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Las le yen das y re la tos que exis ten so bre los hom bres-lo bo
se re mon tan has ta la An ti güe dad clá si ca y cuen tan en Eu ro- 
pa con una lar ga tra di ción, que re co ge his to rias tan to de
hom bres que sien do mor di dos por lo bos se trans for man en
és tos, co mo de ni ños que cria dos por lo bos apar ta dos de
cual quier re la ción hu ma na se com por tan co mo ta les, o ca- 
sos de hom bres cu yo pro fun do con tac to con la na tu ra le za
los ha lle va do a una ma ni fes ta ción de su ser más pri mi ti vo o
ani mal. Se rá el gus to ro mánti co por es te ti po le yen das el
que lle ve a mu chos au to res a re co ger es ta tra di ción y a ree- 
la bo rar la, acen tuan do en la ma yo ría de los ca sos los as pec- 
tos so bre na tu ra les y co nec tán do la más di rec ta men te con el
mun do de lo ocul to y lo mons truo so. Es ta an to lo gía abar ca
des de los pri me ros re la tos gó ti cos que se con ser van —los
ya clá si cos The Whi te Wolf of the Har tz Moun tains de F.
Ma rr yat, y Hu ghes, the Wer-Wolf de S. Men zies, nun ca pu- 
bli ca do en len gua cas te lla na— has ta no ta bles y no ve do sas
ver sio nes más re cien tes, igual men te iné di tas en tre no so- 
tros, co mo The Camp of the Dog de A. Bla ckwood, The Ki ll
de P. Fle ming, Ta boo de G. Hou se hold o Le gâ loup de C.
Se ig no lle.

«De cir que ha des per ta do la bes tia en un hom bre no es
siem pre una me tá fo ra».
«… Por fin, es ta no che, en es te bos que, sien to re vi vir el hu- 
mus. A tra vés de sus po ros, las raíces exha lan un ex ce so de
savia nue va. Es te olor ne gro que va li ga do al frío: el uno me
ras pa el vien tre por den tro, el otro me lo ara por fue ra co- 
mo una re ja de múl ti ples uñas.
»Pe ro ni la ne gru ra ni el frío me sacian. Pa ra avi var el odio y
el do lor ne ce si to ir a pas tos me jo res; por que la no che, mi
te rreno de vi da, es tá tam bién ham brien ta de otros odios y
otros do lo res».
«Ima gi na su ho rror cuan do des cu brió (des pre ve ni do co mo
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es ta ba pa ra una vi sión así), al avan zar ha cia la se pul tu ra, no
un lo bo, sino a su mu jer, en ca mi són y a cua tro pa tas, in cli- 
na da so bre el cuer po de mi her ma na, y arran can do gran des
ji ro nes de car ne y de vo rán do los con la avi dez de un lo bo».
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LA FIE RA EMER GEN TE

We rewolf in se l va ge I saw
In day’s dawn chan ging his sha pe,

Amid lea ves he lay
and in his fa ce, slee ping, su ch pain

I fled aga pe.

EZRA POUND

EL bo tá ni co in glés Wil fred Glen don es ata ca do y mor- 
di do por una ex tra ña cria tu ra pe lu da mien tras bus ca la Ma- 
ri fa sa Lu pi na, una flor exó ti ca que só lo flo re ce a me di ano- 
che en las he la das es te pas del Tí bet. A su re gre so a Lon- 
dres, des cu bre con es tu por que las no ches de lu na lle na se
con vier te en una fie ra ávi da de san gre. Un enig má ti co
orien tal lla ma do Yo ga mi, que se pre sen ta ino pi na da men te
en su la bo ra to rio, le ex pli ca su ca so: su agre sor era un hom- 
bre-lo bo y la víc ti ma de ta les se res, si so bre vi ve a su ata- 
que, se con vier te a su vez en hom bre-lo bo. Asi mis mo le in- 
for ma de que la Ma ri fa sa es el úni co an tí do to contra di cho
mal. El cien tí fi co tra ta en ton ces por to dos los me dios de re- 
pro du cir la ex tra ña flor en su in ver na de ro, pe ro se da cuen- 
ta de que al guien más es tá in te re sa do en ella. Se tra ta de
otro li cán tro po, pre ci sa men te su in for ma dor, que le dis pu- 
ta rá la po se sión de tan pre cia do te so ro. Ése es en es en cia
el ar gu men to de El lo bo hu ma no (1935), la pri me ra in cur- 
sión de Ho ll ywood en la mi to lo gía de ese ser pa té ti co aun- 
que agre si vo, em pa ren ta do con el vam pi ro por sus há bi tos
noc tur nos y san grien tos. Al igual que hi cie ra con el chu pa- 
dor de san gre, el ci ne se en car ga ba así de po pu la ri zar en
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pleno si glo XX una le yen da cu yo ori gen se re mon ta a la an- 
ti güe dad más re mo ta.

La creen cia en las trans for ma cio nes de hom bres y mu je- 
res en ani ma les se pier de, en efec to, en la no che de los
tiem pos. El An ti guo Tes ta men to[1] men cio na la ex tra ña me- 
ta mor fo sis que ex pe ri men tó el rey de Ba bi lo nia Na bu co do- 
no sor co mo con se cuen cia de una mal di ción di vi na: ex pul- 
sa do de en tre los hom bres, los ca be llos le cre cie ron co mo
plu mas de águi la y las uñas co mo ga rras de ave, le bro tó
pe lo de ani mal y só lo co mía hier ba co mo los bue yes (véa se
la cé le bre re pre sen ta ción que hi zo de él Wi lliam Blake an- 
dan do a cua tro pa tas). Y en la Gre cia clá si ca eran muy co- 
rrien tes las me ta mor fo sis (no só lo de hom bres sino tam bién
de dio ses) en ani ma les de to das las es pe cies: aves so bre
to do, pe ro tam bién rep ti les o an fi bios (ser pien te o ra na) e
in sec tos (abe ja u hor mi ga), apar te de ma mí fe ros do més ti- 
cos (cer do, va ca, ca ba llo, ove ja, pe rro) o sal va jes (ja ba lí, lin- 
ce, to ro, oso). Bien co no ci do es el ca so de los ami gos de
Uli ses que Cir ce con vier te en cer dos y otros ani ma les di ver- 
sos, se gún la ten den cia pro fun da del ca rác ter y la na tu ra le- 
za de ca da uno[2], o la trans for ma ción de Lu cio en asno por
error (se equi vo ca de un güen to cuan do lo que pre ten día
era vo lar) que cuen ta Apu le yo en El asno de oro.

He ro do to[3] men cio na las trans for ma cio nes en lo bos de
los neu ros, ha bi tan tes de una re gión de Es co cia, una vez al
año y só lo du ran te unos días. Pli nio el Vie jo[4] re co ge una
ci ta de Sco pas, bió gra fo de los atle tas olím pi cos, acer ca de
los sa cri fi cios hu ma nos ce le bra dos en Ar ca dia en ho nor de
Zeus Li cio: los asis ten tes «co mul ga ban» de vo ran do las en- 
tra ñas de las víc ti mas y se trans for ma ban en lo bo, con ser- 
van do esa for ma du ran te ocho años si en to do ese tiem po
no co mían car ne hu ma na. En re la ción con es ta mis ma prác- 
ti ca, la mi to lo gía grie ga re fie re que el pro pio pa dre de los
dio ses con vir tió en lo bo a Li ca ón, el hé roe ar ca dio hi jo de
Pe las go, por sa cri fi car a un ni ño y ser vír se lo en un ban que- 
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te pa ra po ner a prue ba su di vi ni dad[5]. De es te mis mo Li ca- 
ón, cu ya «ves ti du ra en pe los se con vier te, y los bra zos en
pier nas» se gún Ovi dio[6], pro ce de la pa la bra li can tro pía. Pe- 
ro no fue el úni co ca so del que ha que da do cons tan cia. Vir- 
gi lio men cio na asi mis mo al he chi ce ro Me ris, que se con ver- 
tía en lo bo me dian te las «hier bas y ve ne nos co gi dos en el
Pon to»[7].

Por su par te los ro ma nos uti li za ron el tér mino ver si pe llis
(piel vuel ta: se su po nía que el pe lo les cre cía ha cia den tro),
con ser ván do se al gu nas des crip cio nes de ellos, co mo la que
Pe tro nio in clu ye en su Sati ri cón[8], re la ta da en el cé le bre
ban que te de Tri mal ción por un vie jo ami go del an fi trión, el
li ber to Ni ce ros. En ella apa re cen por vez pri me ra al gu nas
de las ca rac te rís ti cas que pos te rior men te de fi ni rán al hom- 
bre-lo bo: des po ja mien to com ple to de la ro pa an tes de la
trans for ma ción, ple ni lu nio, fe ro ci dad y ata ques al ga na do, y
ma gia sim pá ti ca (si el su pues to ani mal re ci be una he ri da,
és ta per sis te cuan do re cu pe ra su for ma hu ma na, co mo
com prue ba el ate mo ri za do es cla vo, con fir man do así que su
jo ven ami go sol da do, a quien ha bía vis to con ver tir se en lo- 
bo la no che an te rior, se tra ta ba de la mis ma fie ra que irrum- 
pió en el co rral de su aman te y fue he ri da en la fren te).

De lo ex ten di do de es tas creen cias dan fe los nu me ro- 
sos nom bres téc ni cos acu ña dos pa ra de sig nar las di fe ren tes
trans for ma cio nes: boan tro pía (en buey o to ro), le pan tro pía
(en lie bre), ci nan tro pía (en pe rro), aelu ron tro pía (en ga to),
etc. Las tres úl ti mas fue ron bas tan te co mu nes den tro de la
bru je ría, y du ran te la te mi ble ca za de bru jas prác ti ca men te
na die pu so en du da la ve ra ci dad de es tas me ta mor fo sis, en
las que cre ye ron a pies jun ti llas des de san Agus tín, Avi ce na
o To más de Aqui no has ta Cor ne lio Agri pa, Spren ger o Jean
Bo din, en tre otros. Un ejem plo cu rio so de sin cre tis mo lo
cons ti tu ye el ga li po te o ga ni po te, mí ti co ani mal noc turno
que, se gún el fo lk lo re de cier tas re gio nes fran ce sas co mo la
Gi ron da o el Poi tou, ate rro ri za ba a los via je ros ex tra via dos,
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adop tan do di fe ren tes for mas se gún la oca sión: ca bra, ga to,
pe rro, cuer vo, ga llo, etc. Es el an te ce den te más cer cano de
nues tro hom bre-lo bo.

¿Por qué aca bó el lo bo im po nién do se co mo el pa ra dig- 
ma de es tas mu ta cio nes fan tás ti cas? Hay que des lin dar la
enor me car ga sim bó li ca del lo bo en tre nu me ro sos pue blos
an ti guos, de su elec ción en gran par te de Eu ro pa co mo
vehícu lo ideal de es tas trans for ma cio nes, que tal vez fue ran
una res pues ta emo cio nal y má gi ca a la olea da de crí me nes
y sal va jes vio la cio nes que aso ló el con ti nen te so bre to do en
el si glo XVI. La sim bo lo gía del lo bo es dual. Por un la do,
sím bo lo so lar, hé roe gue rre ro y ante pa sa do mí ti co: el lo bo
azul ce les te crea dor de las di n as tías chi na y mon gol, la lo ba
ca pi ta li na que ama man tó a Ró mu lo y Re mo, el lo bo to té mi- 
co de los iler ge tes, el lo bo-in sig nia de los cán tabros, etc.
Por el otro, sím bo lo ta na to ló gi co y di vi ni dad in fer nal: el
dios-lo bo psi co pom po Apuat de los egip cios; el Apo lo Li- 
có ge nes de los grie gos; los lo bos nór di cos Eskol, Fén rir y
Hati; la lo ba Gweil-gi de los cel tas; etc.

En es te se gun do gru po ha bría que in cluir al lo bo de vo- 
ra dor de la ico no gra fía cris tia na re pre sen ta do en tan tos ca- 
pi te les ro má ni cos y gó ti cos, pues en él es tá el ori gen de la
lu po ma nía que se ex ten dió por Eu ro pa oc ci den tal y me ri- 
dio nal dan do lu gar al mi to del hom bre-lo bo. No es ca sual
que se tra te de es te ani mal, ya que es el más abun dan te
pre da dor de ga na do en to da la cuen ca me di te rrá nea, ca li fi- 
ca do ya en el An ti guo Tes ta men to de «cria tu ra abo mi na ble
y san gui na ria», co mo co rres pon día al ene mi go na tu ral de
una co mu ni dad emi nen te men te pas to ril. En otros paí ses y
con ti nen tes la mí ti ca bes tia car na s sier es tu vo re pre sen ta da
por otros ani ma les que, co mo el lo bo en Eu ro pa, no só lo
eran bas tan te co mu nes, sino que sus ha bi tan tes los te mían
por que ata ca ban a sus ani ma les do més ti cos e in clu so a
ellos mis mos. Así por ejem plo, en los paí ses es can di na vos,
Ru sia o Ca na dá era el oso[9]; en Amé ri ca del Nor te, el co yo- 
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te o el bú fa lo; en Cen tro y Su da mé ri ca, el ja guar o el pu ma;
en la In dia y Asia en ge ne ral, el ti gre; en Ja pón, el zo rro; en
par tes de Áfri ca, la pan te ra ne gra o leo par do; en Su dán, la
hie na; etc.

En cual quier ca so, se tra ta ba de una for ma de bes tia lis- 
mo en la que el hom bre co nec ta ba con su fie ra in te rior y
da ba rien da suel ta a sus ins tin tos más pri ma rios. Los mé di- 
cos re na cen tis tas, si guien do a los grie gos y an ti ci pán do se a
la mo der na psi quia tría, in ter pre ta ron el fe nó meno co mo un
pe rió di co es ta do pa to ló gi co de alie na ción tran si to ria en el
que cier tas ten den cias lo bu nas se adue ña ban de la men te,
des qui cián do la. Era la lla ma da por Jean de Wier me lan cho- 
lic o fo lie lou viè re, que Cer van tes des cri be en Los tra ba jos
de Per si les y Se gis mun da por bo ca del as tró lo go Mau ri cio:
«hay una en fer me dad, a quien lla man los mé di cos ma nía lu- 
pi na, que es de ca li dad que, al que la pa de ce, le pa re ce
que se ha con ver ti do en lo bo, y aú lla co mo lo bo, y se jun ta
con otros he ri dos del mis mo mal, y an dan en ma na das por
los cam pos y los mon tes, la dran do ya co mo pe rros, o ya
au llan do co mo lo bos; des pe da zan los ár bo les, ma tan a
quien en cuen tran, y co men car ne cru da de los muer tos»[10].
To da vía en el si glo XVI II el na tu ra lis ta y bo tá ni co sue co Lin- 
neo in clu yó en su cé le bre Sis te ma de la na tu ra le za (1735) al
de no mi na do ho mo fe rus, del que ase gu ra ba que se po nía
a cua tro pa tas, le cre cía el pe lo co mo a los ani ma les y au lla- 
ba co mo un lo bo. Pa re ce, no obs tan te, que es te hom bre-
fie ra más que al hom bre-lo bo hay que vin cu lar lo a los lla- 
ma dos ni ños bra vios o se l vá ti cos, que aban do na dos a tem- 
pra na edad en la se l va eran re co gi dos y adop ta dos por al- 
gún ani mal a quien aca ba ban por pa re cer se tan to en for- 
mas de vi da y cos tum bres co mo en as pec to fí si co[11].

Lo cier to es que has ta bien en tra do el si glo XVI II el hom- 
bre-lo bo fue ca si tan per se gui do co mo las bru jas, y ca si
siem pre en re la ción con pro ce sos de he chi ce ría. El si glo XVI,
en es pe cial en Eu ro pa, fue la edad de oro de las trans for- 
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ma cio nes lo bu nas y los nu me ro sos pro ce sos que tu vie ron
lu gar, to dos ellos cul mi na dos con con de nas ex plí ci tas y ca- 
te gó ri cas, prue ban la ge ne ra li za ción de tal creen cia. La bús- 
que da y cap tu ra de es tos se res le gen da rios da ba lu gar con
fre cuen cia a gran des ba ti das en las que par ti ci pa ban to dos
los ha bi tan tes de los al re de do res del cam po de ope ra cio- 
nes en que so lía ac tuar el li cán tro po. Los pro ce sos fue ron
igual de es pec ta cu la res que los de bru je ría y le van ta ron una
ver da de ra dis pu ta cien tí fi ca que tra tó de jus ti fi car las de sor- 
bi ta das e in fun da das sen ten cias.

Cé le bres fue ron los ca sos del fran cés Gi lles Gar nier y el
ale mán Pe ter Stum pe. El pri me ro, sin du da el más fa mo so
de to dos los li cán tro pos his tó ri cos, a pe sar de cier tas he te- 
ro do xias re ve la das en el pro ce so, co mo la uti li za ción del es- 
tran gu la mien to pa ra aca bar con sus víc ti mas, o sus ac tua- 
cio nes «po co an tes del me dio día» en fla gran te contra dic- 
ción con la na tu ra le za lo bu na del per so na je que él mis mo
re co no ció, fue eje cu ta do en la ho gue ra en Do le (Fran cia), a
co mien zos de 1573, y sus ce ni zas aven ta das.

Más es pec ta cu lar si ca be fue el pro ce so de Stum pe, que
du ran te vein ti cua tro años aso ló la pe que ña po bla ción de
Be dburg, pr óxi ma a Co lo nia, sin des per tar las sos pe chas de
sus ve ci nos, que lo to ma ban por un pro bo con ciu da dano.
Con vic to de te ner un pac to con el de mo nio me dian te el
cual se con ver tía en lo bo («for ma que ar mo ni za ba con su
fan ta sía y su na tu ra le za, in cli na da a la san gre y a la cruel- 
dad»[12]) pa ra per pe trar sus fe cho rías, fue con de na do a la
rue da, sien do des pués de ca pi ta do y des cuar ti za do, y más
tar de re du ci dos sus res tos a ce ni zas. Des pués de la eje cu- 
ción (en oc tu bre de 1589), su ca dá ver fue ex pues to pú bli ca- 
men te, ata do a un pos te del que col ga ba la ca be za en lo
más al to, or de nan do las au to ri da des que se eri gie ra en el
mis mo si tio un mo nu men to en me mo ria de las víc ti mas que
sir vie ra de es car mien to y ad ver ten cia contra la li can tro pía.
El Mu seo Bri tá ni co con ser va un cu rio so do cu men to de la
épo ca, acom pa ña do de im pa ga bles gra ba dos so bre los
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por me no res de los crí me nes y las di fe ren tes fa ses del su pli- 
cio, que cons ti tu ye un «ver da de ro dis cur so de cla ran do la
vi da con de na ble y la muer te de un tal Pe ter Stum pe, un te- 
rri ble y mal va do he chi ce ro, que ba jo la for ma de lo bo co- 
me tió nu me ro sos ase si na tos, con ti nuan do es ta do ble prác- 
ti ca du ran te vein ti cin co años, ma tan do y de vo ran do hom- 
bres, mu je res y ni ños»[13].

A par tir de es te ca so y has ta por lo me nos vein te años
des pués la epi de mia de li can tro pía al can zó el apo geo de
su vi ru len cia. Si en Ale ma nia pa re ce que ce dió al go, en
Fran cia se mul ti pli ca ron los ca sos y los pro ce sos lo gra ron
ca da vez ma yor di fu sión. Uno de los más so na dos tu vo lu- 
gar en Pa rís en 1598. El reo era un sas tre de la ciu dad de
Chá lons sur Ma me, que, al ser des cu bier tos en el só tano de
su tien da res tos hu ma nos, fue acu sa do de la des apa ri ción
de va rios ni ños, a los que su pues ta men te atraía con go lo si- 
nas y lue go des cuar ti za ba des pués de abu sar de ellos. So- 
me ti do a tor tu ra, no só lo ad mi tió su cri men sino que de cla- 
ró que por las no ches se pa sea ba por los bos ques en for ma
de lo bo y ata ca ba a los al dea nos. Los de ta lles de bie ron de
ser tan tre men dos que el tri bu nal or de nó que to do el le ga- 
jo del pro ce so fue se que ma do jun to con el reo.

Otros ca sos tam bién muy di fun di dos, pe se a que por di- 
fe ren tes mo ti vos no ter mi na ron en eje cu ción, fue ron los de
Ja c ques Rou let y Jean Gre nier. El pri me ro era un va ga bun- 
do que re co rría los pue blos en com pa ñía de un her ma no y
un pri mo. Su re pul si vo y des ali ña do as pec to, con lar ga me- 
le na y bar ba muy po bla da y cu bier to de ha ra pos, uni do a
las man chas de san gre en sus ma nos y a los res tos de car ne
en las uñas, des per ta ron las sos pe chas de las au to ri da des
de Cau de, po bla ción cer ca na a An gers, don de aca ba ban
de en con trar el ca dá ver de un mu cha cho des ga rra do y mu- 
ti la do. El 5 de agos to de 1598 con fe só que sus pa dres le
ha bían de di ca do al Dia blo y que por me dio de un güen tos y
bre ba jes po día adop tar la for ma de lo bo con ape ti tos bes- 
tia les. Aun que fue con de na do a muer te, se le con mu tó la
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pe na y en su lu gar fue in ter na do en el hos pi tal de Saint
Ger main, ya que, ade más de re tra sa do men tal que ape nas
sa bía ha blar, era epi lép ti co. De bi do en par te a su cor ta
edad (ca tor ce años) y so bre to do a que el tri bu nal que le
juz gó (en 1603) con si de ró que sus me ta mor fo sis en lo bo
eran me ras alu ci na cio nes, tam bién se sal vó de la ho gue ra
Jean Gre nier, pe se a jac tar se de ha ber ma ta do y co mi do a
va rios ni ños, ade más de pe rros y ove jas. Fue con de na do a
ca de na per pe tua e in ter na do en un con ven to de Bur deos,
don de le vi si tó De Lan cre po co an tes de mo rir a los vein te
años.

La tre men da es pe cu la ción a que die ron lu gar es tos pro- 
ce sos hi zo que se mul ti pli ca ran los tra ta dos que de ba tían la
exis ten cia de ta les se res y es tu dia ban sus mo ti va cio nes.
Apar te de las re fe ren cias más o me nos ex ten sas en los prin- 
ci pa les tex tos de los de mo nó lo gos, co mo el men cio na do
Jean de Wier [Johann We yer], Jean Bo din (De la dé mo no- 
ma nie des sor ciers, Pa rís 1580), Ni cho las Re mi gius [Ré my]
(Da mo no la tria Li bri tres, Lyon 1595), Mar tín del Río (Dis qui- 
si tio num ma gi ca rum, Lo vai na 1599) o Pie rre de Lan cre (Ta- 
blean du l’in cons tan ce des mau vais an ges et dé mons, Pa rís
1612), a lo lar go de los si glos XVI y XVII se pu bli ca ron bas- 
tan tes es tu dios cen tra dos ex clu si va men te en la li can tro pía,
que se guían los pa sos de otros más an ti guos, co mo la To- 
po gra phi ca Hi ber ni ca, cró ni ca so bre la li can tro pía en Ir lan- 
da es cri ta en el si glo XII por Gi ral dus Cam bren sis. En tre
ellos ca be men cio nar: Die Emeis, de Gei ler von Ka y sersberg
(Es tras bur go 1517), De ly can th ro pia de Ni pha nius (Pa rís
1578), Dia lo gue de la ly can th ro pie ou trans for ma tion des
ho m mes en loups ga roux et si te lle se peut fai re…, de
Clau de Prieur de La val (Lo vai na 1596), Dis cours de la ly can- 
th ro pie ou de la trans mu ta tion des ho m mes en loups, de
Sieur de Beau vo ys de Chau vin court (Pa rís 1599), De la ly- 
can th ro pie, trans for ma tion et ex ta se des sor ciers, ou les as- 
tu ces du dia ble sont mi ses en evi den ce…, de Jean de Ny- 
nauld (Pa rís 1615), Des saty res, bru tes, mons tres et dé- 
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mons, de E He de lin (Pa rís 1627), y De trans for ma tio ne ho- 
mi num in bru ta, de Ja cob Tho ma sius (Lei pzig 1644).

Se han da do las más di ver sas in ter pre ta cio nes pa ra jus ti- 
fi car es tas trans for ma cio nes. Unas son apa ren te men te in vo- 
lun ta rias, co mo los ín cu bos-sú cu bos y las po se sio nes dia bó- 
li cas, e im pli can la pre sen cia ac ti va del dia blo, que crea ba
la au to su ges tión ne ce sa ria, y una pre dis po si ción es pe cial
en la víc ti ma, de bi da a su es ta do men tal o a al gu na en fer- 
me dad. Otras son to tal men te vo lun ta rias y cons ti tu yen el
mo do ideal de pro crea ción de es tos se res. El bes tia lis mo es
una de ellas: en la tra di ción de cier tos ma gos re fi na dos a la
bús que da de sen sacio nes nue vas (que, co mo cuen ta De
Lan cre, trans for ma ban en ye guas a las mu je res que no po- 
dían go zar de otra for ma), los li cán tro pos ex pe ri men ta ban,
al pa re cer, un pla cer más in ten so en su coi to con lo bas que
con sus com pa ñe ras del be llo sexo, y ésa era la ra zón de- 
ter mi nan te de la trans for ma ción. Sin em bar go el mo ti vo
más ha bi tual, que en tra de lleno en los te rre nos de la bru je- 
ría, era el pac to satá ni co y los con si guien tes ri tua les má gi- 
cos en de ter mi na das fe chas —no che de Wal pur gis o vís pe- 
ra de To dos los San tos— con in ges tión de pó ci mas y un- 
güen tos es pe cia les y la re ci ta ción de los ade cua dos con ju- 
ros. Ny nauld ex pli ca la com po si ción de es tos un güen tos,
que pro vo ca ban ilu sio nes a la vez ob je ti vas y sub je ti vas al
que se fro ta ba el cuer po con ellos des pués de qui tar se la
ro pa, has ta ha cer le ima gi nar una me ta mor fo sis ani mal:
«cier tas co sas to ma das de un sapo, una ser pien te, un eri zo,
un lo bo, un zo rro y san gre hu ma na […] mez cla das con hier- 
bas, raíces y co sas pa re ci das que tie nen la vir tud de tras tor- 
nar y en ga ñar a la ima gi na ción»[14]. Otras for mas in cluían
tam bién acó ni to, be lla do na, ci cu ta, ho jas de ála mo, ho llín,
da tu ra, cin coen ra ma, opio, man drá go ra, be le ño, pe re jil,
etc. De las con fe sio nes de los in cul pa dos se des pren de que
era el mis mo dia blo en per so na quien les fa ci li ta ba el un- 
güen to o los bre ba jes, o in clu so al gún ins tru men to má gi co
que ha cía las ve ces. Co mo el cin tu rón de piel de lo bo que
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Stum pe ad mi tía ha ber le en tre ga do el de mo nio (aun que
nun ca se ha lló), y que le con ver tía en lo bo al ce ñír se lo a la
cin tu ra, mu ñe cas y to bi llos, re cu pe ran do la for ma hu ma na
en cuan to se lo qui ta ba; o la piel de lo bo con idén ti ca fun- 
ción que Gre nier re ci bió de un ca ba lle ro ves ti do de ne gro,
mon ta do en un ca ba llo de igual co lor, y que al po nér se la le
fa ci li ta ba la trans for ma ción.

En otras oca sio nes la cau sa de la trans for ma ción era
sim ple men te el azar. La fa ta li dad o al gu na mal di ción (de los
pro pios pa dres o de al guien que los que ría mal) so lían ser
los mo ti vos pre fe ri dos por el fo lk lo re, y de ahí pa sa ron a la
li te ra tu ra y so bre to do al ci ne, que cu rio sa men te se cen tró
ca si ex clu si va men te en uno que des co no cía la tra di ción y
más bien pa re ce un prés ta mo de la mi to lo gía del vam pi ris- 
mo: el con ta gio por mor de du ra de uno de ellos. En tre es tas
cau sas se pue den ci tar: el be ber agua de una char ca don de
ha be bi do un lo bo, el ha ber na ci do la no che de Na vi dad (o
de San Juan en al gu nos si tios, co mo Ex tre ma du ra), el te ner
el pe lo ro jo (apli ca do tam bién, a ve ces, a los vam pi ros) o el
ser el sép ti mo va rón con se cu ti vo de una fa mi lia sin hi jas.
Tam bién se con si de ra ba que exis tían épo cas pro pi cias. En
Po lo nia, por ejem plo, se su po nía que la trans for ma ción só lo
se pro du cía en pleno ve rano. Sin em bar go, se gún Avi ce na,
y con él coin ci día mu cha gen te en to das las par tes del
mun do, el tiem po idó neo se ría el mes de fe bre ro.

Es ta va rie dad de cir cuns tan cias y ras gos es pe cí fi cos se- 
gún los dis tin tos fo lk lo res lo ca les ex pli ca las di fe ren tes de- 
no mi na cio nes con que se les co no ce, que a ve ces va rían in- 
clu so den tro de un mis mo país. El pri mi ti vo tér mino la tino
ver si pe llis pron to ce dió pa so al ba jo la tino ge rul fus, del que
pro ce den el nor man do ga rwa ll, que a su vez dio lu gar al
we rewolf an glo sa jón, el währ-wöl fe ale mán, el ga rou[15] ga- 
lo (con ver ti do lue go, re dun dante men te, en el loup-ga rou
fran cés), el waerulf da nés y el wa rulf sue co. En otros lu ga res
las dis tin tas eti mo lo gías die ron lu gar a ape la ti vos bien di fe- 
ren tes: el lu po ma na ro ita liano, el lo bis ho me por tu gués, el
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luko kan tza ri grie go, el vkod lak o vir co lac es la vo, el pric co li- 
tch, pro co li ci o tri co li ci ru ma no (más bien va la co, y em pa- 
ren ta do con el vam pi ro co mo el an te rior), el ar me nio mar- 
da gail, etc.

Aun que en Es pa ña ape nas hay cons tan cia de pro ce sos
contra li cán tro pos, la creen cia al can zó bas tan te di fu sión en
el nor te y oc ci den te pen in su lar, so bre to do en Ga li cia (lo- 
bis ho me), Ex tre ma du ra (lo bi so me o mbi so me), As tu rias (llo- 
bu so me) y la pro vin cia de Huel va (lo bi só ri), es de cir, las zo- 
nas que lin dan con Por tu gal. En el Ar chi vo Re gio nal del
Reino de Ga li cia, de La Co ru ña, se con ser va el le ga jo con
los do cu men tos ju di cia les del más cé le bre ca so de li can tro- 
pía ocu rri do en la pe nín su la, el lla ma do «Pro ce so del hom- 
bre-lo bo», que ter mi nó con la con de na a ga rro te vil de Ma- 
nuel Blan co Ro ma san ta, lue go in dul ta do por Is abel II, aun- 
que fa lle ció po co des pués en una pri sión. Apo da do el «lo- 
bo de Ro ber de chao», por que vi vió en esa lo ca li dad oren sa- 
na de la co mar ca del Bo llo a me dia dos del si glo XIX, Blan co
con fe só ha ber da do muer te a va rios ni ños, im bui do por una
ex tra ña fuer za que anu la ba su per so na li dad y le ha cía creer- 
se lo bo. El jui cio cau só sen sación en to da Ga li cia y en el
res to de Es pa ña, lle gan do has ta nues tros días gra cias al ci- 
ne, aun que la ver sión ci ne ma to grá fi ca (El bos que del lo bo,
1971) se ci ñe en de ma sía a la no ve la de Mar tí nez Bar bei tio
El bos que de An ci nes, que tra ta de in ter pre tar el ca so en
cla ve rea lis ta y des mi ti fi ca do ra.

El gui zo tso del País Vas co ha bi ta en pa ra jes se l vá ti cos y
a ve ces apa re ce car ga do de ca de nas, y aun que —co mo re- 
fie re Ju lio Ca ro Ba ra ja— eti mo ló gi ca men te es un li cán tro po
(gui zón = hom bre; otso = lo bo), es tá tam bién em pa ren ta do
con el ba sa jaun, «se ñor sal va je» o «se ñor de la se l va» que
ha bi ta en lo más re cón di to de los bos ques y pre sen ta for ma
hu ma na aun que cu bier to de pe lo («su lar ga ca be lle ra le cae
por de lan te has ta las ro di llas, cu brien do el ros tro, el pe cho
y el vien tre»[16]), ate mo ri zan do unas ve ces a los pas to res,
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lle ván do se su ga na do y pro ban do su cua ja da y sus que sos,
y ac tuan do otras co mo ge nio pro tec tor del re ba ño contra
el ata que de los lo bos. En es ta fun ción re cuer da a otro per- 
so na je pr óxi mo al hom bre-lo bo y de mu cha más rai gam bre
en to da la pe nín su la ibé ri ca: el lo be ro o en sal ma dor, per so- 
na es pe cial men te do ta da pa ra ha cer se obe de cer por los lo- 
bos (fa cul tad su pues ta men te vin cu la da a al gún pac to satá- 
ni co), que re co rría los cam pos ofre cien do pro tec ción contra
ellos a los pas to res a cam bio de co mi da y alo ja mien to. Es
el equi va len te del peei ro dos lo bos, que to da vía per du ra
en el fo lk lo re ga lle go, o el me near de loups fran cés que
Du mas eli gió co mo pro ta go nis ta de su no ve la cam pes tre
de igual tí tu lo (1857) y Geor ge Sand evo có en sus Lé gen- 
des rus ti ques (1858), ad mi ra ble men te ilus tra das por su hi jo
Mau ri ce.

A par tir del si glo XIX es tas creen cias so bre vi vie ron y co- 
bra ron nue va for ma en la li te ra tu ra, que no obs tan te ya ha- 
bía da do en pleno me die vo al gu nas mues tras ais la das de
in te re sar se vi va men te por la li can tro pía (con si de ra da en ton- 
ces co mo un fe nó meno na tu ral), co mo el Lai de Bis cla va ret
(si glo XII) de Ma ría de Fran cia, o el anó ni mo Gui llau me et le
loup-ga rou (si glo XI II), Bis cla va ret o Bis cla ve ret (de beiz-garv
= lo bo mal va do) es co mo lla man los bre to nes al hom bre-lo- 
bo, que, se gún las le yen das, ata ca a los ca ba llos de los ca- 
za do res pa ra ate mo ri zar los. Y, en efec to, en el lais del mis- 
mo nom bre[17] el pro ta go nis ta es uno de ellos, aun que al
es tar in ser to en el mar co de una li te ra tu ra emi nen te men te
«cor tés» pier de su ca rác ter da ñino y se con vier te en un ca- 
ba lle ro que vi ve en la cor te sin ha cer mal a na die, ex cep to
a sus ene mi gos, en es te ca so su es po sa in fiel y su pér fi do
aman te, los cua les tra tan a to da cos ta de des em ba ra zar se
de él, y es con den sus ro pas pa ra im pe dir que re co bre su
for ma hu ma na. Un día el rey hie re a un lo bo en el bos que
pe ro és te le la me un pie, por lo que se lo lle va a su cas ti llo,
sin sa ber que se tra ta del mis mo ca ba lle ro, cu ya des apa ri- 


