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4. PREGONES. 

Entre la música tradicional de un país sobresalen y se hacen notar, 
a los oídos del viajero principalmente, los gritos callejeros destinados a 
anunciar la venta de mercancías, asimiladas al comercio local ; por Jo 
tanto, éstos aparecen en relación con los productos de una región, ya sean 
naturales o manufacturados, frutos o derivación de éstos en forma de 
dulces ; de tal manera, quedan representadas regiones y ciudades, las 
que muchas veces envían sus productos al resto de la nación. Se distin
guen por la música y estilo con que se cantan, y por Jo mismo, hablan 
al estudioso de los orígenes tanto literarios como musicales, ponen de 
manifiesto otros muchos aspectos de la cultura y, sobre todo, reflejan 
la psicología de las gentes que los entonan. 

Los pregones en México traen como herencia ancestral los usos 
peninsulares, muy generalizados en las diversas regiones de España; así, 
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pueden investigarse aspectos musicales y literarios gallegos, asturianos, 
andaluces o de otras partes, pero muchos de los ejemplos de nuestro 
acervo han evolucionado tales herencias y han puesto como ingrediente 
nacional diversos elementos también regionales del país. 

Esto aparece evidente en la forma y metro de las estrofas litera
rias, frecuentemente coplas octosílabas o bien coplas de seguidilla con su 
molde característico, en ocasiones versos endecasílabos de muñeira. Con 
frecuencia, la copla lírica y ajena al pregón es un pretexto y sirve de 
atractivo al comprador, el cual no sólo disfruta de la mercancía com
prada, sino también del canto ; en estos casos va inmeditamente se
guida del anuncio, ya sea simple ennumeración o, en forma de estribillo 
o estrambote, frase musical contrastada. 

La antigüedad del pregón en México se pierde en los años de nues
tra vida colonial, muy especialmente el siglo xv111, cuando la tonadilla 
escénica los utilizaba en las representaciones del Coliseo. Por mantener 
un alto porcentaje de españolismo se incluyen entre la música profana. 
Otros muchos ejemplos carecen de copla y sólo contienen el grito ca
racterístico ; pero otros varios son precedidos por un interludio instru
mental propio para ser zapateado. En regiones como Veracruz, el baile 
sustituye a la copla cantada. 

El ejemplo musical más antiguo de México que ha llegado a mi 
noticia, es el de los Pregones de Semana Santa que publicara don José 
Antonio Gómez. (Ejemplo 117.) 
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