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ABPI8TA de la regi6n interpretando un "Golpe
Aragiieiio".(Foto: Razetti, cortesia del M. de E.).

asgos Folk
Por R. Olivares' FigueroaT RATAREMOS de seiialar dentro del

d acervo de tradiciones comunes alas
~r~as regiones venezolanas, las que carac-
fri:za!1esta ~ermosa porci6n de nuestro te-
rac~rlo patno, dando comienzo por el ca-
reci~ de SUS habitantes, impregnado dt~
Illun' u~bre y de franqueza. noble "y co-
ver ~atlVo y un tanto agudo, com~ se deja
tnri r estas anecdotas' que debemos a D.
qUeque. C;;onzalezGorrondona: En ocasi6n
Una hObcltaba puesto cier~o individuo en
en .u:cienda. el dueiio de la misma repar6
~ rnanos Y, sobre todo, en sus largas
ta de por 1o.que dedujo que,debia ser arpis-
~ profesi6n, a 10 'que asinti6 el candi-
iba ~Yesto motiv6 su negative, pues temia
~ d~uparse demasiado del holgorio y
~. e trabajo. Cosa distinta hubo de~••r can otro cuando, al trazar sobre las

• OBas del despacho un rustico esquema

orlCos
si6n por motivos profesionales,

not6 que, pa.ra ello, s610 habia
de sus encallecidos dedos, tan

duros .co 0 piedra. 10 que Ie garantizaba
ser homb e de trabajo. Se apreciaba mas
en aquell s tiempos al hombre sano y fuer-
te que al elicado; porque la fuerza impe-
raba y tri nfaba 'y no sin la astucia, en me~
dio de un naturaleza pujante, malos cami-
nos. alim ntaci6n rutinaria, mal aloja-
miento ,Ie inestabilidad politica.

En . cu stioo d~ comidas. no presenta
Aragua. p ticularidades regionales 0 loca-
les. que s pamos, limitandose el sancocho
o hervido, las negritas, el plata no asado, la
carne con guasacaca, la arepa con chicha-
rr6n y. la acbapa con queso de mano; sin
omitir' el afe, semicerrero pot su vecindad
con el L no, conscientes los nativos de
que. como se suele decir POl' esa tierra. han
de estima e: "El cafe y ~I caballo cerreros
y la muje ,~ulce".

UN TA'MBOR SANJUANERO en Ocumare de la
Costa, zona costera de Aragua. (Foto: Razetti, cor-

tesia del M. de E.).

del Estado
Un problema para el folklorist a es des-

cubrir las prendes tipicas, tan escasas siem-
pre. en todo el pais. I?ero que, en nuestros
dias, con la industrializaci6n, decaen de
manera rotunda; pero no tanto que deje de
verse en la regi6n el llanero Iiquiliqui, la
manta y el saco-cobija. \

Si prescindimos del primer indumento
que pugna hoy por adoptarse en todas las
regiones y se Ie concede, hasta cierto pun-
to, categoria nacional. diremos que 10 que
entienden los aragiienos por manta es un
pano cuadrado, blanco, de hilo fino, con
una abertura central para meter la cabeza,
y tres botones para cerrar el cuello, que
los protege del calor del sol y del relente
de la noche y se usa 0 us~ba frecuentemen-
te para. los viajes a caballo. Por 10 que toca
al saco-cobija, que es de' bayeta, olana muy,
gruesa y de' pelo largo, 10 que la hace im-,
permeable, azul por fuera y roja por den-
tro y de ,confecci6n artesanal, estuvo antes

Aragua
muy en boga.. Es holgado, para que cueda
colocarse sabre la ropa, como, se hace con
la capa espanola 0 el abrigo a los que se a-
semeja parcialmente y, sobre todo. en sus
funciones. y largo hasta la parte baja del
tobUlo, pera que abrigue todo elcuerpo.
Se meten laosmanos por las mangas y se
cierra por delante con una larga fila de
botones de cacho. Hace unos cincuenta'
anos. no se concebia la vida campesina sin
esta prenda de vestirj recuerdese que era
entonces andariego el venezolano por im-
perativos de las revoluciones unas veces y
otras por las necesidades de la ganaderia y
las transacc'ones comerciales, como ese
"hombre del trato espanol" en las regiones
fro!,!terizas, de que nos ha.bla el antrop61ogo
Luis de Hoyos Sainz. Asi, el saco-cobija
era imprescindible. como el caballo, la mu-
la y el burro, para. desplazarse, para am-
pararse de la lluvia y palTapernoctar.

Compiemento . de la indumentaria co-



mun. a. base de saco 0 blusa mochilera y
pantalones a menudo blancos 0 cremosos,
de algodon 0 lino, es la aJpargata 0 alpar-
gate. de lujo, con varios colores, u ordina-
rio, de fabricacion cesera y femenina a
base de hilos finos y mas frecuentemelite
de pabilo tejidos con ayuda de unos· arte-
faetos y agujas grandes, siendo aun hoy,
labor artesanal la confeccion de capella-
das para alpargatas, que se venden en can-
tidad alas alpargateri.as para. su montaje
sobre suela de ganado; y, por ultimo, el
sombrero de pelo e' guama, importaqo. que
suele reservarse para fiestas 0 bien usan
en el ambiente campesino y rural lo~
acomodados.

Cita,remos, entre 10sproductos artesana-
les tipicos de Aragua, la talabarteria de Vi-
lla de Cura y los barros de Zuata. Si se
justifican los primeros por ser La Villa
como se dice, "la boca del Llano", y ya s~
sabe la. demanda que en esa region tien&.'
los arneses 0 monturas, frenos, cabezada;,

, las sillas con sus guruperas, los. bolsones
donde se acostumbra a meter el revolver
la eapotera --de cuero 0 lona-- donde s~
ponen la cobija, el mosquitero y a veces la
ropa, .etc. ~ambien se elaboran las fajas,
espeCle de cmturones de cordobfm tenidos
de azul 0 amarillo y rojo, que Ie. gente de.

~ pueblo todavia usa y en cuya parte interna
de lona mete su dinero. todo al rededor. Y
que hacia los anos de 1890 a 1900, tenili.
21 lado izquierdo. un receptaculo para co-
locar el puna1 0 el revolver y a veces para .
ambas cosas. (..

En cuanto a Zuata. una gran hacieQ,da,
que comenzo a fabricar objetos de barro
para el propio uso, y es ahora un pueblecito
cercano a La Victoria. elabora eazuelas
jarros (~specie de tazones con agarradera~
o no), mucuras, pimpinas, verne gales, bu-
dares, etc.,'y trata de mejorar progresiva-
mente su produccion. .

Hemos dejado para elJinal de nuestra
sobria a.lusion al folklore de Aragua, los
temas costumbristas y festivos, Citaremos
los antiguos Velorios de Angelito, tan fa-
mosos en la region. en que se sancochaba
al parvulito difunto para que no se descom.
pusiera, al menos en los campos y aldeas
poco frecuentados, y se Ie dedicaban bailes
y coplillas de angelito; la curanderia, con
5US desalmadores, 0 ensalmadores contra el
mal de ojo y la guina; los curanderos de
picada que enviaban al paciente antes de
llegar. su panuelo para que !Ie Ie atara la
herida y Ie daban a tomar el guaco, la raiz
macerada de derto bejuco, y procedian a
extraer la sangre por succi('m con su pro-
pia boca; el uso de la guarura y el cacho
para Hamar a 10s peones-de las haciendas
para el cafe de las cuatro de la ma.ii.ana;la
costumbre de mascar tabaco para quitar el
hambre durante la faena; la vela del anima,
que se pone al agonizante para bien morir,

etc.

vegetal. y otro anillo de mayor diamet
t?do semejante a un campo de guerra ro,
nbe, que cin:unda la zona destinad&ca'
baile, separandola de los espectadores' al
por el grito. tambien de guerra qu ,Ya
cede a El Palo, u~tima de las partes ~ P~.
Ll?ra. en que las zancadillas· de ri o~ CI
deJan de recordar ciertas danzas a~ . no
n~s como la conocida por el acaso iOfIge'
plO nombre de La Chichamaya (zul~fro.
aun por el uso tradiciooal del carlin ,Y
un instrumento indigena de cuerda gano,

'0 1 Y per-~us~n a, par, que se .toca entre dos, ta
.mdIsp~nsable que he oido decir al G~ne 1
FranCISCOque: "-No hay Llora sin cal'J9
gano". . ••n-

POl' ser ~u musica. ajoropada, Liscano
la ha, denomm~?o: "SuIte de joropos", aun.
que la expreSlOn no sea del todo exacte
Hay p~rtes que p'ueden ser bailadas po~
cualqUlera, .pero. o~r~s necesitan prepara-
cion. El balle se dIVIde en las que siguen'
Sambainina, Aguacerito de Dios La Vaca'
EI Oso, San Juan if la ~agdaleDl\, La Chis:
pa y EI Palo 0 PalIto; bI.,enque esta no~n-
clat~ra como- el 6rden ~n que las partes
aqUl se nombl'an. no' es mvariable. Mien-
tras se baila, con acompafiamiento de cua-
tros. guitarras, contrabajos, maracas, ban-
dolas, etc., altern an dos centaodoresque di-
cen cosas como estas:

-;'Culinto vale la vaca?
-y yo.
.,...Cuatro pesos y medio.
-y yo.
-Cuatro pesos diera yo.
-y yo.
-Por la vaca y el becerro.
-y yo.

("La Vaca")

Pero la. parte mas caracterfstica es la
de EI Palito, quElentusiasma siempre a la
concurrencia:

.•. ,Agua al palo, Maria Antonia,
que se quema la vera!
,Si se quema por la punta,
agarralo por la mitad!
,Pallto, gua!

Por 10 que respecta al Golpe ar~giiei~
una variacion del joropo, que se toea COO'
arpa y maracas, es as! mismo, baile Yean~n:
se Ie llama tambien Pasaje Y no debe c1_
fundirsele con el Golpe larense 0 el Go r-
tuyero. b81

Como en otros .Estados venezolanos,aues
localidades en que las Sanjuanad~S, Bn e$"
de tambor en honor del Santo, tieneost.,
pecial auge, asi en Ocuinare de a d pO"
Turmero y Chor~ri, concentra:ciones ~ura..
blacion de color, como en VIlla de nil
La Victoria. San Juan de los Morro)s~~
epoca en que pertenecia a Aragua 'j
etc. anteriormente. EI Santo es ob e



vuue <a 0 Ja, el mos ,
ropa, .etc. ~ambien se elaboran las fajas,
espeCle de cmturones de cordoblm teiiidos
de azul 0 amarillo y rojo, que la gente de.
pueblo todavia usa y en cuya parte interna
de lona mete su dinero. todo al rededor. y
que hacia los anos de 1890 a 1900 tenia.
21 lado izquierdo. un receptaculo para co-
loear el punal 0 el revolver y a veces para
ambas cosas.

En cuanto a Zuata. una gran hacienda,
que comenzo a fabricar objetos de barro
para el propio usa, y es ahora un pueblecito
cercano a La Victoria. elabora cazuelas
jarros (~specie de tazones con agarradera~
o no). mucuras, pimpinas, vernegales, bu-
dares. etc., 'Y trata de mejorar progresiva-
mente su produccion.

Hemos dejado para el 'final de nuestra
sobria a.lusion al folklore de Aragua, los
temas costumbristas y festivos. Citaremos
los antiguos Velorios de Angelito tan fa-
mosos en la region. en que se sa;"cochaba
al parvulito difunto para que no se descom.
pusiera, al menos en los campos y aldeas
poco frecuenta<ios, y se Ie dedicaban bailes
y coplillas de angelito; la curanderia con
sus desalmadores, 0 ensalmadores contra el
mal de ojo Y la guina; los curanderos de
picada que enviaban al paciente antes de
llegar. su paiiuelo para que ~e Ie atara la
herida y Ie daban a tomar el luaco, la raiz
macerada de ('ierto bejuco, y procedian a
extraer la sangre por succion con su pro-
pia boca; el uso de la guarura y el cacho
para llamar a los peones-de las haciendas
para el cafe de las cuatro de la maiiana; Ie
costumbre de mascar tal:>acopara quitar el
hambre durante la f~ena; la vela ~et lnima" (
que se pone al agonIzante para bien. 'morit,
etc .. etc. .

En cuanto a baile y musica, hace va-
rias decaG2.s.sobre todo hacia fines, y pri-
meros de siglo, la ruasa, que no es un baile
caraqueno exclusivamente, como' se ha
querido decir, estaba en su auge.y tambien
las bambas y el joropo que no d~caf; pero
como mas particulares 0 regionales, debe-
mos citar el Baile de La .Llora y el Golpe
aragiieno, Lo que por Baile de La LIon
se entiende en Aragua no es 10 mismo que-
10 que parece entenderse en Sucre, F.alcon,
Lara, etc. en donde las Lloras deben tener
un caracter etnografico, desde luego no
bien definido. 'por ser todavia materia de
investigacion. Mientras que la de La Vie··
toria. su centro principal, es, actualmente,
una danza muy criollizada. si del mismo
origen que las dem.as Lloras, es casi tan
notable y sugestiva como EI Tamunangue
larense.

La ascendencia india de La Llora se
deduce de la forma que adopta el baile,
dentro del anillo determinado sobre el te-
rreno por dos barreras CirCUla'r~sde palo-
a-pique: una para lol musico~ n torno al
arbol coronado por 1rl bandqrt blanca con
inscripcion roja. a, cuy,os pU:~ e, pone un
muiieco. simbolo probable del spiritu del
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parte mas ~aracterfstica es
a': que entuslasma siemp~ a

al palo, Maria Antonia
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otros .Estados venezolanos,
en que las Sanjuanadas, BiiJeI-
n honor del Santo, tienen •••.

, as! en Ocuinare de Ia Cos'-
Choron!, concentra.ciones de po.,
color, como en Villa de Cure.
San Juan de los Morros (en
e pertenecia a Aragua), Zue
mente. El Santo es objeto
e actos popula.res de licen~

que intervienen procesion
, de la imagen y sus devotcMI
nte. bailes y -otras ceremonJ
e de la Coste cantan ve
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