceptual sólida se encuentra en el libro 
publicado por Ollie Johnston and Frank Thomas en 1981 y se considera “la biblia” 
para todo artista que estudia animación, autores más actuales como John Lasseter 
e Isaac Kerlow han ampliado y adoptado nuevos planteamientos aplicados a la 
animación digital (Munárriz Ortiz, 2015). 

Los 12 principios animados que en su inicio buscaron dotar de más realismo y 
apegarse a las leyes fı́sicas a las producciones (Thomas & Johnston, 1995), con 
diversas técnicas han sido capaces de mantenerse como un factor relevante hasta 
el dı́a de hoy, dichos principios son descritos en múltiples publicaciones como en 
la tesis doctoral de Cuesta Martı́nez (2015). 

Estirar y encoger: se trata de la deformación de los cuerpos, dota un efecto 
dramático, además de da una idea del peso y la �lexibilidad del objeto. 

Anticipación: prepara al espectador para una acción y ayuda a guiar la mirada 
hacia el lugar donde se producirá la acción. 
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Puesta en escena: se trata en un principio referente al teatro y al cine, en donde los 
objetos y personajes son colocados de tal modo que la acción se comprensible de 
manera fácil.  

Animación directa y pose a pose: la acción directa se crea fotograma a fotograma 
de manera �luida y paso a paso. Pose a pose, por su parte se trata de la creación de 
fotogramas clave iniciales, intermedias y �inales y posteriormente se crean los 
movimientos de relleno. 

Acción continuada y superpuesta: este principio ayuda a dar continuidad a las 
acciones del personaje y con la acción superpuesta otorga al movimiento realismo 
y que los movimientos siguen las leyes de la fı́sica. Asimismo, la acción continuada 
muestra como el personaje sigue en movimiento y al pararse lo hace acorde a 
movimientos realista. 

Entradas lentas y salidas lentas: los objetos o personajes animados necesitan un 
tiempo para acelerar en el principio y un tiempo para desacelerar al �inal de la 
acción. 

Arcos: las acciones naturales de objetos y personajes se describen en arcos, el 
movimiento de brazos, una caminata, un salto, etc.  

Acción secundaria: sirve para que la acción de un personaje sea completa, trata los 
pequeños movimientos como importantes para que la acción se entienda de 
manera fácil y se perciba más natural. 

Temporización: de los principios más importantes de la animación, se re�iere al 
número de fotogramas en los que se desarrolla una acción, este principio 
condiciona toda la animación, incide en el peso, la velocidad, la actuación y la 
intención. 

Exageración: re�leja la esencia de la animación, extrapola los movimientos de los 
personajes para lograr un efecto dramático. 

Dibujo sólido: se trata de presentar a los personajes de manera sólida en su 
construcción grá�ica, que durante todas las acciones mantengan profundidad y 
perspectiva de manera coherente. 

Atractivo: los personajes animados deben tener una personalidad que logre una 
conexión con el espectador, esta con�iguración de la personalidad se basa en su 
fı́sico, vestimenta, movimientos, y acciones que lo hacen distinguible entre los 
demás personajes.  
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La Llorona  de Fantasmagorias 

Fantasmagorias es una serie creada entre HBO Latinoamérica y la productora 
argentina Studio Freak. Su estreno fue en el año 2014 y consta de 16 capı́tulos de 
corta duración que retrata alguna historia urbana que se desenvuelven en una 
ciudad o pueblo especı́�ico desde México hasta Argentina y que fácilmente han sido 
contados en todos los paı́ses de la región. Es ası́, que el primer capı́tulo lanzado fue 
la Llorona, que para Zuberbühler y Sparano (2021) es una de las leyendas más 
conocidas entre los latinoamericanos y coincide con lo descrito por Pomaquero 
Yuquilema, Furió Vita y López Izquierdo (2020), en su investigación previa acerca 
de las leyendas latinoamericanas. 

La idea de la producción surgió de parte de Studio Freak, quienes atraı́dos por la 
serie de televisión Cuentos de la Cripta de los años 90’ y que a su vez fueron 
basados en los cómics de terror de EC Cómics creados por William Maxwell Gaones 
en los años 1950, quisieron retomar esa idea, pero con historias de Latinoamérica. 
Sin embargo, la idea evolucionó hacia las leyendas urbanas latinoamericanas 
debido al público objetivo y al gran contenido encontrado y que eran similares en 
una gran cantidad de paı́ses de la región (Zuberbühler & Sparano, 2021). 

La sinopsis argumental es sobre una humilde empleada que mantiene un romance 
secreto con el joven de la casa, al quedarse embarazada el joven la engaña. En la 
desesperación de haberse sentido burlada busca venganza a través de sus hijos y 
comete una atrocidad, a partir de entonces su alma es condenada a vagar 
eternamente en pena. 

 
Figura 1. Fotograma del intro de la serie Fantasmagorias 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. HBO Latinoamérica (2014) 
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El proceso detrás de la Llorona  

La caracterı́stica de la serie se inspira en los cuentos de terror trayendo elementos 
como el narrador omnipresente que lleva el hilo de los relatos. Asimismo, 
empezaron trabajando con el blanco y el negro como paleta base pero dejando a 
un lado una estética gore de rojos intensos y más bien añade un tono fucsia potente 
que se presenta en las escenas con una tensión importante o en escenas de clı́max, 
además con encuadres, ritmo narrativo y sonido cinematográ�ico (Zuberbühler & 
Sparano, 2021). 

La �igura 1 muestra un storyboard del capı́tulo de la Llorona, en donde ya se 
encuentra presente los tonos elegidos para la estética de la producción. 

 
Figura 2. Storyboard de la escena de la Llorona  

 
Fuente. Hernán Castellano (2014) 

 
Parte de la decisión estética y el tiempo de desarrollo de los guiones fueron 
limitados por el tiempo de producción y el número de personas que trabajaron el 
proyecto, fue ası́ que la técnica desarrollada fue 3D imitando 2D, lo que signi�icó 
que con esa estética pudieron tener en la historia espacios vacı́os, sin tantos 
personajes extras, sin tantos complementos y solo centrarse en la parte de la 
historia que se quiere contar, en promedio para un capı́tulo el tiempo de trabajo 
fue de 2 meses y medio.  
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Asimismo, el proceso de desarrollo intentó ser lo más ordenado posible, una vez 
realizado los guiones y aprobados se realizó una animática para situar tomas, 
transiciones y layout para hacer el blocking y animar y �inalmente trabajar en el 
look y la postproducción �inal. Con referencia a los softwares utilizados para la 
creación de la serie fueron Autodesk Maya para el modelado 3D, substance painter 
y Adobe Photoshop para la creación de texturas (Figura 2) y adobe after effects 
tanto para la animación 2D como para la composición �inal(Zuberbühler & 
Sparano, 2021). 

 
Figura 3. Textura atlas narrador 

 
Fuente. Hernán Castellano (2014) 

 
 

Figura 3. Secuencia del capítulo donde la mujer 
alza a sus hijos frente a la fuente de agua. 

 
Fuente. HBO Latinoamérica (2014) 
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En la �igura 3, se muestra la secuencia cuando la mujer después de haber sido 
plantada en el altar llega a la fuente de la plaza con sus dos hijos en cada brazo, los 
aprieta junto a su pecho para después estirar sus brazos hacia arriba. La acción 
describe el principio de estirar y encoger. 

 
Figura 4. Secuencia de abrazo entre la joven empleada y el joven de la 

casa 

 
Fuente. HBO Latinoamérica (2014)  

 
En la �igura 4 se aprecia como la mujer al escuchar una promesa de matrimonio de 
parte del joven de la casa y se emociona sus brazos que se encuentran en su cintura 
son llevados juntos hacia su rostro, con un ligero movimiento hacia atrás y 
seguidamente darle un abrazo cálido a su novio. Este movimiento guı́a al 
espectador para saber que la mujer en su felicidad se impulsa y abraza al hombre. 

 
Figura 5. Secuencia de abrazo entre la joven empleada y el joven de la 

casa 

 
Fuente. HBO Latinoamérica (2014)  
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La �igura 5 muestra fotogramas que determinan la puesta en escena o staging en 
el capı́tulo estudiado. Considerando que la idea es que se entienda de manera fácil 
las acciones de los personajes o los espacios donde se desarrollan. Se visualiza el 
monumento a la independencia o el AÁ ngel de la Independencia (a) en el conocido 
paseo de la Reforma, un sitio muy turı́stico que ubica perfectamente al espectador 
en ciudad de México. 

El siguiente fotograma muestra con un plano cenital a la mujer vestida de novia 
saliendo de la iglesia en la noche mientras la luz del interior la alumbra por medio 
de la puerta entreabierta, esta disposición de plano y elementos ayudan a entender 
la idea de la soledad y el abandono de la novia. La imagen c, por su parte es una 
vista cenital del espacio donde trabaja el sepulturero preparando los cadáveres, se 
observa un aspecto lúgubre, iluminado por una luz tenue y por vigas colocadas en 
el techo por donde las ratas pasean. Finalmente, en (d) se muestra un callejón 
oscuro pequeño y solitario por donde la Llorona  camina y llora en busca de sus 
hijos. Todos los espacios descritos permiten que las acciones de los personajes 
sean más claras y además conjugan un ambiente de terror para la historia. 

 
Figura 6. Secuencia del narrador fumando un cigarrillo 

 
Fuente. HBO Latinoamérica (2014)  

 
En la �igura 6 se representa una secuencia de la animación que más bien es la 
elección de una técnica o forma de animación que en el caso de Fantasmagorias 
fue realizada mediante animación pose a pose que al ser animado en Maya 3D se 
desarrolló con keyframes o fotogramas clave y posteriormente se realizó los 
fotogramas intermedios o inbetween para rellenar los movimientos. 
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Figura 7. Secuencia de la novia caminando hacia la fuente  

 
Fuente. HBO Latinoamérica (2014)  

 
El principio de acción continuada y superpuesta que busca otorgar más realismo 
a las animaciones en el caso de este análisis se presenta como ejemplo en la Figura 
7 que corresponde a una secuencia de la novia que se dirige a la fuente, mientras 
ella camina su vestido que tiene una cola se arrastra tomándose un breve tiempo 
más en relación a como ella camina que se puede entender como 2-3 fotogramas 
luego de la acción principal. Del mismo modo ocurre, con los cabellos de la mujer 
que se mueven con cierto retraso mientras ella camina. Este principio presente en 
varias secuencias denota la intención de los animadores por los detalles para una 
animación atractiva. 

Figura 8. Secuencia de la Llorona mientras se lamenta  

 
Fuente. HBO Latinoamérica (2014)  
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La �igura 8 muestra la secuencia de la Llorona caminado lentamente por un 
callejón, la cámara se acerca lentamente y en un punto acelera. 

 
Figura 9. Secuencia del hombre abrazando a la muchacha 

 
Fuente. HBO Latinoamérica (2014)  

 
El movimiento del muchacho al abrazar a la mujer forma un arco, todos los 
movimientos se mueven dentro de un arco natural. 

 
Figura 10. Secuencia del narrador relatando la historia 

 
Fuente. HBO Latinoamérica (2014)  

 
La �igura 10, muestra una secuencia del narrador contando la historia, mientras 
mueve la cabeza y su mano con un cigarrillo. Mientras mueve la cabeza de arriba 
hacia abajo un mechón de pelo siempre se va moviendo como una acción 
secundaria. 
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Figura 11. Secuencia de baile entre la pareja 

 
Fuente. HBO Latinoamérica (2014)  

 
La animación de Fantasmagorias se desenvuelve en 18 fotogramas por segundo, la 
�igura 11 muestra una secuencia de baile corto de las sombras de la pareja. Esto 
hace que el movimiento tenga una caracterı́stica distintiva. Este principio es uno 
de los más importantes dentro de cualquier producción animada ya que 
condiciona como se desarrollan las acciones y la intensidad con la que se 
muestran.  

 
Figura 12. Fotogramas de dos personajes  

  
Fuente. HBO Latinoamérica (2014)  
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En este caso, la �igura 12 muestra dos fotogramas de los personajes del capı́tulo, 
El narrador ha sido construido como persona con rasgos exagerados como las 
manos, la delgadez, la cabeza. El personaje de la Llorona en el fotograma muestra 
igualmente rasgos exagerados y al gritar exagera la abertura de la boca.  

 
Figura 13. Fotogramas de Fantasmagorias 

 
Fuente. HBO Latinoamérica (2014)  

 
La �igura 14 ejempli�ica el principio de dibujo sólido que conlleva una construcción 
y diseño de personajes de forma coherente tanto en su lı́nea, volumen y 
deformación al realizar las acciones. Los personajes de la Llorona con un estilo 
de�inido y modelados 3D con un estilo 2D mantienen perspectiva y profundidad. 
La misma �igura 14 además es útil para describir el principio de atractivo que se 
presenta en la trama animada. En narrador que es el personaje que cuenta toda la 
leyenda mediante su apariencia, sus gestos, movimientos, y su voz que 
corresponde al actor de voz Marcelo Armand, dotan de una caracterı́stica que hace 
que el personaje sea muy magnético. 

Conclusiones 
Latinoamérica posee tantas historias impregnadas en la memoria cultural del 
continente que pueden ser únicas en una región y otras tantas corresponder a las 
mismas historias adoptadas por determinados pueblos que añaden sus 
particularidades y que forman parte de un contenido que requiere ser transmitido 
y la animación ha tomado este camino como un baluarte para crecer en la industria 
y al mismo tiempo resaltar su identidad. 
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Las técnicas de animación han evolucionado gracias a los avances tecnológicos y a 
la investigación que se ha desarrollado desde hace varios años, pasando del dibujo 
a lápiz cuadro a cuadro al uso de nuevas tecnologı́as que ahorran tiempo o 
permiten obtener nuevas estéticas a través de combinaciones posibles. En el caso 
de Fantasmagorias aprovecharon las herramientas de su momento para crear una 
estética cercana al cómic, mediante herramientas 3D y 2D, que fue muy atractiva y 
que varios años después de ese tratamiento realizado por Studio Freak en el 2013, 
fue aplicado por grandes estudios como Sony animation. 

Con respecto a los principios de animación, dados a conocer en la década de los 
80´se puede concluir que, aunque han pasado más de tres décadas y los mismos 
pueden ser aplicables a través de una reinterpretación para las nuevas técnicas 
digitales y a su vez toman ventaja al no tener las limitaciones del dibujo clásico. A 
pesar de ser un episodio corto y con un estilo de animación que se acerca a la 
animación limitada sin serlo, ha sido posible identi�icar como los principios se 
mantiene vigentes mediante una renovación, adaptación y reinterpretación.  
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HBO Latinoamérica. (2014). Fantasmagorias | La Llorona - YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=ac83yUPRLB0&t=25s 

Infobae. (2019). “Coco”: la película que llevó el Día de Muertos al mundo. Infobae. 

Lara, V. (2021). “Pachamama”, una aventura latinamericana imprescindible. 
Hipertextual. https://hipertextual.com/2019/06/pachamama-pelicula-
animada-net�lix 



117 

 

Lasseter, J. (1987). Principles of traditional animation  applied to 3d computer 
animation. SIGGRAPH, 21(4), 35–44. 

LatAm cinema. (2016). LatAm cinema » Carburadores y Punkrobot coproducen el 
largo de animación 2D “Nahuel y el libro mágico.” LatAm Cinema . 
https://www.latamcinema.com/carburadores-y-punkrobot-coproducen-
el-largo-de-animacion-2d-nahuel-y-el-libro-magico/ 

Lowe, R. K., & Schnotz, W. (2014). Animation principles in multimedia learning. In 
The Cambridge Handbook of Multimedia Learning, Second Edition (pp. 513–
546). Cambridge University Press. 
https://doi.org/10.1017/CBO9781139547369.026 

Munárriz Ortiz, J. (2015). La reinterpretación de los principios clásicos de animación 
en los medios digitales - E-Prints Complutense [Universidad Complutense de 
Madrid]. https://eprints.ucm.es/id/eprint/32970/ 
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Identidad cultural y leyendas latinoamericanas. Question, 2(67), 1–24. 
https//doi.org/10.24215/16696581e435 

Thomas, F., & Johnston, O. (1995). The illusion of life : Disney animation . In Physics 
and Visualisation. Disney. 
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2518714__Sthe illusion 
of life__Orightresult__U__X7?lang=spi&suite=cobalt 

Zuberbühler, D., & Sparano, J. (2021). Entrevista con Studio Freak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 

 

Producciones animadas como recurso para transmitir las leyendas 
tradicionales 
Pomaquero Yuquilema, M., Furió, D., & López, M. A. 
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Resumen  
El presente artı́culo tuvo como objetivo analizar la idoneidad de animación como 
recurso adecuado para la transmisión de las leyendas tradicionales. Mediante un 
enfoque mixto de investigación se diseñó dos cuestionarios (pre test y post test) 
con preguntas abiertas y cerradas que fueron aplicados a treinta niños y niñas de 
entre seis  y diez años de la ciudad de Riobamba. El grupo experimental y el grupo 
de control estuvieron formados por quince niños y niñas designados de manera 
aleatoria. El grupo experimental tuvo una sesión de visionado de la historia 
animada de la Leyenda de la Llorona, que forma parte de la serie Cuenta la leyenda 
. El post test tanto al grupo experimental como al grupo de control fue aplicado 
noventa dı́as después del pre test. Una vez �inalizada la experiencia se concluye 
que los niños y niñas del grupo experimental además de retener conocimientos 
sobre la leyenda de la Llorona, han buscado aprender más sobre el tema, 
comprobando que la animación como recurso para transmitir las tradiciones 
orales es un recurso aceptado por los niños y niñas. 

Palabras clave: Animación, leyendas, tradición oral, Latinoamérica  

Introducción 
El cine de animación re�leja todos los aspectos visuales de nuestra realidad; es 
dinámico, versátil e interdisciplinar, conjuga el arte de lo imposible; pues permite 
a través de sus diversos formatos tales como una pelı́cula, un cortometraje, un 
anuncio, o una serie para internet, contar fantası́as y realidades (Wells, 2009, p. 6). 

A través de la animación hoy se conocen diversos cuentos, leyendas y mitos que en 
un principio fueron relatos orales y después formaron parte de la literatura. 
Blancanieves (1937), La Cenicienta (1950) y Rapunzel (2010), son algunos de los 
tı́tulos que Disney convirtió en pelı́culas animadas a partir de los cuentos de los 
hermanos Grimm y Perrault (Borja, 2012, p. 93). Del mismo modo, el famoso 
estudio Ghibli ha basado algunas de sus piezas audiovisuales más populares en 
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historias del folclore japonés tal es el caso de El castillo ambulante (2004), El viaje 
de Chihiro (2001) o La princesa Kaguya (2013).  

Por su parte, en Latinoamérica se han creado proyectos audiovisuales animados 
basados en sus mitos y tradiciones orales. Anima Estudios en México, por ejemplo, 
ha producido pelı́culas inspiradas en leyendas mexicanas tales como: La leyenda 
de la Llorona, la leyenda de las momias de Guanajuato, la leyenda del Chupacabras 
y la leyenda del Charro Negro (2011- 2018). En Argentina, studio Freak ha 
producido para HBO, la serie Fantasmagorias, (2013), que a través de cada capı́tulo 
muestra una leyenda que se sitúa en un paı́s diferente de Latinoamérica. 
Asimismo, Casa Garabato en Costa Rica estrenó en el 2020 su serie Tremendas 
Leyendas, que muestran mitos y leyendas costarricenses en cada capı́tulo.   

Es decir, desde hace mucho tiempo las tradiciones orales han sido fuente de 
inspiración para la creación de productos audiovisuales que han traspasado 
generaciones y se han posicionado como piezas clásicas de la infancia de niños y 
niñas, haciendo que el patrimonio cultural que representan las leyendas, mitos y 
cuentos maravillosos se aferren a la sociedad en la que se mueven a través del cine 
animado.  

Las tradiciones orales como patrimonio cultural 
El patrimonio cultural se re�iere a las tradiciones vivas que han sido heredadas de 
los antepasados a las siguientes generaciones; tales como tradiciones orales, 
rituales, festividades, saberes ancestrales entre otros(UNESCO, 2004).Los 
elementos culturales intangibles basados en la creatividad y la expresión humana 
son conocidos como patrimonio cultural inmaterial (Abdul Latif & Abu Hassan, 
2020). Igualmente, el patrimonio se considera parte esencial de la memoria 
histórica de los pueblos, que a través de la diversidad de sus muestras colaboran 
en la prevalencia de sus tradiciones y la construcción cultural e identitaria que los 
individuos consideran como un signo de distinción de otros grupos y que 
fortalecen su identidad (Y. A. Alfonso Amaro & AÁ lvarez Cuellar, 2019; Soler 
Marchán & Hernández Morenos, 2019) 

En este mismo sentido, las tradiciones y expresiones orales se conforman por una 
“variedad de formas habladas, como proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones 
infantiles, leyendas, mitos, cantos y poemas épicos, sortilegios, plegarias, 
salmodias, canciones, representaciones dramáticas, etc.” (UNESCO, 2004), que 
permiten transmitir conocimientos y valores que son fundamentales para 
mantener vivas las culturas.  Al transmitirse de forma verbal son dinámicas, vivas, 
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pero también frágiles, ya que dependen de una cadena de transmisión que no sea 
interrumpida y pase de generación en generación, y conserve el valor para la 
comunidad revitalizando su unidad a través de los distintos elementos creativos 
con los que se pueden formar los relatos tradicionales, tales como los mitos, 
cuentos y leyendas. 

En ese ámbito, se encuentran las leyendas que son narraciones que mezclan lo 
fantástico con lo real, pertenecen al imaginario colectivo de una región, muestran 
su visión del mundo, sus valores identitarios y creencias (Tórrez et al., 
2017).Además, las leyendas son “un fenómeno dinámico susceptible de fabular 
paisajes singulares, e incluso de actualizar sus contenidos según una relectura y 
una reescritura continuas de la tradición”(Martos Nuñez & Martos Garcı́a, 2015). 

Este tipo de historias actúan como un lubricante social que crea y fortalece 
vı́nculos entre las familias, mitigan los con�lictos, bene�ician la cooperación, 
además de su contribución educativa y en valores, permitiendo la búsqueda 
constante de una identidad cultural propia, con una conexión emocional, una 
evolución mental y moral(Nusran & Zin, 2010; Schniter et al., 2018). 

La animación y la cultura 
Para van Haesendonck (2015) la animación es y seguirá siendo un género óptimo 
para la representación de la identidad cultural porque permite “relacionar y dar 
forma a experiencias e identidades culturales dinámicas”. Asimismo, la animación 
permite explorar la creatividad en las narraciones, proporcionando nuevas 
historias inspiradas en el folclore y que al ser presentadas como animaciones los 
niños las recuerdan porque ya las han leı́do o escuchado y de esta forma generan 
nuevas experiencias que los vinculan desde edades tempranas a su identidad 
cultural. 

En la misma lı́nea, la tradición oral ha sido considerada el medio para transmitir 
los cuentos populares que conllevan la cultura, los ritos, tradiciones, historia e 
información vital de una comunidad. Con la modernización el medio se ha 
trasladado a los medios impresos, electrónicos y digitales, siendo la animación el 
último medio para trasmitirlas, de tal forma que pueden ser preservadas paras las 
futuras generaciones (Bhowmick & Dutta, 2020). 

Duruaku (2015) a�irma que, cuando un pueblo empieza a olvidar sus historias, 
mitos y costumbres comienza a perder su identidad. En su investigación acerca de 
los cuentos populares igbo da a conocer que se encuentran en peligro de 
desaparecer y una forma de preservar el patrimonio nigeriano es documentar los 
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relatos de forma �iable, pasando de relatos orales a la palabra escrita y a medios 
electrónicos. Además, añade que debido al desinterés de los nigerianos por la 
lectura ha sido indispensable tomar algunas historias y presentarlas en formato 
animado.  

De igual importancia es lo que a�irman Wu & Wang (2020) sobre la afectación de 
la industria animada en China debido a la globalización, ellos destacan que 
aquellos paı́ses que tienen un mayor desarrollo han posicionado sus producciones 
animadas en el paı́s diseminando la cultura y ciertos valores extranjeros. Además, 
aseveran que es una responsabilidad de las productoras nacionales es crear 
producciones propias que se enfoquen en la transmisión de la cultura de China.  

En este mismo sentido el estudio de Bhowmick & Dutta (2020) añade que, al no 
tener producciones animadas de historias y leyendas propias de una región, los 
niños ven y aprenden sobre otra sociedad y cultura ajena a ellos, y esta falta de 
conocimiento lleva a que la generación actual ignore su identidad y se pueda 
extinguir. 

La animación como herramienta de aprendizaje 
El cine como recurso educativo es todo un lenguaje de comunicación, es capaz de 
in�luir de manera directa en la vida, de tal modo que es un medio idóneo de 
aprendizaje. Utiliza la fantası́a, la imaginación y la propia realidad para 
profundizar en el conocimiento. Asimismo, contribuye en el enriquecimiento del 
imaginario colectivo de manera general y en el tiempo. (González González et al., 
2018). 

En el caso de los dibujos animados los niños gastan gran parte de su tiempo 
mirándolos y afectan de manera positiva o negativa en su aprendizaje 
dependiendo de lo que miren. Además, los dibujos animados permiten que ciertos 
conceptos, actitudes, procedimientos, y conocimientos sean asimilados de manera 
didáctica, aprendiendo a creer, sentir, pensar por si mismos, crear ideas y que sean 
parte de un proceso educativo de tal manera que se integran de forma inconsciente 
(Habib & Soliman, 2015; Núñez-Gómez et al., 2020). 

Para Ruiz Vallejos (2019) “El cine es apreciado por los intelectuales como 
sugestivo elemento para la formación artı́stica y para la enseñanza de diversas 
disciplinas a nivel superior” (p.48).  Pero conlleva un análisis a productos 
concretos de los cuales pueda identi�icarse lo educativo, y no aplica a encasillar a 
todos los dibujos animados sin un previo conocimiento de la intencionalidad con 
la que fueron producidos. 
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Otra arista estudiada en cuanto al cine y su función educativa se muestra en el 
estudio desarrollado por Gutiérrez Bueno & Molina Garcı́a (2019) que en su 
intervención para cambiar la actitud de un grupo frente a la diversidad cultural a 
través del visionado de pelı́culas de los temas de: Colonialismo, Descolonización, 
Holocausto Nazi y Apartheid, obtuvieron resultados positivos que se pudieron 
cuanti�icar a través de los debates, opiniones y cuestionarios.  

Por su parte, el Dr. Alan Rosenblatt en el documental “Life, Animated” apunta que 
el uso de los dibujos animados permite explicar conceptos, valores y prácticas de 
manera atractiva y dinámica a los niños, contando que las herramientas 
multimedia provocan un mayor atractivo para que los niños puedan interesarse en 
el aprendizaje(Mornhinweg & Herrera, 2019). 

Con estos antecedentes, esta investigación explora como las producciones 
animadas basadas en las leyendas son un recurso educativo para transmitir las 
tradiciones orales latinoamericanas para los niños de entre 6 y 10 años, a través 
de una experiencia aplicada a 30 niños y niñas de la ciudad de Riobamba. 

Materiales y métodos 
Se empleó una metodologı́a mixta de investigación enfocada en el análisis e 
interpretación de los datos respecto al fenómeno, el punto de vista y la experiencia 
de los participantes (Sampieri et al., 2014). 

Además, la muestra fue no probabilı́stica e intencional, se seleccionó 30 niños y 
niñas de entre 6 y 10 años que cursaban entre 2do y 6to año de educación general 
básica, de los cuáles, 10 niños y 5 niñas asistı́an al Centro de tareas dirigidas 
“Nuevas Aventuras”. El otro grupo de participantes fueron 7 niños y 8 niñas cuyos 
padres o tutores permitieron el acceso para la aplicación del estudio de manera 
individual y presencial. El estudio se realizó de esta manera debido a la suspensión 
de actividades presenciales en las escuelas por la pandemia por Covid-19. A su vez, 
se de�inió un grupo experimental y un grupo de control con 15 participantes cada 
uno. 

Para la recolección de datos se desarrolló un pre test con preguntas abiertas y 
cerradas a ambos grupos. Todas las preguntas y el método de aplicación de los test 
fueron revisados y aprobados por la psicóloga educativa del centro de tareas 
dirigidas. El pre test se aplicó en junio de 2021 y el post test 90 dı́as después, 
además al post test se añadieron preguntas referentes al visionado de las 
producciones animadas aplicadas únicamente al grupo experimental. 
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Con respecto a la producción animada para el visionado se seleccionó la “Leyenda 
de la Llorona” de la serie Cuenta la leyenda, ya que dicha leyenda es una de las más 
conocidas en la región (Pomaquero Yuquilema et al., 2020). 

Resultados y discusión 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos con el estudio, la tabla 1 
contiene la información general del grupo experimental y el grupo de control, en 
donde; 8 son niños y 7 son niñas, 3 participantes de 6 años, 4 de 7 años, 2 de 8 
años, 2 de 9 años y 4 de 10 años, los mismos que se encontraban �inalizando el año 
escolar en el momento de la aplicación del pre test y 90 dı́as posteriores todos los 
participantes pasaron de nivel de Educación General Básica (EGB). Además 1 niña 
y 4 niños cumplieron años. 

Tabla 1. Datos de los participantes 
N. Nombre Edad 

(Pre 
test) 

Edad 
(Post 
test) 

 
Género 

Nivel EGB 
(Pre test) 

 
Nivel EGB 
(Post test 
) 

 
 
Grupo 

1 Franco 6 6 masculino 2do 3ro exp. 
2 César 6 6 masculino 2do 3ro exp. 
3 Anahı ́ 6 6 femenino 2do 3ro exp. 
4 Alejandro 

L. 
7 7 masculino 3ro 4to exp. 

5 Vı́ctor 7 7 masculino 3ro 4to exp. 
6 Axel 7 8 masculino 2do 3ro exp. 
7 Danna 7 7 femenino 3ro 4to exp. 
8 Gabriel 8 8 masculino 4to 5to exp. 
9 Alejandra 8 8 femenino 4to 5to exp. 
10 Joselyne 9 10 femenino 5to 6to exp. 
11 Kimberly 9 9 femenino 5to 6to exp. 
12 Scarlett 10 10 femenino 5to 6to exp. 
13 Adrián 10 10 masculino 6to 7mo exp. 
14 Dayra 10 10 femenino 6to 7mo exp. 
15 Juan 

Francisco 
10 10 masculino 6to 7mo exp. 

16 Dayana 6 6 femenino 2do 3ro control 
17 Matı́as 6 6 masculino 2do 3ro control 
18 Alejandro 

C. 
7 7 masculino 3ro 4to control 

19 Mateo 7 7 masculino 3ro 4to control 
20 Junior 7 8 masculino 3ro 4to control 
21 Jhostyn 8 8 masculino 4to 5to control 
22 Lesly 8 8 femenino 4to 5to control 
23 Bárbara 8 8 femenino 5to 6to control 
24 Camila 9 9 femenino 5to 6to control 
25 Carolina 9 9 femenino 5to 6to control 
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26 Dylan 9 10 masculino 5to 6to control 
27 Anthony 10 10 masculino 6to 7mo control 
28 Anahı ́ 10 10 femenino 6to 7mo control 
29 Jhon 10 11 masculino 6to 7mo control 
30 Jorge 10 10 masculino 6to 7mo control 

Fuente. Cuestionario aplicado 

 

Tabla 2. Bloque 1 de respuestas Grupo experimental 

N PREGUNTAS PRE TEST POST TEST 
SI % NO % SI % NO % 

1 ¿Conoces 
qué es una 
tradición 
oral? 

3 20% 12 80% 5 33.33% 10 66.67% 

2 ¿Conoces 
qué es una 
leyenda? 

10 66.67% 5 33.33% 13 86.67% 2 13.33% 

3 ¿Conoces 
alguna 
leyenda? 

12 80% 3 20% 15 100% 0 - 

4 ¿Te interesa 
conocer más 
leyendas de 
tu paı́s o 
ciudad? 

13 86.67% 2 13.33% 14 93.33% 1 6.67% 

Fuente. Pre test y post test 

La tabla anterior muestra el primer bloque de resultados del grupo experimental, 
en dónde, se puede observar que en todas las preguntas el porcentaje a�irmativo 
de conocimiento e interés del tema ha tenido un incremento, que conlleva que la 
actividad del visionado de La Leyenda de la Llorona, signi�ica un favorecedor 
procedimiento para que los niños y niñas hayan retenido una información general 
respecto al tema y muestren un nuevo interés.  

La tabla 3, que consta de las respuestas a las preguntas con opción múltiple, en 
dónde los niños y niñas en la pregunta 5 podı́an seleccionar una o más opciones, 
es ası́, que para esta pregunta el pre test como en el post test la leyenda de la 
Llorona  es una de las más conocidas, seguidas por el cura sin cabeza y la loca 
viuda, y solamente, dos niños en el pre test no conocı́an ninguno de los tı́tulos y en 
el post test solamente un niño no conocı́a ninguna leyenda. 
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Tabla 3. Bloque 2 de respuestas Grupo experimental 

5 PREGUNTAS PRE-TEST POST TEST 

De las siguientes opciones seleccione 
los tı́tulos que conoces 
La leyenda de la Llorona 8 14 
El cura sin cabeza 8 9 
La loca viuda 4 3 
Ninguna de las anteriores 2 1 

6 Selecciona el medio con el que 
aprendiste acerca de las leyendas 

  

El profesor/a en la escuela 4 5 

Mi familia en la casa 5 5 
En la television 3 2 
En videos de internet 2 3 
En libros 0 0 
No conozco 1 0 

7 Selecciona el medio que más te gusta 
para aprender sobre leyendas 

  

Vı́deos animados 8 10 
Videojuegos 5 4 
Libros 2 1 
Audios 0 0 

Fuente. Pre test y post test 
 

Con respecto a las preguntas 6 y 7 los niños solo podı́an seleccionar una respuesta, 
de tal forma que en la pregunta 6 acerca de los medios por los cuáles ellos 
aprendieron acerca de las leyendas que conocen, ellos tanto en el pre test y en el 
post test a�irman que conocieron de la leyenda porque su profesor o profesora en 
la escuela les contó, seguidamente porque algún familiar en la casa les relató la 
historia. 

En la pregunta 7, respecto al medio de mayor interés para aprender sobre las 
leyendas, tanto en el pre test como en el post test los niños y niñas a�irmaron que 
los videos animados son sus medios favoritos para conocer sobre leyendas, 
seguido por videojuegos, en el caso de los libros solamente 2 niños los 
seleccionaron el pre test y 1 niño en el post test.  
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Tabla 4. Bloque 1 de respuestas Grupo de control 
N Preguntas PRE TEST POST TEST   

SI % NO % SI % NO % 
1 ¿Conoces qué 

es una 
tradición 
oral? 

2 13.33% 13 86.67% 3 20% 12 80% 

2 ¿Conoces qué 
es una 
leyenda? 

10 66.67% 5 33.33% 11 73.33% 4 26.67% 

3 ¿Conoces 
alguna 
leyenda? 

9 60% 6 40% 10 66.67% 5 33.33% 

4 ¿Te interesa 
conocer más 
leyendas de 
tu paı́s o 
ciudad  ? 

14 93.33% 1 6.67% 13 86.67% 2 13.33% 

Fuente. Pre test y post test 
 

La tabla 4 referente al grupo de control, muestra un ligero crecimiento de manera 
general en cuanto al conocimiento de tradiciones orales y leyendas, que se puede 
referir a lo aprendido respecto al plan de estudios escolar del curso escolar. 

Tabla 5. Bloque 2 de respuestas grupo de control 
N Preguntas PRE TEST POST TEST 
5 De las siguientes opciones seleccione los 

tı́tulos que conoces 

  

La leyenda de la Llorona 9 10 
El cura sin cabeza 5 5 
La loca viuda 4 3 
Ninguna de las anteriores 2 2 

6 Selecciona el medio con el que aprendiste 
acerca de las leyendas 

  

El profesor/a en la escuela 4 4 
Mi familia en la casa 4 5 
En la televisión 1 1 
En videos de internet 3 4 
En libros 1 1 
No conozco 2 1 

7 Selecciona el medio que más te gusta para 
aprender sobre leyendas 

  

Videos animados 9 9 
Videojuegos 5 6 
Libros 1 0 
Audios 0 0 

Fuente. Pre test y post test 
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El bloque 2 de oreguntas realizadas al grupo de control, comprueba que la leyenda 
de la Llorona es la más conocida por los niños y niñas, seguida por el cura sin 
cabeza y la loca viuda. En este grupo en ambas evaluaciones dos niños no conocı́an 
ninguna leyenda. Con respecto a el medio en el cual aprendieron sobre las leyendas 
que conocı́an, la escuela y la casa son los lugares en donde aprenden sobre el tema, 
seguidamente de videos de internet. Referente al medio en el que les gustarı́a 
aprender sobre leyendas, ellos y ellas se inclinan por los videos animados y a 
través de videojuegos como los medios que les interesa más. 

Figura 1. Pregunta 8 capı́tulo la Llorona. Grupo experimental  

 

Fuente. Post test 

 

Figura 2. Pregunta 9 capı́tulo la Llorona. Grupo experimental  

 

Fuente. Post test 
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Figura 3. Pregunta 10 capı́tulo la Llorona. Grupo experimental 

 

Fuente. Post test 

 

Figura 4: Pregunta 11 capı́tulo la Llorona. Grupo experimental 

 

Fuente. Post test 

 

Figura 5: Pregunta 12 capı́tulo la Llorona. Grupo experimental 

 
Fuente. Post test 
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Las �iguras de la 1 a la 5, fueron añadidas en el post test y aplicadas únicamente al 
grupo experimental, que son directamente referentes al capı́tulo de la Llorona  que 
los niños vieron noventa dı́as antes. Los resultados muestran con un amplio 
margen positivo que a pesar de haber sido consultados después de meses acerca 
de lo que vieron pueden recordar claramente datos especı́�icos sobre la historia, 
determinando que la actividad realizada fue exitosa.  

 

Tabla 6. Preguntas abiertas pre test y post test Grupo experimental y grupo de 
control 

N PREGUNTAS 

13 Explica brevemente qué es una tradición oral 

14 Explica en tus palabras qué es una leyenda 
15 ¿Conoces alguna leyenda, puedes contarla? 
16 ¿Sabes por qué es importante que conozcas sobre 

leyendas de tu ciudad? 
Fuente. Pre test y post test 

Como parte tanto del pre test y post test la tabla 7 muestra las preguntas abiertas 
fueron realizadas a los niños que respondieron de manera a�irmativa a las 
preguntas 1, 2 y 3. De tal forma que podı́an argumentar su respuesta. 

De manera general, los niños tenı́an una idea vaga sobre lo que corresponde al 
conocimiento de tradiciones orales, en cuanto al conocimiento sobre una leyenda, 
el panorama fue más claro ya que respondieron adecuadamente centrándose en 
que son cuentos, historias que no son totalmente reales, al consultar sobre si 
podı́an contar una leyenda tanto en el pre test y en el post test los niños contaban 
muy emocionados lo que sabı́an de manera bastante clara, añadiendo emoción al 
relato y en la mayorı́a de casos ubicando a la leyenda dentro de la ciudad o en las 
cercanı́as. 

La diferencia de las respuestas tanto en el grupo experimental como en el grupo 
de control radica en que los niños y niñas del grupo experimental manifestaron 
que les gustó ver la animación y en sus casas les contaron a sus padres y ellos les 
contaron alguna leyenda más y que buscaron videos en YouTube de nuevas 
leyendas. 
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Conclusiones 
El uso del cine de animación representado por las producciones animadas basadas 
en leyendas tradicionales y en este caso de una de las leyendas más conocidas es 
Latinoamérica, demuestra ser un recurso ampliamente idóneo para que los niños 
y niñas puedan aprender sobre el patrimonio cultural oral de su región, debido a 
que es un medio atractivo que puede ser fácilmente implementado en las aulas 
escolares siguiendo los planes curriculares determinados para los niños y niñas. 

En el análisis de datos, tanto cualitativos como cuantitativos del grupo 
experimental se nota una respuesta favorable, a pesar de la diferencia de 90 dı́as 
desde que vieron la producción animada hasta la aplicación del post test los niños 
y niñas fueron capaces de retener lo aprendido de manera clara y precisa. 

Además, el grupo experimental manifestó que desde que vieron la leyenda de la 
Llorona, se han interesado más en conocer sobre estas historias y las buscan en 
internet y les preguntan a sus padres y abuelos. Esto demuestra adicionalmente, 
que con una intervención básica realizada los niños y niñas adquieren la 
curiosidad sobre el tema y por ellos mismos buscan la forma de aprender porque 
se encuentran motivados. 

Aunque esta experiencia se muestra exitosa y comprueba el objetivo de la 
investigación planteada sobre que La animación es un recurso idóneo para 
transmitir las leyendas tradicionales en niños de entre 6 y 10 años, es necesario 
ampliar el número de participantes para que los datos sean más sólidos. Asimismo, 
es posible realizar una segmentación ya sea por tipo de institución educativa 
(�iscal, �iscomisional o privada) entre otras variables que puedan complementar 
esta investigación. 

Finalmente, la animación es un recurso que tiene amplias posibilidades en el 
ámbito educativo, puede ser aplicado a diferentes asignaturas y temas, pero su uso 
para generar un mayor interés acerca de la identidad cultural y el patrimonio 
material e inmaterial conlleva una gran oportunidad que tiene que ser apoyada 
por los gobiernos que buscan que estos conocimientos ancestrales que nos 
distinguen de los demás permanezcan. 

Con la gran carga de información digital a la que las nuevas generaciones se 
enfrentan, en donde prima la cultura extranjera como modelo a seguir se vuelve 
imperioso el desarrollo de proyectos nacionales y latinoamericanos que 
reivindiquen la riqueza cultural de la región y sean dirigidos a aquellos que pueden 
preservarla.  
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4. DISCUSIÓN FINAL DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

 Resultados 
En este capı́tulo se resumen los principales resultados extraı́dos de las 
investigaciones publicadas.  Iniciaremos el análisis destacando los resultados de 
cada uno de los artı́culos y su relación con los objetivos de la tesis para 
seguidamente presentar los resultados acordes a las hipótesis planteadas. 

De acuerdo al objetivo general planteado que fue: Analizar las representaciones 
visuales animadas de la leyenda de la Llorona, a través del estudio de las series, 
cortometrajes y largometrajes producidos en Latinoamérica acerca del relato, los 
artı́culos académicos contribuyen a la consecución del objetivo general a través del 
logro de los objetivos especı́�icos y sus resultados que se describen a continuación. 
 
Objetivo 1:  Identi�icar cuáles son las leyendas principales o más reconocidas de 
Latinoamérica a través de una búsqueda bibliográ�ica adecuada. 
Los resultados obtenidos de la investigación mediante la búsqueda documental 
bibliográ�ica y entrevistas a personas de diferentes paı́ses de la región, muestran 
que las leyendas relativas a tesoros son las que predominan entre los relatos más 
conocidas. En segundo lugar, la leyenda de la Llorona  es la historia que resalta en 
la investigación. A continuación, la leyenda del cura sin cabeza y las leyendas que 
son acerca de brujas completan la lista de las historias más representativas para 
los latinoamericanos. 
A continuación, se presenta una breve reseña de las leyendas más conocidas, las 
cuales se desarrollaron después de la lectura de los 34 textos (libros y relatos de 
entrevistados) para comprender si los relatos tenı́an relación entre sı́ y corroborar 
la coherencia y similitud de entre los relatos. 

Leyendas de tesoros: Estas historias hablan de tesoros enterrados en edi�icaciones 
o tierras lejanas, que son buscados por aventureros que quieren mejorar su vida, 
unos con más suerte que otros. 

La Llorona: la esencia del relato cuenta el pesar del alma de mujer que, al haber 
asesinado a sus hijos, vaga arrepentida en las noches buscándolos y cobrando la 
vida de aquellos infortunados que se la encuentren. 

Leyendas de duendes: estas historias se desarrollan de una manera particular en 
cada relato, pero tienen en común la descripción del personaje al cuál se le 
atribuye una baja estatura y que morti�ica a las personas. 
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El cura sin cabeza: este relato concebido en el colonialismo relata cómo el espectro 
de un sacerdote sin cabeza aparece en la noche por las calles de una región y 
espanta de muerte a aquellos que se cruzan en su camino. 

Leyendas de brujas: seres con facultades sobrenaturales que in�luyen en el devenir 
de una región, otorgan un sentido mágico a su contexto, pero de una manera 
particular en cada una de las historias. 
 
Objetivo 2: Determinar cuáles son las producciones animadas basadas en La 
leyenda de la Llorona  que hayan sido creadas en Latinoamérica durante la década 
2010-2020. 
 A través de una búsqueda de las producciones animadas latinoamericanas en las 
diferentes plataformas digitales se conoció que existen doce producciones 
animadas basadas en la leyenda de la Llorona realizadas en el periodo del 2010-
2020, y que fueron realizadas por productores profesionales y otros amateurs.  

En formato de cortometraje se encuentran: La cripta (2014), con una duración de 
6:33 minutos y realizada por Rafael Gutiérrez Mercadillo y disponible en YouTube. 
El siguiente tı́tulo es la Llorona  (2010) con una duración de 3:33 minutos y 
realizada por Hugo León Ortiz Castellanos, disponible en YouTube. Asimismo, el 
mismo autor tiene otra versión llamada la Llorona : versión mexicana (2010) con 
una duración de 3.31 minutos y disponible en la misma plataforma. El mismo 
autor, en el año 2018 publica la Llorona, que es otra versión, que contiene nuevos 
aspectos de sus producciones anteriores con una duración de 3:38 minutos. En el 
año 2011 se publicó un cortometraje de 1:17 minutos de duración por parte de 
Ncomix, que se encuentra en YouTube. El siguiente cortometraje lanzado en 2015 
que se encuentra en Vimeo con una duración de 53 segundos de autorı́a de Carlos 
Tellez. Finalmente, el cortometraje la Llorona /Curse of la Llorona  publicado en 
2019 por Gacha Life con una duración de 5:56 minutos y con una duración de 5:56 
minutos.  

En el ámbito de largometrajes animados se encontró solamente uno que es La 
leyenda de la Llorona  (2011) con una duración de 1h21 minuto que se encuentra 
en Net�lix y fue dirigida por Roberto “Chino” Rodrı́guez. 

Se encontraron tres series animadas que contienen un capı́tulo de la Llorona . 
Fantasmagorı́as (2014) creada por Studio Freak para HBO Latinoamérica con una 
duración de 1:43 minutos.  La siguiente serie es Cuenta la leyenda (2017) tiene un 
capı́tulo denominado La leyenda de la Llorona  con una duración de 10:59 minutos 
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creada por CNTV y que se puede visualizar en YouTube. La última serie animada 
es La costarricense Tremendas leyendas (2020) con una duración de 5:05 minutos 
creada por Casa Garabato. 

Asimismo, existe el videoclip la Llorona . Canción infantil para Halloween del canal 
Luna creciente en Youtube (2019) con una duración de 3:06 minutos. Dando un 
total de 12 producciones animadas, con 1 largometraje, 3 capı́tulos enmarcados 
en series animadas, 1 clip musical y 7 cortometrajes animados. 
 
Objetivo 3: Comparar las versiones animadas producidas en los diferentes 
formatos de la leyenda la Llorona, mediante el análisis de las similitudes y 
diferencias de su estructura narratológica. 
Del corpus de producciones encontradas se seleccionaron en primera instancia las 
pertenecientes a estudios profesionales, que comparten una misma tipologı́a y a 
su vez, que el relato se lleve a cabo en diferentes paı́ses. De tal modo que 
corresponden a capı́tulos de series de La leyenda de la Llorona  tituladas: 
Fantasmagorı́as, Cuenta la leyenda y Tremendas leyendas.   

Los resultados obtenidos del análisis narratológico de los tres capı́tulos animados 
estudiados se desarrollan en México, Costa Rica y Chile; y muestran elementos que 
enriquecen y transforman el relato y se basan en la geografı́a, dialectos y demás 
costumbres de cada paı́s. Las similitudes existentes entre los capı́tulos de series 
analizados corresponden a los personajes, la forma de narración y los elementos 
recurrentes, entre otros. Pero principalmente giran en torno al detonante de la 
historia, que es la pérdida de un hijo en un momento de locura o desesperación y 
que conlleva un penar eterno presentado como un lamento espeluznante de 
aquella alma arrepentida que busca a sus hijos. 

Fantasmagorı́as recurre al género de terror para abordar la historia. Está dirigida 
a un público adulto y aunque este análisis se ha centrado en la narrativa, es 
importante resaltar el uso de la animación limitada apoyada en los textos del 
narrador para que la historia sea entendida completamente. 

Cuenta la leyenda y Tremendas leyendas, por su parte, se encuentran dirigidas a 
un público infantil y, mediante un género de aventura, presentan el relato dentro 
de una historia marco que resalta la importancia de los abuelos como personajes 
centrales e interesados en transmitir la leyenda para que sea preservada y 
valorada por las generaciones jóvenes.  
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Por su parte, Tremendas leyendas buscan darle un �inal feliz al destino de la 
Llorona, cuando entra en el libro de historias de la abuela, se reencuentra con su 
hijo y de esta manera consigue su objetivo, lo que no ocurre en los otros capı́tulos 
de serie.  
 
Objetivo 4: Analizar los principios de animación utilizados en las representaciones 
visuales animadas de la leyenda de la Llorona para conocer la vigencia de los 
principios animados y su aplicación.  
Los resultados de este objetivo y su respectivo análisis se detallan en el artı́culo 
desarrollado y publicado “Técnicas y principios de animación: Caso de estudio 
serie Fantasmagorias, la Llorona ” que fue la producción seleccionada para 
presentar este análisis, estableciendo que los principios animados desarrollados 
en la década de los años 80, a pesar del tiempo y el auge y evolución de nuevas 
tecnologı́as y técnicas, han sido reinterpretadas y adaptadas para encontrarse 
presentes en las nuevas producciones animadas. En el caso de Fantasmagorı́as, 
además de ser una animación con tendencia a limitada, el uso de pocos elementos 
y personajes al contar las historias logran situar ciertos principios animados de 
manera sutil pero que aportan una gran calidad al producto �inal. 

 
Objetivo 5: Determinar si las producciones animadas son un medio e�icaz para 
transmitir las tradiciones orales en niños de 6 a 10 años generando interés en ellos 
como público objetivo. 
Los resultados del análisis de datos con respecto a este objetivo, arrojados por el 
pre test y post test y expuesto en el artı́culo, muestran que la producción animada 
hasta la aplicación del post test los niños y niñas fueron capaces de retener lo 
aprendido de manera clara y precisa. Además, el grupo experimental manifestó 
que desde que vieron la leyenda de la Llorona, se han interesado más en conocer 
sobre estas historias y las buscan en internet y les preguntan a sus padres y 
abuelos. Esto demuestra adicionalmente, que con una intervención básica 
realizada, los niños y niñas adquieren la curiosidad sobre el tema y por ellos 
mismos buscan la forma de aprender porque se encuentran motivados. 

Aunque esta experiencia se muestra exitosa y comprueba el objetivo de la 
investigación planteada acerca que la animación es un recurso idóneo para 
transmitir las leyendas tradicionales en niños de entre 6 y 10 años, es necesario 
ampliar el número de participantes para que los datos sean más sólidos. Asimismo, 
es posible realizar una segmentación ya sea por tipo de institución educativa 
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(�iscal, �iscomisional o privada) entre otras variables que puedan complementar 
esta investigación. 

 

Conclusiones  

Las conclusiones que se presentan en este apartado responden a las hipótesis 
planteadas en esta investigación, además, de aquellas que se desarrollan en cada 
artı́culo publicado. 
 
La principal hipótesis de esta investigación considera que las producciones 
animadas desarrolladas en Latinoamérica toman como inspiración o tema la 
identidad cultural oral de la región representada por las leyendas. 
La primera conclusión de esta investigación es que, durante la década de 2010 a 
2020, existen muchas producciones animadas que se han desarrollado en 
Latinoamérica. Son inspiradas, basadas o asociadas a elementos culturales de la 
región, de tal forma que grandes estudios, medianos y artistas amateurs han 
encontrado en la identidad ancestral del continente historias que necesitan ser 
contadas. Además, de mitos y leyendas andinas, mayas e incas, se toman ritos, 
costumbres y cualquier elemento que forme parte de sus identidades con el �in de 
resaltarlos y difundirlos. 

Este camino que han tomado los estudios latinoamericanos se fundamenta en el 
valor que ahora como región se vuelcan hacia las raı́ces y su identidad y que 
buscan que se diseminen y no se pierdan para las actuales y futuras generaciones. 
Igualmente, se concluye que la identidad cultural es dinámica y se construye de 
manera incesante a través de todas las vivencias, historias y sı́mbolos de una 
sociedad. Para Latinoamérica, responde a sus antepasados prehispánicos, la 
conquista española, las imposiciones religiosas y toda la in�luencia de los esclavos 
africanos y ahora a la in�luencia de la globalización. 

Con respecto a la valorización de las leyendas en Latinoamérica, se desprende la 
gran importancia que en los últimos años han merecido a nivel sobre todo literario, 
donde varios compiladores y escritores, en algunos casos con ayuda de fondos 
públicos han sido capaces publicar libros de las leyendas de sus paı́ses y de 
Latinoamérica.  
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Se plantea que la Leyenda de la Llorona  es una de las más importantes de 
Latinoamérica y que la misma se va adaptando al contexto de cada paı́s y de esta 
manera enriquece el relato sin perder su esencia. 

Latinoamérica posee un elevado número de leyendas orales, muchas de las cuales 
han sido trascritas como parte del esfuerzo para preservar los relatos y 
trasmitirlos a futuras generaciones. Aunque geográ�icamente la región es extensa, 
las leyendas han sido capaces de diseminarse a lo largo de todos los paı́ses, 
especı́�icamente algunas leyendas se han adaptado a sus contextos de una manera 
excepcional, avivando el interés manteniéndose en el tiempo y formando parte de 
la identidad latinoamericana debido a su capacidad de adaptación, y que en  
mayorı́a conserva los rasgos generales de la sobrenaturalidad y fantası́a de los 
acontecimientos o personajes, como las  leyendas de tesoros, leyendas de duendes 
y leyendas de brujas. Es ası́ que existen dos leyendas que en los diferentes paı́ses 
o regiones los acontecimientos y personajes no se difuminan como las anteriores, 
sino más bien conservan su esencia de una manera muy clara: la leyenda del cura 
sin cabeza y la Leyenda de la Llorona.  

La investigación evidencia que la más conocida en toda la región se encuentra el 
relato de la Llorona . De hecho, la misma historia transciende fronteras y 
solamente se ha ido adaptando de acuerdo al paı́s, la ciudad o el pueblo en el que 
se cuenta la historia, lo que se puede percibir en todas las producciones animadas 
encontradas que conservan el hilo argumental, el personaje, la motivación y las 
consecuencias pero con ligeros cambios que son elementos que sirven para que 
los individuos de cada región se sientan identi�icados con el relato y lo consideren 
como suyo.  Realizar estas adaptaciones apoya la prevalencia y transmisión del 
relato, aunque por tratarse de relatos orales se expone a modi�icaciones, pero esto 
es de lo que se trata una tradición oral, cuando las personas son capaces de añadir 
o adaptar a las historias sus vivencias y de esta forma sigue evolucionando y 
formando parte de determinada sociedad. 
 
Se considera que la animación es un medio o herramienta ampliamente utilizado 
para transmitir a las nuevas generaciones los relatos orales de una determinada 
región e igualmente incidir en la apropiación de la identidad cultural. 
Una vez aplicado el estudio para determinar cómo los niños  conciben el 
aprendizaje por medio de la animación y dada la trayectoria investigativa en varios 
documentos académicos y experiencias de otros investigadores con la animación 
y las tradiciones orales aplicadas en diferentes culturas alrededor del mundo, se 
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concluye que la animación  es y será una herramienta de gran valor para 
desarrollar productos animados que busquen revitalizar, preservar y difundir 
relatos orales como leyendas, mitos y cuentos urbanos. El uso de la animación no 
solo incluye cortometrajes, pelı́culas o series animadas, sino también videojuegos, 
realidad virtual, presencia en el metaverso, etc., que a través de personajes, 
elementos o escenarios atractivos pueden despertar en las nuevas generaciones 
inquietudes acerca del signi�icado de lo que observan y de esta forma interesarse 
en conocer más y apreciar su identidad cultural que se ha visto afectada por la 
globalización. 

Igualmente, la animación constituye un recurso educativo que debe ser 
ampliamente explorado para el aprendizaje de las asignaturas en general y sobre 
todo para aquellas que intervienen en la construcción de la identidad cultural de 
los individuos, y es necesario usar todos aquellos recursos que eduquen e 
incentiven a la curiosidad de los niños enfocados en su bene�icio. La sobrecarga de 
información digital y la magnitud de oferta de dispositivos inclina a los niños y 
niñas a crecer en medio de realidades globalizadas con gran in�luencia de la 
industria extranjera que tiene los medios económicos para el desarrollo de 
productos animados de gran calidad, por tanto, es imperativo que se pueda apoyar 
a todos aquellos proyectos que se enfocan en producciones animadas con un tinte 
cultural latinoamericano. 

Por último, se recalca la importancia que tiene el Estado para impulsar, 
salvaguardar y difundir todo aquello que es parte de nosotros como individuos y 
sociedad, el patrimonio material e inmaterial que nos identi�ica y pertenece. Es 
necesario contribuir al debate sobre creación de polı́ticas culturales de la mano 
con polı́ticas educativas que puedan ser instrumentos de cambio y desarrollo 
social.  

Líneas futuras de investigación 
En este apartado se presentan futuras lı́neas de investigación que pueden ser un 
punto de interés enmarcados en el desarrollo de esta tesis doctoral. 

En relación a los estudios realizados, se puede desarrollar metodologı́as de 
análisis cinematográ�ico aplicadas a las producciones animadas, partiendo de sus 
elementos y particularidades y creando un proceso fundamentado en las teorı́as 
existentes y contribuyendo al estudio formal de la industria animada en 
Latinoamérica. 
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Otra posible lı́nea interesante de trabajo consiste en realizar un estudio mas 
pequeño, seleccionar un paı́s o una zona dentro de un paı́s y estudiar del mismo 
modo la identidad cultural y determinar cuáles son las leyendas que son parte de 
esa región.  

Igualmente, a partir de la información desarrollada en este documento, se puede 
construir un producto audiovisual cimentado en una base teórica y de opiniones 
de expertos, que refuerce los hallazgos de esta investigación y a la vez pueda 
apoyar la incidencia de la animación para transmitir las tradiciones orales. 

Finalmente, se puede estudiar las producciones animadas inspiradas en 
Latinoamérica y desarrolladas por estudios extranjeros para conocer el contraste 
y el punto de vista de otras culturas con respecto a la cultura latinoamericana y su 
identidad y relacionarse con el punto de vista de los productores 
latinoamericanos. 
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Guía de entrevista semiestructurada aplicada a los expertos en los temas 

 

Entrevista con Diego Zuberbühler y  Juan Sparano, Freak Studio 
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Cuestionario de pre test y post test 

 

TEST 

 

Nombre: ……………………………. 

Género: ………………………………. 

Edad: …………………………………… 

Grado de educación Básica: ……………………………… 

 

Instrucciones: 

Lee detenidamente las preguntas y contesta según creas adecuado. 

1. ¿Conoces qué es una tradición oral? 

SI  NO 

2. Explica brevemente qué es una tradición oral 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Conoces qué es una leyenda? 

SI  NO 

 

4. Explica en tus palabras qué es una leyenda 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Conoces alguna leyenda? 

SI  NO 
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6. ¿Escribe brevemente sobre la leyenda que conoces, si no sabes 

ninguna deja la pregunta en blanco?  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Te interesa conocer más leyendas de tu país o ciudad? 

SI  NO 

 

 

8. De las siguientes opciones seleccione los títulos que conoces 

La leyenda de la Llorona     

El cura sin cabeza 

La loca viuda 

Ninguna de las anteriores 

 

9. Selecciona el medio con el que aprendiste acerca de las leyendas 

El profesor/a en la escuela   

Mi familia en la casa 

En la televisión 

En videos de internet 

En libros 

No conozco    

10. Selecciona en qué medio te gustaría aprender más sobre leyendas 

Videos animados 

Videojuegos  

Libros  

Audios 

 

11. ¿Te interesa aprender más acerca de leyendas de tu ciudad y país? 

SI  NO 
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12. ¿Sabes por qué es importante que conozcas sobre leyendas de tu 

ciudad? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Fotografı́a de la visita a los niños de “Nuevas Aventuras” 

 

 

 


