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Mucho se ha escrito y especulado sobre las culturas negras de
America. Y cuando pensamos en elIas en abstracto, casi siempre acuden
a la mente las mismas imagenes: dioses africanos, sistemas esotericos de
adivinaci6n, collares de colores, medicina magica, fieles en estado de
trance. Esto se debe, en primer lugar, a que estos han sido y siguen
siendo elementos importantes del patrimonio cultural de numerosos
grupos negros de nuestro continente. Se debe tambien a que, gracias a la
paciente labor de investigadores tales como Roger Bas,tide, Fernando
Ortiz, Lydia Cabrera, Alfred Metraux y otros, hoy poseemos una riqui
sima-aunque no exhaustiva-informaci6n acerca de la cultura de mu
chos de esos grupos. Existe, sin embargo, otro mundo negro casi total
mente inexplorado. En este, el recuerdo del Africa no se advierte a flor de
piel y las raices de su tradici6n oral y de sus practicas religiosas son, al
menos en ciertos aspectos formales, mas europeas que africanas.

Ya Bastide ha seftalado la necesidad de distinguir entre las que el
llama culturas afroamericanas y culturas negras, y sobre elIas dice: "El gran
peligro esta en confundirlas, a traves del deseo de encontrar superviven
cias culturales africanas dondequiera (aunque, de hecho, estas hayan
desaparecido). Al mismo tiempo, encontramos la tendencia a negar la
influencia africana por completo y aver nada mas que al 'negro' por
todas partes."l Esta distinci6n entre 10 que pudieramos lIamar un mundo
afro y un mundo negro no implica una irreconciliable dicotomia, ya que,
por el contrario, ellos no son mas que los polos extremos de un continuo
que es menester explorar en toda su compleja diversidad.

En este articulo trataremos de un grupo social-los negros del
norte del Departamento del Cauca, en Colombia-que pertenece a este
segundo mundo. Mas especificamente, exploraremos aqui los origenes

*Nuestro agradecimiento a Jorge Castellanos ya E. Michael Gerli por sus acertadas criticas
y sugerencias.
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de la Adoraci6n de los Reyes Magos y de la Adoraci6n del Nino Dios, las
dos fiestas religiosas mas importantes de la poblaci6n negra de la regi6n.
Analizaremos, ademas, la importancia que tienen estas celebraciones en
la conformaci6n y expresi6n de la conciencia negra de los que en ellas
participan. Las ralces mas remotas de las dos Adoraciones, ya 10 vere
mos, estan clavadas en la Espana medieval. Son ellas, sin embargo,
autenticas fiestas de negros. Aqui el negro no canta en lengua africana ni
posee dioses tutelares, pero a traves de romances y coplas celebra y
conmemora su pertenencia a una comunidad racial y cultural propia,
donde se refunden en formas nuevas y proporciones diversas las dos
grandes tradiciones originarias.

Los negros norcaucanos poseen un riquisimo repertorio de poesla
popular. Forman parte de su tradici6n oral numerosas fabulas de ani
males, variados relatos sobre personajes y hechos hist6ricos, incontables
poemas religiosos y distintas versiones de una pieza teatral de tema
igualmente religioso. Dicen nuestros informantes que antiguamente
existian aun mas versos que se recitaban en diversas ocasiones. 2 En este
contexto amplio de tradici6n oral popular debemos situarnos para com
prender las formas de arte verbal que aparecen en las fiestas.

En el norte del Cauca, la mayor parte de la poblaci6n es negra,
especialmente en los pequenos caserios--llamados localmente veredas
que son caracteristicos de la regi6n. Los blancos generalmente residen en
centros urbanos mayores, tales como Santander de Quilichao y Caloto.
Los indigenas--casi todos Paeces--viven en los resguardos de las mon
tanas y "bajan" a los pueblos en ocasiones especiales. En los caserios de
EI Guasimo, Santa Rosa, La Dominga, La Arrobleda, Guachene y Villa
rrica, d6nde obtuvimos los datos para este trabajo, la poblaci6n es casi
totalmente negra. 3

Ni la Adoraci6n del Nino Dios ni la Adoraci6n de los Reyes Magos
coincide con la Navidad: ambas ocurren durante los meses de febrero 0

marzo. Usualmente, la Adoraci6n del Nino se realiza en las veredas 0

caserios pequenos y la de los Reyes Magos en los poblados mayores. A
veces hay veredas que celebran ambas, casi siempre de manera simul
tanea. La organizaci6n de las fiestas esta a cargo de los mismos mora
dores. Para los Reyes se escogen juntas de vecinos. Los preparativos para
la Adoraci6n del Nino corren por cuenta de los Sindicos, personas que
tienen hasta su muerte la responsabilidad de realizar la celebraci6n en
cada poblado. Este cargo se transmite de generaci6n en generaci6n,
usualmente, aunque no siempre, dentro de la misma familia.

Los negros norcaucanos--sobre todo los que viven pr6ximos a
Caloto-participan en muchas otras fiestas religiosas. El tres de mayo,
por ejemplo, se celebra la Adoraci6n de la Cruz, y en Santa Rosa esa
noche se cantan "salves" y se bailan "fugas." EI ocho de septiembre los
negros de las veredas van a Caloto a tomar parte en el homenaje a la Nina
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Maria, patrona del pueblo. Los Paeces tambien se congregan en la plaza
central de Caloto en esta ocasi6n. El domingo de Pascua se celebra la
fiesta del "Resucito." Ninguno de estos cerhlmenes, sin embargo, posee
la complejidad y la importancia de las dos Adoraciones.

La Adoraci6n del Nino Dios comienza un sabado y continua hasta
el lunes siguiente. Hacia las siete de la noche del primer dia, se toea la
tambora en la casa de los Sindicos, se prenden cohetes y se anuncia de
este modo que la fiesta va a comenzar. Dos imagenes del Nino Jesus
descansan en un "pesebre" en forma de altar que se ha erigido especial
mente para la ocasi6n. Una vez que se congregan los primeros vecinos, la
banda de musicos comienza a tocar y los adultos inician el bailee A los
cantos y danzas religiosos se los conoce localmente como "fugas," "vi
llancicos" 0 "villanes." Al baile suceden las coplas, recitadas por chicos y
grandes:

Ninito bonito
sagrado clavel
estrella del cielo
hoy te vengo aver.

Esta noche nace un Nino
y no tengo que llevarle
Ie llevo mi coraz6n
para que Ie sirva de panales.

Son estas una pequena muestra de la gran cantidad de versos que existen
en el norte del Cauca y que han sido transmitidos oralmente de genera
ci6n en generaci6n. 4 Las recitaciones de los j6venes y de los adultos son,
casi siempre, mas largas y complejas, ya ellas el publico responde: "que
sea para bien":

Recitador: Dicen que en el inmenso azul
del claro cielo
luce una lamparilla que se mece
debajo de sus pies, y que asi crece.
El pajarillo en su monte canta
y es porque ttl acompanas su gorjeo
que del monte trazaste los rodeos
y has hecho los ecos de la palma
y me ha dado el tierno Nino
el coraz6n y el alma.
Que sea para bien.

Todos: Que sea para bien.
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A medianoche, una de las dos imagenes del Nino Dios es transportada
en procesion a otra vivienda, la "casa de abajo," en el extremo opuesto de
la vereda 0 en un caserio proximo. Se dice entonces que se va a "es
conder" al Nino y todo el tiempo que la imagen permanece alli se consi
dera que el Nino Jesus esta perdido. La fiesta continua con cantos, bailes
y recitaciones que concluyen ya entrada la madrugada. 5

Hacia el mediodia del domingo, los participantes con algun papel
especial-casi todos ninos-visten sus atuendos tradicionales. Tenemos
a la Virgen Maria, San Jose, los angeles, una pareja de padrinos para cada
una de las imagenes de Jesus recien nacido, dos "capitanas" que dirigen
e inician el baile, un sinfin de "pastores" y un numero variable de ninos
negros disfrazados de gitanos y de indios. 6

Cuando todo esta dispuesto comienza el Encuentro, la parte mas
importante del certamen. De la casa de los Sindicos y de la "casa de
abajo" parten procesiones encabezadas por los que cargan las imagenes
del Nino Dios. Al encontrarse los desfiles, las madrinas aproximan las
dos efigies y se declaman nuevas recitaciones 0 "loas." Concluidas estas,
se reinicia la procesion para transportar a los Ninos, ya definitivamente
unidos, hasta el pesebre 0 portal en la casa de los Sindicos. Se empieza
entonces a "arrullar" al Nino: es decir, se inicia una nueva fase de coplas,
canticos y bailes. El"arrullo" continua hasta tarde en la noche, cuando
concluye la parte religiosa del evento con la danza de La Mula y el Buey.
En Santa Rosa se ejecuta ademas El Mamaron, ceremonia tipica de esa
vereda. 7

Existe asimismo una tercera procesion, la "recogida del guarapo,"
que en unos lugares tiene lugar el domingo y en otros ellunes, a modo
de fin de fiesta. En el trayecto de este nuevo recorrido, la multitud se
detiene en las diez 0 doce casas donde se ha preparado chicha 0 guarapo
para obsequiar a los concurrentes. Todos deben consumir un vaso de
bebida en cada una de las casas, ya que el no hacerlo es motivo de ofensa.

Durante la Adoracion se vive en la region un ambiente de alegria
popular, casi de feria. Hay una caseta de baile, donde se tocan los ritmos
de ultima moda. Como en muchas de las veredas no hay electricidad,
casi siempre es necesario alquilar no solamente un equipo de sonido y
discos, sino tambien un generador portatil. Los vecinos mas emprende
dores instalan "toldas" donde venden empanadas, papas, platano frito,
refrescos, cerveza y aguardiente.

En este mismo clima de jolgorio se celebra la Adoracion de los
Reyes Magos que como la anterior, dura tres dias. Esta Adoracion, sin
embargo, tiene una estructura dramatica mucho mas definida. Segtin
nuestros informantes, en el norte del Cauca hay por 10 menos tres textos
o versiones diferentes de la "obra" 0 "comedia," terminos con que se
refieren a ella los moradores de la zona. Para representarla se contrata a
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un numero de improvisados actores, cada uno de los cuales se especia
liza en un papel. La direcci6n esta a cargo de las personas que poseen los
pocos cuadernos manuscritos donde se conserva el dialogo.

Los personajes principales son: Herodes; el Rey Negro, el Rey
Indio y el Rey Blanco, cada uno con sus respectivos embajadores y
mayordomos; el angel de la Nube; Salome, quien se transforma aqui en
hermana de Herodes; los Sabios del Sanhedrin, a quienes Herodes con
sulta acerca del misterioso Nino; la Sibila, conocida tambien como la
Bruja; y finalmente, Singo, el buf6n de Herodes. 8

En los dias anteriores a la fiesta, los vecinos construyen en la plaza
del pueblo 0 en algun otro sitio amplio y accesible una tarima de bambu 0
guadua. En este improvisado escenario, el"palacio de Herodes," se desa
rrolla gran parte de la acci6n. Se inicia el festejo con una procesi6n
encabezada por Herodes, ya en su atuendo real. Mas tarde, los Reyes, a
caballo, se aproximan al pueblo por diferentes caminos. Cada uno llega a
la puerta de una casa y solicita albergue por esa noche. AlIi se les sirve
una suculenta cena criolla que es, por cierto, envidiada a viva voz por el
publico asistente. AI dia siguiente tiene lugar el Encuentro de los Magos,
parte central del evento. Los Reyes expresan la alegria de conocerse y
comparan la informaci6n que tienen acerca de la estrella que los guia.
Deciden entonces seguir juntos su camino y pedir permiso a Herodes
para pasar por su reino. Este los recibe en su palacio y los obsequia con
un banquete, donde Singo hace de las suyas y se las ingenia para comer
mas que los demas. Una vez que parten los monarcas hacia Belen, He
rodes expresa, en forma cada vez mas agitada, su preocupaci6n por las
nuevas que ha recibido. Al fin, en un acceso de c6lera, muere.

En las celebraciones del tercer dia, los Magos hallan al Nino en su
pesebre y 10 adoran ballandole "fugas" y recitando1e versos. Cumplida
esta misi6n se inician las despedidas, en las que los actores con frecuen
cia lloran a lagrima viva. Todo termina cuando cada Rey retorna a su
tierra por su propio camino.

No podemos reproducir aqui el texto completo de la obra, que es
extensisimo. Nos limitaremos a transcribir un fragmento del Encuen
tro de los Magos, en la versi6n que presenciamos en el poblado de
Villarrica:9

Rey Negro: Un inopinado encuentro nos condujo
hasta este suelo sin saber c6mo haya sido
aqul juntos ya nos vemos.

Rey Indio: Por mi 10 mismo pas6, monarca grande
y supremo, sali de mi tierra sin saber
el derrotero.

Rey Negro: Bienvenido seais, monarca augusto.
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Rey Indio: El ciel0 os guarde, excelso soberano.

Rey Negro: En nombre de Dios y de Jehova os ruego
os expliqueis conmigo y sin recel0
como 0 por que causa
os ha traido por piedad el cielo.

Rey Indio: Yo creo que iguales pensamientos
igual interes, un fin igual,
pues he sabido por vuestro mensajero
que os conduce un mistico fanal
que se inflamo en el cielo de repente
que cual una estrella luminosa
ha precedido a nuestro derrotero,
siempre refulgente.
Mas esa estrella, senor, de que os he
hablado es la misma que marca mi camino
y nos ha mostrado esta rota
volando de continuo.

La Adoracion del Nino Dios y la Adoracion de los Reyes Magos se
parecen a eventos del mismo tipo que ocurren en otros lugares de
America. En Mexico-e incluso en el suroeste de los Estados Unidos
encontramos dramas populares navidenos conocidos como pastorelas 0
los pastores, cuyas semejanzas con nuestras Adoraciones son muchas
para ser casuales. Por ejemplo, en el Coloquio de Pastores del Hijo Pr6digo,
recogido en Chapala, Jalisco, por George C. Barker en los anos cuarenta,
aparecen versos que recuerdan a las coplas de la Adoracion del Nino
Dios:

Albricias, pastores
Que el dia se lleg6
Por entre estas flores
EI gallo canto.

Aqui esta Jose
Aqui esta Maria
Vamos a adorarla
con mucha alegria. 1o

En el Brasil, nos dice Bastide, los negros de Bahia solian salir cantando de
casa en casa el dia de la Epifania, solicitando comida, dinero 0 licor y
acompanados de animales hechos de papier mache, tales como la mula yel
buey que acompanaron a Jesus en su nacimiento. 11 En el norte del
Cauca, ya 10 hemos visto, tenemos la "recogida del guarapo" y la danza
de La Mula y el Buey.12
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Desde muy atras se ha afirmado que estas formas de teatro popu
lar provienen, en ultima instancia, de los autos y dramas religiosos de la
Europa medieval. Lily Litvak, en su estudio acerca de una pastorela
mexicana, senala que las representaciones fueron introducidas por los
sacerdotes en el Nuevo Mundo como medio de ensenar la doctrina cris
tiana a los nativos. Tenian, por 10 tanto, un proposito didactico y cateque
ticO. I3 Desafortunadamente, muchos investigadores se han limitado a
dar por sentado el origen europeo de estas piezas sin examinar las posi
bles fuentes. I4

La busqueda de estas fuentes nos lleva, curiosamente, a la pri
mera obra dramatica en lengua castellana que ha llegado hasta nuestros
dias: el Auto de los Reyes Magos, un fragmento del cual, hallado original
mente en Toledo, hoy se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid.
Segun Menendez Pidal, la letra del manuscrito es del siglo doce. IS El
fragmento ha sido dividido en cinco escenas. En la primera, Gaspar,
Baltasar y Melchor, por separado, hacen comentarios acerca de la estrella
que han descubierto y deciden seguir su rastro. En la segunda, los tres
Reyes se encuentran y discuten los prodigiosos signos celestes. Se pre
guntan, ademas, como determinar si el Nino que ha nacido es "rei de
terra 0 celestrial" y llegan a la conclusion de que si prefiere el incienso a la
mirra y al oro esto indicara su naturaleza divina. Concluye el episodio
con la decision de seguir juntos a Belen. En la tercera escena, los Magos
se entrevistan con Herodes y Ie informan que "un rei es nacido que es
senior de tirra." Herodes les pide que, a su regreso, Ie indiquen el camino
para ir a adorarlo. El brevisimo cuarto episodio es un furioso monologo
de Herodes, yaqui descubrimos que desde el siglo doce aparecian
mayordomos en la obra. Asi 10 encontramos en la edicion critica de
Menendez Pidal:

Uenga mio maior do /ma/
qui mios aueres toma.
(Sale el mayordomo)I6

En la ultima escena, Herodes consulta a los Sabios de la Corte sobre el
recien nacido. El manuscrito se interrumpe antes de que aquellos pue
dan ponerse de acuerdo acerca de una respuesta.

A pesar de la distancia de ocho siglos que separa a los Reyes
norcaucanos de los "streleros" toledanos, encontramos en ambas piezas
paralelos sorprendentes. I7 En primer lugar, la secuencia de la acci6n es
muy similar. Hoy, incluso, "los criticos estan de acuerdo en considerar
que 10 conservado (del Auto) es parte de un drama mas extenso que sin
duda terminaria con la adoracion de los magos. . . .,,18 En segunda ins-'
tancia, el encuentro de los Reyes es parte fundamental de los dos textos y
tanto en el Cauca como en Toledo los monarcas intercambian informa
cion acerca del astro que persiguen. Finalmente, si bien no es de extranar
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que los personajes principales sean los mismos, si resulta significativo
que tanto en uno como en otro aparezcan mayordomos y sabios.

No vamos a entrar en la discusi6n acerca de si el Auto de los Reyes
Magos indica una tradici6n castellana de teatro liturgico medieval en
lengua vernacula 0 si se trata, por el contrario, de un caso aislado y
singular. Sabemos, por 10 pronto, que Alfonso el Sabio, cuya corte estaba
en Toledo, hablaba en el siglo trece de autos de Navidad, de Epifania y de
Pascua. 19 Conocemos, ademas, que esta tradici6n existia en muchos
otros lugares de Espana desde muy atras, sobre todo en Cataluna, donde
el rito mozarabe fue abolido 250 anos antes que en Castilla. 20 Lo que aqui
nos interesa es que la costumbre popular de representar escenas del
Nacimiento de Jesus y la visita de los Reyes Magos persisti6 en la penin
sula aun mucho despues de que ellas dejaran de ser parte de la liturgia
oficial. En 1947, y acerca de Le6n, Luis L6pez Santos escribe 10 siguiente:
Arrinconada hoy la fiesta en nucleos aldeanos, la representacion (del Naci
miento) se efecrua con un primitivismo ingenuo yanacronico, aunque siempre
con intimo fervor religioso. Se denomina con los nombres de Pastora, la Cordera,
los Villancicos. . .. Cuando el acto se refiere a la fiesta de la Epifania, los mozos
que hacen de Reyes Magos se atavian con enaguas almidonadas, con cintas y
coronas de carton dorado; y cabalgando en caballos, se Began a las puertas de la
iglesia. Si la escena exige mutacion de lugares, 10 ejecutan en distintas partes de
la iglesia. A veces la ingenuidad popular conduce a extremos como el de situar el
palacio de Herodes en un confesionario. Con un realismo despiadado, los pastores
en medio de la iglesia encienden su fogata y condimentan sus sopas.... Hasta
fecha relativamente reciente los textos se han transm~tido por tradicion oral. Aun
hoy en muchos casos no existe copia alguna, y es preciso recogerlo de labios de
los mas ancianos. 21

Si bien las representaciones de Le6n tenian lugar en las iglesias y
las fiestas norcaucanas son independientes de la instituci6n eclesiastica,
tal parece como si L6pez Santos hubiera estado presente en las plazas
colombianas de La Arrobleda, Villarrica y Guachene: el vestuario, las
coronas de cart6n dorado, los caballos, el palacio de Herodes, las cintas
de colores, las sopas, la mutaci6n de lugares en el desarrollo de la escena,
todos estos detalles parecen describir tanto la fiesta viva del Cauca como·
la moribunda tradici6n iberica.

Hemos visto que en las veredas aparece una Sibila acompanando
a Herodes, a Singo y a los Magos. Hoy sabemos que la Sibila era tambien
parte importante de la liturgia medieval. Richard Donovan senala que en
muchas iglesias de Europa se representaba el Ordo Prophetarum 0 Proce
si6n de los Profetas durante las celebraciones de la noche de Navidad. 22

Esta pieza parece haber surgido de un serm6n ap6crifo de San Agustin, y
en ella proclaman la divinidad de Jesucristo personajes tan diversos
como Jeremias, Daniel, Moises, Virgilio, Nabucodonosor y la Sibila de
Eritrea. 23

La Sibila-a quien encontramos, por cierto, en el Dies Irae yen el
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techo de la Capilla Sistina junto a los Profetas-continu6 siendo parte de
la Navidad espanola por largo tiempo. En un manuscrito del siglo diecio
cho titulado Descripci6n de Ia Santa Iglesia Primada de Toledo hallamos 10
siguiente:
En la Noche de Navidad, concluidos los Maytines, y entre tanto que se canta el Te
Deum Laudamus, sale de la Sacristia un Colegial Seise vestido de Sibila, al que
acompanan dos Colegiales Infantes vestidos con albas y estolas, y cada uno de
estos lleva en la mana una espada desnuda, y les acompanan tambien otros dos
colegiales con achas encendidas, y todos suben a un tablado, que para el caso se
hace debajo del pulpito del Evangelio, desde el qual acabados del todo los May
tines canta la Sibila los versos siguientes:

sibila Erithrea: Quantos aqui sois juntados
ruegos por Dios verdadero,
que oigais del dia postrimero
quando seremos juzgados.
Del cielo de las alturas
un Rey venra perdurable
con poder muy espantable
a juzgar a las criaturas. 24

Michael Doudoroff ha examinado trece textos recientes de Reyes
Magos--peninsulares y americanos--y senala que dos obras han in
fluido notablemente en su formaci6n. Una es un poema dramatico es
crito a fines del siglo dieciocho por Gaspar Fernandez y Avila. La otra es
El Martir del G61gota, novela escrita a mediados del siglo diecinueve por
Enrique Perez Escrich. La influencia de la ultima en los Reyes norcau
canos es evidente, ya que en nuestra "comedia" aparecen personajes de
El Martir del G61gota, tales como singo-Cingo en Perez Escrich-el
esclavo negro de Herodes. 25

Todos los datos senalados anteriormente dejan demostrado el ori
gen hispanico de la Adoraci6n de Reyes, sin necesidad de entrar siquiera
en el analisis de otros aspectos, tales como las caracteristicas de su len
guaje. Pasemos ahora a la fiesta del Nino Dios. La abundancia de perso
najes en esta Adoraci6n apunta igualmente a una tradici6n teatral, aun
que la estructura dramatica sea aqui mucho mas tenue.

Muchos investigadores han creido encontrar el origen de los dra
mas lillirgicos de Navidad en el Officium Pastorum que hacia parte de los
maitines de esa fecha. Donovan, por su parte, afirma que la costumbre
de cantar los Laudes con ninos vestidos de "pastores" era muy corriente
en la Europa del medioevo. Anade Donovan, "Esta practica ... se ex
tendi6 tambien a Espana y floreci6 alIi en algunos lugares hasta el siglo
XIX.,,26

En un manuscrito compuesto hacia 1785 por Felipe Fernandez
Vallejo, can6nigo de la Catedral de Toledo, este describe una antigua
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costumbre toledana: mientras se celebraba la Misa de Gallo, ninos vesti
dos de pastores expresaban su alegria "danzando y bailando." Asi
mismo, a la hora de Laudes, dos cantores tomaban a los pastores de las
manos y cantaban con ellos una composici6n en lengua vernacula.
Anade Fernandez Vallejo que la ceremonia se conservaba intacta en su
dia, a excepci6n del baile que habia sido omitido "por evitar excesos, por
considerarlo abuso." En el manuscrito se reproduce el encantador dia
logo entre cantores y pastores, del cual transcribimos aqui algunos
fragmentos:

Canto-llanistas: Bien vengades Pastores
que bien vengades.
Pastores do anduvistes?
decidnos 10 que vistes?

Cantores: Que bien vengades.

Mel6dicos: Vimos que en Bethlen Senores
nasci6 la flor de las flores.

Cantores:

Mel6dicos:

Cantores:

Mel6dicos:

Cantores:

Que bien vengades.

Es un Nino, y Rey del Cielo
que hoy ha nascido en el suelo.

Que bien vengades.

Esta entre dos animales
embuelto en pobres panales.

Que bien vengades. 27

Existen varias semejanzas entre esta pequena pieza y ciertos momentos
de la Adoraci6n. La recitaci6n seguida de una respuesta-"Que bien
vengades" en Toledo, "Que sea para bien" en el Cauca-es caracteristica
de ambas ceremonias. Tanto en una como en otra los pastores estan
representados por ninos y los cantos estan a cargo de adultos. En el norte
del Cauca a las mujeres que entonan los canticos se las denomina coristas.
El contenido general de los versos es tambien muy similar, ya que ambos
rituales conmemoran el nacimiento de Jesus, e incluso ciertos detalles,
tales como la presencia de animales, ocurren en los versos de Espana y
en los de Colombia:

Toledo Santa Rosa
Esta entre dos animales . y entre la mula y el buey
embuelto en pobres panales naci6 el Cordero Divino

Otra tradici6n que floreci6 en Espana y que seguramente lleg6 a
Colombia fue la de componer villancicos para ser representados en los
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maitines de ocasiones festivas como la Purisima Concepcion y la Navi
dad. Utilizamos aqui la colecci6n de villancicos malaguenos del siglo
dieciocho recopilada por Manuel Alvar. Como ha seftalado este autor, el
terminG villancico no es empleado para referirse a cantos aislados sino "al
conjunto de diversos pasos que componen la unidad literario-musical
independiente."28 Que estas celebraciones eran consideradas como de
caracter dramatico es evidente en algunos versos de 1735:

los Pastores de Belen
para festejar al Nino
una Comedia disponen
con natural regocijo.29

Los villancicos de Malaga-que van de 1734 a 1790-eran impresos en
hojas volantes y cada ano aparecian nuevas composiciones. Su estruc
tura general es bastante constante: introducci6n, recitaci6n y canto. A las
recitaciones se las identifica, simplemente, como "recitado." Las partes
musicales, por su lado, podian asumir diversas formas y as! se indica en
los folletos. Encontramos tonadas, tonadillas, fugas, coplas, arias, gigas,
estribillos, marchas y pastorelas. Algunos de estos terminos--coplas y
fugas, por ejemplo-se emplean hasta hoy en las fiestas norcaucanas.

Si nuestros negros se rodean en la Adoraci6n de "indios" y de
"gitanos," no eran los malaguenos menos imaginativos: en los villancicos
de 1753 aparece un supuesto "italiano" que, en parte, recita as!:

Italiano: Y, 0 parto pui atontato
di ver il Sol vestito di
Incamato;
mai piacheri mi da que la visione
chi un plato di Pollastra, e
macarrones
la Note fa dileto,
il hipocras, Roffoli Espanoleto.3o

Como si esto fuera poco, despues del "italiano" hacen su entrada unos
"negrillos" que adoran al Nino en lenguaje que imita su aparente forma
de hablar. Por su interes, reproducimos un breve fragmento:

a Duo: Esta noche 10 Neglillo
vestira de moginganga,
viene Turu en una manga
con sonaja, y tamburillo,
a vel al ziolo Manue.31

El papel importantisimo que juegan los diversos grupos etnicos en la
Adoracion-sobre todo el indigena-sera examinado mas adelante.
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Baste 10 anterior para dejar senalado que en Espana ocurria un fen6meno
similar. 32

Los moradores del norte del Cauca emplean, como hemos visto,
numerosos h~rminos para referirse a sus poemas religiosos. No es la
palabra romance uno de ellos, a pesar de que muchas de sus "recita
ciones," "coplas," y "fugas" son, en realidad, romances 0 fragmentos de
romances hispanicos. Hasta principios del siglo veinte, segUn Ramon
Menendez Pidal, no se tenian noticias acerca de la existencia de ro
mances tradicionales en la America Hispana. 33 En 10 que concieme a
Colombia, Jose Maria Vergara, refiriendose a los romances nuevos de los
Llanos Orientales, escribia 10 siguiente en 1867: "Indudablemente to
maron la forma de metro y la idea de los romances espanoles; pero
desecharon luego todos los originales, y compusieron romances suyos para
celebrar sus propias proezas" (enfasis anadido).34 Menendez Pidal, por
su parte, no qued6 satisfecho con esa informaci6n. Rufino Jose Cuervo
Ie habia informado que el personalmente habia oido a un campesino
cundinamarques recitar los romances de los Infantes de Lara y los de
Bernardo del Carpio, a quien llamaba Bernardino Escarpio.35 Decidi6
entonces el investigador espanol explorar el tema por su cuenta, aprove
chanda un viaje que hizo a Suramerica en 1905 y que, desafortunada
mente, no incluy6 a Colombia. Tanto en el Peru, como en Chile, la
Argentina y el Uruguay encontr6 numerosos romances tradicionales.
Nos parece de especial interes uno de ellos, el llamado "La Virgen, el
Nino y el Ciego," recogido en Colchagua, Chile:

Camina la Virgen pura, va la Virgen para Belen
en la mitad del camino pidi6 el Nino que beber
-No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien,
que las aguas corren turbias de no poderse beber.
-Ah ciego, que nada ve, lc6mo me hace una merced?
Darle una naranja al Nino para que apague la sed
Que ciego con tanta dicha, ique abre los ojos y ve!36

En el norte del Cauca fragmentos de este romance aparecen, de manera
cantada, en la fuga "Te adoro mi Salvador":

Corista: Camina la Virgen pura
Todos: mi Nino adorado

Corista: del valle para Belen
Todos: mi Nino adorado

Corista: en la mitad del camino
Todos: mi Nino adorado

Corista: pidi6 el Nino agua beber
Todos: mi Nino adorado
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Corista: No te la dare, mi Nino
rodos: mi Nino adorado

Corista: no te la dare, mi bien
rodos: mi Nino adorado

Corista Porque las aguas esb1n turbias
rodos: mi Nino adorado

Corista: nos y fuentes tambien
rodos: mi Nino adorado

Mas adelante volveremos a referirnos a esta interesantisima fuga. Esta
pequena muestra es suficiente para dejar establecida la vitalidad del
romancero en las veredas de negros del norte del Cauca.

Entre los anos de 1960 y 1963, la investigadora Gisela Beutler se
dedico a explorar el romancero colombiano. El resultado de sus labores
aparece en su obra Estudios sobre el romancero espafiol en Colombia en su
tradici6n escrita y oral desde la epoca de la conquista hasta la actualidad. Senala
la autora, "Como en la mayona de los restantes paises de Hispanoame
rica, se han conservado en Colombia ante todo romances religiosos y no
velescos. ... Una importancia especial debe atribuirse a la tradicion de
las regiones habitadas por negros" (enfasis anadido).37 Anade mas ade
lante: lila poblacion negra de Colombia representa el mas importante
exponente de la tradicion oral, de la poesia y la musica espanolas tradi
cionales, en contraposicion a la poblacion indigena que, respecto a los
elementos de la cultura espanola, demuestra ser contraria a la tradi
cion.... A causa de sus dotes musicales se apropiaron del patrimonio
de canciones espanolas de los siglos XVI Y XyII y, debido a su notoria
sociabilidad, 10 transmitieron en forma arcaica, despues de haber adqui
rido su liberacion."38 EI mismo Jose Maria Vergara, en 1867, nos dice:
"Los negros cantan nuestras coplas castellanas en sus 'bundes' y en sus
bambucos, y conservan algunos cantares peculiares que cantan en su be
llisima voz con aires que ellos recuerdan 0 que inventan, venciendo
airosamente las mayores dificultades del canto 0 la musica.,,39

Beutler recogiola mayor parte de los romances que aparecen en su
obra de la boca de ninos, que los habian aprendido en la escuela, 0 de
informantes aislados, casi todos ancianos, que encontraba en sus viajes
de campo. Debido posiblemente a la ignorancia que ha predominado
acerca de la rica tradicion oral norcaucana, la investigadora no visito esa
region del pais ni hace referencia a las Adoraciones. Esto es de lamentar,
ya que en el norte del Cauca el romance adquiere una vitalidad que
trasciende la mera categona de "supervivencia cultural." Alli, el negro no
simplemente se apropia "del patrimonio de canciones espanolas," sino
que las recrea, las incorpora a sus practicas religiosas y las pone a cumplir
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irnportantes prop6sitos sociales. No se trata de versos recordados por un
individuo aislado, sino del acervo cultural de un grupo humano. EI
romance espanol, por 10 tanto, entra a formar parte de formas y contex
tos culturales nuevos y adquiere un profundo sentido etnico al integrarse
a las fiestas religiosas de los negros.

Examinemos ahora algunos de los romances que aparecen en la
Adoraci6n:

La Virgen se esta peinando

Beutler ha recogido veintiuna variantes de este romance. En la mayoria
de ellas hallamos dos temas fundamentales: la Virgen se peina debajo de
una palmera, y Maria explica a San Jose que no puede cantar porque a su
hijo 10 estan clavando a una cruz. Esta, por ejemplo, es una de las
versiones encontradas en Popayan:

La Virgen se esta peinando debajo de una palmera
Sus peines eran de plata, su cinta de primavera
Por alli pas6 Jose y Ie dijo de esta manera:
-C6mo no canta la linda, c6mo no canta la bella?
-C6mo quieres que yo cante, solita y en tierra ajena,
si un hijo que yo tenia, mas blanco que una azucena
me 10 estan crucificando en una cruz de madera?
iDs ayudara San Juan y tambien la Magdalena,
que es muy buena medianera!4o

En algunas de las variantes recogidas por Beutler aparecen tan
solo los dos 0 tres primeros versos. En el norte del Cauca encontramos
tres coplas que las mujeres recitan como estrofas aisladas y que en Pasto,
Narino, son parte del citado romance:

La Virgen se estaba peinando
debajo de una palmera
el peine era de oro
y la cinta de primavera.

Del cielo cay6 una rosa
una nina la recogi6
se la puso al Nino Dios
que linda que Ie qued6.

Del cielo cay6 una carta
escrita por el Nino Dios
en cada letra decia
que nos casemos los dOSe
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La variante numero doce de Beutler, recogida en Pasto, dice as!:

La Virgen se esta peinando debajo de una palmera
su peinecito de plata, su cinta de "redadera"
del cielo cay6 una carta escrita del Nino Jesus
y en los explica y decia: que nos casemos los dOS. 41

La variante trece, tambien de Pasto, dice:

La Virgen se esta peinando debajo de una palmera
el peine sera de plata, la cinta de primavera
Del cielo baj6 una rosa, Merceditas la cogi6
y se la puso en la cabecita, ique bonita que qued6!42

En las veredas no hemos encontrado el segundo tema del romance.
Ademas, como hemos dicho, las estrofas aparecen como "coplas"
aisladas y no relacionadas entre s1.

Camina la Virgen Pura

Con este nombre se conoce tambien el romance que Menendez Pidal
llama liLa Virgen, el Nino y el Ciego," y al cual nos hemos referido con
anterioridad. Es este uno de los mas conocidos en Colombia, y Beutler
ha recopilado veintiseis variantes. Asi reza una de las versiones en la
zona de negros de Barbacoas, Narino:

Camina la Virgen pura del Valle para Belen
en la mitad del camino pidi6 el Nino agua beber
-no la beberes, mi Nino, no la beberes, mi bien,
porque las aguas 'tan turbias, rios y fuentes tambien.
Camina mas pa/delante, topas con un triste ciego
-Ciego, darme una naranja, p'al Nino aplacar la sed.
-Senora, alIi esta el naranjo, cogerla que es menester
cogerla de una en una, florecen de tres en tres.
A 10 que se fue la Virgen, el ciego empezaba aver
-Cual sera esta gran senora que me hizo esta gran merced?
lSi sera la Virgen pura 0 el Patriarca San Jose?
lsi seria esta gran senora que me hizo esa gran merced?43

En el norte del Cauca encontramos fragmentos de este romance
en diversas "fugas" de la Adoraci6n. Ya vimos como una secci6n de la
llamada liTe Adoro, mi Salvador" es, precisamente, un trozo del ro
mance. En "El Nino en la Cuna Llora" tambien encontramos algunos
versos:

Cual seria esa senora
ay Dios, ay Dios,
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que nos hizo esa meree
ay Dios, ay Dios

seria la Virgen pura
ay Dios, ay Dios
o el glorioso San Jose
ay Dios, ay Dios

Camina la Virgen pura
ay Dios, ay Dios
del valle para Belen
ay Dios, ay Dios.

La variante recogida por Beutler en Lenguazaque, Cundinamarea,
termina con las siguientes lfneas:

Palito de romero, que seeo yenverdecia
asi fue nuestro Senor, que murio y resueito. 44

En nuestra zona de estudio hallamos versos similares en varias fugas:

"Te adoro, Senor"
EI palito de romero, nina
Te adoro, Senor
de seeD se enverdecio, nina
te adoro, Senor
Jesucristo estaba muerto, nina
te adoro, Senor
y el muerto resueito, nina
te adoro, Senor ...

"Van Pastores a Adorar"
EI palito de romero
de seco se enverdeeio
el palito de romero
de seco se enverdecio
Jesucristo estaba muerto
y el muerto resueito
Jesucristo estaba muerto
y el muerto resueito.
A adorar, a adorar, a adorar al Nino Dios .

La Virgen y la Perdiz

Beutler reproduce una sola version de este romance, procedente del
Choco:
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La Virgen iba caminando por una montana oscura
y al ruido de la perdiz se Ie revolco la mula
A eso contesta la Virgen:-Maldita sea esta ave
Y contesta el Nino de dentro: La pluma menos la carne. 45

En Santa Rosa se recitan versos casi identicos en el momenta del Encuen
tro y ademas como parte de la ya mencionada fuga "Van Pastores a
Adorar":

La Virgen se fue a pasear
a una montana oscura

con el ruido de las perdices
se Ie acelero la mula

A adorar, a adorar, a adorar al Nino Dios

Entonces dijo la Virgen
que maldita fuera el ave

el Senor Ie contesto
la pluma menos la carne

A adorar, a adorar, a adorar al Nino Dios .

San Jose pidi6 posada

Aunque en Beutler solo encontramos cinco variantes, este es uno de los
romances mas populares en Colombia. Una version del Choc6 dice asi:

Vengo a contar los trabajos que la Virgen padeci6
cuando por el mundo andaba San Jose la acompano
San Jose pidio posada para su esposa que traia
Le negaron la posada porque no Ie convenia
San Jose tendio la mesa de pan y manjar que "tria"
-Sentate a comer, esposa, sentate a comer, Maria
San Jose tendi6 la cama de rosa y alejandria
- Veni acostar, esposa, veni acostar, Maria
Al silencio de la noche, que todo el mundo dormia
cuando record6 Jose, estaba su esposa parida
San Jose sac6 el carriel para ver que nombre traia
Manuel Salvador se llama el poderoso Mesias
Angel que del cielo bajan con musica y alegria
unos a lavar al Nino y otros a ver a Maria. 46

Horacio Rodriguez Plata reproduce otra version del mismo romance yalli
encontramos los siguientes versos:
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La Virgen salio llorando
de lagrimas que no "via"
San Jose Ia consolaba
-Calla, no llores, esposa
-Calla, no llores, Maria. 47

En Ia fuga "Te Adoro Senor" se canta:

San Jose pidio posada, nina
pa' su esposa que traia, nina
de adentro Ie contestaron, nina
no hay posada pa' Maria, nina
Maria salio llorando, nina
con lagrimas que no "via," nina
San Jose Ia consolaba, nina
no Hores, esposa mia, nina

Yen liTe Adoro Mi Salvador" hallamos:

A las doce de la noche
que todo el mundo dormia
se levanto San Jose
y hallo a su esposa parida

Se fue a donde San Juan
a ver que nombre traia
tres nombres trae, Senora
todos caen en un solo dia:
Manuel, Salvador del Mundo
y Jose de cada dia.

Evidentemente, el romance castizo vive todavia en la memoria de
las veredas. Y no como simples "restos" fragmentarios, sino como ingre
dientes perfectamente integrados de las fiestas negras mas originales y
propias de la region.

No podemos entrar aqui en un analisis exhaustivo de la compleja
simbologia de las Adoraciones y de su hondo contenido cultural y social.
Nos limitaremos, por 10 tanto, a explorar algunos de los elementos etni
cos que afloran en ambas celebraciones. Ya hemos visto que en Ia Adora
cion del Nino Dios un sector del publico infantil representa a "gitanos" e
"indios." Los primeros no parecen jugar un papel de importancia y qui
zas sean tambien de procedencia espanola. Los segundos, por su parte,
cumplen con una vitalisima funcion. Segun nos ha explicado la Sindica
de Santa Rosa: "nos acompanamos de indios y de gitanos para que acom
plejemos ahi todas las razas."

La presencia del indigena en la fiesta del Nino sirve, entre otras
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cosas, para identificar al negro como grupo etnico, para unificarlo en
terminos de un "nosotros," de 10 "nuestro" como contraposici6n a "10
otro." Al "indio" se Ie incorpora como participante sui generis de las
ceremonias, pero se busca y se logra que esa "participaci6n" refleje y
reafirme el distanciamiento social que existe entre negros e indigenas en
el norte del Cauca. Los ninos disfrazados de indios, por ejemplo, no
bailan como los demas fieles, sino que emplean pasos especiales por
medio de los cuales remedan jocosamente los movimientos danzarios de
Paeces y Guambianos.

En la popularisima fuga de "La India Vieja" se insiste aun mas en
la separaci6n racial. En una de las estrofas se senala la necesidad de
"cortarle las unas" al indigena, de mantenerlo en su puesto:

Yo soy la india mujana
vengo de tierra fria
si no me cortan las unas
todas las montanas son mias.

Tanto en este canto como en otros versos que forman parte del Encuen
tro, el supuesto indigena se identifica como presente, pero a la vez mar
ginado del proceso adorativo. Mientras los negros cantan y declaman
alabanzas al Nino Dios, las "indias" recitan simplemente:

Yo como soy india
solamente quiero
el mambe y la coca
para mi consuelo

A esto se responde sarcasticamente:

Oigale la loa a esa india vieja
se sacude el pelo contra las orejas.

En ningun lugar de la Adoraci6n se pone en boca de los "indigenas" un
cantico religioso. Por el contrario, todas sus recitaciones hacen enfasis en
los mismos aspectos: el indio vive solo, retraido, ensimismado, aislado
de los demas por los efectos narc6ticos de la coca y del mambe.

Desde que comenzamos a observar esta solemnidad nos llam6 la
atenci6n la forma burlona, en ocasiones despectiva, en que la Adoraci6n
presenta a este grupo etnico. Se trata de un tema sumamente espinoso,
sobre el cual los negros prefieren no hablar. En un comienzo evadian
nuestras preguntas 0 nos presentaban un panorama casi idilico. Al inter
rogarlos acerca de 10 que podrian pensar los indios al ver a negros vesti
dos como ellos nos respondian: "ellos no se enojan, se llenan de ale
gria . . . en la fiesta de la Nina Maria nos juntamos y ellos se llenan de
alegria . . . les cantamos y ellos se emocionan y nosotros tambien nos

136

https://doi.org/10.1017/S0023879100021518 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0023879100021518


RAICES HISPANAS EN FIESTAS RELIGIOSAS

lIenamos de gusto de oirlos a elIos." Sabiamos, sin embargo, que la
realidad era totalmente diferente. En la fiesta de la Nina Maria habiamos
visto a negros e indios formando grupos estrictamente separados. 5610
despues de tres anos de contacto directo se atrevieron nuestros infor
mantes a expresar sus sentimientos sin reparo. Entonces nos dijeron, por
ejemplo, que "La India Vieja" y las otras coplas son "los insultos de la raza
negra para con el indio." Le critican al indigena su manera de hablar:
"atraviesan el idioma;" su forma de bailar: "no bailan, sino que brincan;"
su musica: "tocan en un solo tono;" y hasta el modo en que alimentan a
los ninos: "no los toman en brazos, les dan el tetero mientras los cargan a
la espalda."

Todas estas criticas, sin embargo, no revisten caracteristicas de
rivalidad 0 competencia. Mas bien se considera al indigena como a un
inferior con rasgos casi infantiles. Nos dicen en Santa Rosa: "el indio es
un ingenuo ... que tiene la lengiiita atravesada." Otra informante nos
cuenta como una vez ella escuch6 una conversaci6n entre "espiritus
detentes"-las sombras de los muertos que permanecen en estado de
suspensi6n en el mundo-y que, en un principio, pens6 que se trataba
de Paeces, pero anade: "No, no creo que eran indios, era conversaci6n de
gente racional."

Es preciso recordar que en el valle del rio Cauca, como en otros
lugares de Colombia, el sistema colonial traz6 desde muy temprano
estrategias para mantener separados a negros e indios, evitando de este
modo sublevaciones conjuntas de los subordinados. Es notable en este
sentido el "Discurso sobre los negros que conviene se lIeven a la Gober
naci6n de Popayan," escrito en 1592 por ellicenciado Francisco de Anun
cibay: "Hanse de apartar a los indios de los negros cuando fuere posible,
prohibiendoles comercio, ni compadrazgo ni borrachera juntos."48 Dis
posiciones de este tenor se promulgaron antes y despues de 1592 y
constituyen un indicador hist6rico de las razones por las cuales se marc6,
desde los comienzos mismos d~ la Colonia, la profunda separaci6n et
nica que hoy se revive simb6licamente en la Adoraci6n. A pesar de que
diversos procesos sociopoliticos alteraron posteriormente la estructura
de las relaciones raciales y econ6micas de la regi6n norcaucana, hasta
hoy sobreviven formas encubiertas 0 explicitas de segregaci6n.

La presencia del blanco en la Adoraci6n, aunque no tan evidente,
tambien refleja las relaciones de poder tradicionalmente establecidas: las
imagenes del Nino Dios son blancas, y se considera deseable que la nina
negra que representa a la Virgen Maria sea "10 mas clara de piel que sea
posible." Puede observarse, por 10 tanto, que en este encuentro festivo se
manifiestan de manera simb6lica los modos de separaci6n y de jerarquia
raciales que conforman la realidad social de la regi6n. Pero, como reverso
de la medalIa, la segregaci6n que ritualmente se vive y se expresa en el
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ceremonial de la fiesta sirve tambien para que el negro se autoidentifique
como grupo etnico definido, para apuntalar la conciencia que tiene el
negro de ser negro.

Si el elemento etnico es importante en la Adoraci6n del Nino Dios,
en los Reyes es absolutamente fundamental. Una vez mas hallamos
reunidas a las tres razas: hay un Rey Negro, un Rey Blanco y un Rey
Indio, este ultimo casi siempre interpretado por un negro que se coloca
una peluca de pelo liso para encarnar su papel. El encuentro de los
Magos simboliza de nuevo el encuentro interracial. Pero el personaje que
expresa mas claramente las contradicciones raciales de la zona es Singo,
el buf6n de Herodes. El actor que hace de Singo debe ser de piel muy
oscura. En el dialogo se reitera con enfasis que el es negro, un esclavo
que Herodes trajo del Africa. Es este el unico personaje que improvisa su
discurso. Con frecuencia se dirige al publico, recordandoles su pertenen
cia etnica, casi siempre en forma burlona: "Vy, que oscuro se ve esto, que
cantidad de negros feos hay por aqui." Como se trata de un buf6n,
siempre se sale con las suyas: convence a Herodes para que 10 favorezca
y, entre bromas y risas, se las ingenia para recibir mas comida y bebida
que los otros. En realidad, Singo encarna al "picaro" 0 trickster que apa
rece no solamente en la literatura espanola, sino en la tradici6n oral
africana yafroamericana. En las culturas negras del Nuevo Mundo abun
dan los relatos en los que un personaje debil-bien sea hombre 0 ani
mal-debe utilizar su malicia yastucia para poder sobrevivir. El humor y
la travesura se convierten asi en armas utiles para conseguir 10 que de
otro modo resulta vedado.

No todo es algazara en Singo. Hay un momenta en que este
expresa en terminos altamente dramaticos su frustraci6n y su descon
tento por la opresi6n a la que ha estado subyugado. En ese episodio, el
buf6n queda solo en la tarima que sirve de escenario. Dice en alta voz
que unicamente los blancos tienen poder yautoridad. Mezcla entonces
polvo de "Maizena" con agua y, lIeno de rabia, se embadurna el rostro de
blanco. Toma el cetro que ha dejado Herodes en la mesa y se sienta en el
trono. La parodia dura breves instantes, ya que en cuanto regresan los
otros personajes debe retornar a su condici6n de sirviente.

Tanto en los Reyes como en la Adoraci6n se expresan claramente
las formas de estigmatizaci6n a las que el negro ha estado sometido. Y
esta discriminaci6n se manifiesta en las fiestas en terminos ambivalentes.
Singo, por ejemplo, cree que para lIegar a ser una persona con derechos
debe tefiir su piel de blanco. Sin embargo, a pesar de que en las celebra
ciones se exprese la estratificaci6n racial institucionalmente establecida,
en ningUn momenta aparece el negro negando su condici6n etnica. In
cluso el buf6n que se blanquea por breves instantes 10 hace mas como
forma de rebeldia que como aspiraci6n real a la blancura de piel: en el
corto periodo en que Singo se instala en el trono de Herodes alcanza a
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burlarse de este y de las formas en que los blancos han ejercido su
supremacia.

El estudio de las relaciones raciales en el norte del Cauca esta aun
por hacerse. Una investigaci6n de esa naturaleza debe de tomar en
cuenta "10 que las personas piensan y sienten acerca de esas relaciones y
acerca de los medios naturales y sociales en los cuales ellas operan.,,49 y
en ningun lugar como en las Adoraciones y en las otras fiestas religiosas
se palpa la conciencia del negro al respecto. Dice Monica Wilson: "Los
rituales revelan los valores en su nivel mas profundo.... Los hombres
expresan en el ritual aquello que mas los conmueve, y como la forma de
expresi6n es convencional y obligatoria, son los valores del grupo los que
alli se revelan."so Efectivamente, s610 mediante el analisis de las formas
rituales tipicas de los negros de estas veredas norcaucanas (Adoraci6n
del Nino, Reyes Magos, Resucito, etc.) puede llegarse hasta el fondo de
su conciencia colectiva. Incluso ciertos fen6menos que son apenas per
ceptibles en la superficie de la vida social (por ejemplo, algunos aspectos
de las relaciones raciales de la regi6n) se revelan con toda su fuerza en la
simbologia de la fiesta religiosa. Singo sigue viviendo porque las heridas
de la epoca esclavista, aparentemente cicatrizadas, todavia sangran en 10
hondo.

Yasi, en medio de los platanales y cafetales del norte del Cauca,
palpita con vida propia una tradici6n colombiana que procede de la
Espana medieval. Representaciones teatrales de Epifania; romances, co
plas y fugas; Reyes, pastores y Sibila: una vigorosa voz hispanica resuena
en las celebraciones de estos pueblecitos rodeados por los Andes. Mas
no han sido los descendientes de europeos quienes han realizado el
milagro, sino los nietos, bisnietos y tataranietos de esclavos africanos,
como nos 10 recuerdan los apellidos de tantos participantes en estas
fiestas: Balanta, Lucumi, Arara, Carabali, Mina. lNegros que han olvi
dado todas sus raices y simplemente reproducen restos de la cultura que
impusieron a sus antecesores de procedencia africana los esclavistas de
procedencia europea? Claro que no. Porque nada permanece en un
grupo humano sin raz6n. Ninguna tradici6n vive sin un prop6sito mas 0
menos definido 0 escondido. Cierto que los elementos basicos de estas
fiestas (lenguaje, formas dramaticas, versos y rimas) son de indiscutible
origen hispanico, y a ese aspecto de la cuesti6n hemos dedicado este
trabajo. Pero es indudable que la voz de Africa resuena aqui tambien: en
la estructura ritmica de la musica, parte importantisima de las Adora
ciones; en la escasa distinci6n entre el mundo sagrado y el mundo pro
fano que las caracteriza; en el uso masivo del baile como instrumento
de expresi6n religiosa, que habia desaparecido en Espana desde muy
atras.S1 Evidentemente, en estas veredas colombianas se entrecruzan y
ensamblan dos grandes corrientes culturales, la espanola y la africana.
Hay que insistir, sin embargo, en que el producto resultante no es una
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simple reproduccion mecanica de "retenciones" de una u otra, sino la
fusion de ambas en una creacion original y propia. Es 10 mismo que
ocurre con otras manifestaciones de la vida social de las veredas. En vez
de repetir los modelos ancestrales, muchas instituciones han adquirido
caracteristicas completamente originales y distintivas, como sucede con
la estructura de sus familias, con el diseno de sus viviendas, con la gracia
y picardia de sus fabulas y con la honda pena colectiva expresada en sus
"bundes" 0 "velorios del angelito," para no citar sino unos pocos
ejemplos.

Las Adoraciones distan mucho, pues, de ser las ruinas empolva
das de un pasado remoto y sin sentido. Constituyen, en cambio, una
realidad presente y dinamica, cargada de profundos significados so
ciales. Los negros norcaucanos son, a la vez, muy castizos y muy negros,
muy espanoles, muy africanos, muy colombianos y, sobre todo, muy
norcaucanos. Ypor serlo, al igual que sus hermanos de Guinea, de Cuba
y del Brasil, han sabido crear-aunque por vias distintas-un hermoso y
vitalisimo mundo poetico en el cual, para usar una frase de Fernando
Ortiz, no son "incompatibles la virtud, la sabiduria y la sandunga."S2

NOTAS

1. Roger Bastide, African Civilisations in the New World (Nueva York: Harper & Row, 1971),
p. 24. Traduccion nuestra. Para una discusion mas actualizada del tema, vease la obra
de Lawrence B. Levine, Black Culture and Black Consciousness (Nueva York: Oxford
University Press, 1977).

2. Vease al respecto Mariano Sendoya, Caloto ante la historia, vol. 2 (Cali: no ed., 1975).
3. Casi todos los datos acerca de las Adoraciones que aqui aparecen fueron recogidos

durante tres anos de trabajo de campo en la zona norcaucana, de 1977 a 1980.
4. Esa forma de transmision explica las irregularidades metricas que son obvias en estas

composiciones. Nosotros citamos textualmente a los recitadores.
5. Los multiples significados de los dos Ninos han sido estudiados en ellibro de Jaime

Atencio e Isabel Castellanos, Fiestas de negros en el norte del Cauca: las Adoraciones del
Nino Dios (Cali, Colombia: Departamento de Publicaciones de la Universidad del
Valle, 1982).
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7. Los blancos de Caloto se refieren a la Adoracion como a "EI Mamaron" 0 "Los Mama
rones," a pesar de que esta es una danza restringida a muy pocas veredas---quizas a
una sola.

8. Dicen nuestros informantes que en una de las versiones de Reyes no aparece Singo.
En todas las que hemos presenciado este personaje ha estado presente.

9. Hemos asistido a la Adoracion de los Reyes Magos en Villarrica, La Dominga, La
Arrobleda y Guachene. El fragmento que aqui reproducimos es parte del texto que
nos fue amablemente suministrado por Leonor Lucumi, una de las directoras de la
"comedia" en el norte del Cauca.

10. George C. Barker, The Shepherds' Play of the Prodigal Son, Coloquio de pastores del hijo
pr6digo (Berkeley: University of California Press, 1953), p. 142.

11. Bastide, African Civilisations, p. 186.
12. En la Adoracion norcaucana esta danza parece estar relacionada con la fertilidad y la

procreacion. Los hombres que interpretan a la mula y al buey ajustan a sus hombros
cuerdas que sostienen unas armazones de bambu 0 guadua recubiertas de papel 0 tela
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y que representan los cuerpos de las dos bestias. Estas armazones descansan a la
altura de la pelvis de los bailarines, y los cuellos y cabezas de dichos animales parecen
enormes falos erectos que son balanceados con movimientos claramente copulativos.
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diciembre 1947): 9-11. Uno de los dramas religiosos de origen medieval que ha conti
nuado en Espana hasta nuestros dfas es el Misterio de EIche, representado anualmente
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Gudie Lawaetz y Michael Dodds, producido por the Folger Shakespeare Library y
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de la Sibila compuesto por Gil Vicente para la Navidad de 1503.

24. Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 444. Aparece reproducido en Donovan, Liturgical
Drama, p. 181.

25. Doudoroff, Auto, pp. 418-19. El poema dramatico de Fernandez y Avila se titula
Infancia de Jesu-Christo.

26. Donovan, Liturgical Drama, p. 15. Traduccion nuestra. Karl Young rechaza la hip6tesis
de que los dramas lirurgicos de Navidad se originen en el Officium Pastorum. Vease
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