
La Expresion de la danza
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RAICES HISPANICAS DEL TAMUNANGUE

Instantanea de la danza de EI Ta-
munangue, tomada en la hacienda
Campo Alegre, de Curarigua, Es-
tado Lara. Notese la actltud de la
danzante, slmihi.r a la de las ona.

totus.

Joven tocuyana danzando EI Tamunangue. No-
tese Ia actltud caracteristlca en esta Instan-
tanea tomada sin advertencla prevIa. La mu-
jer danza con la vIsta fija en el suelo, en ac-
t1tud de qulen esta orando, y la vara tendida

sobre el brazo.

EN dos poblaciones de origen espanol, El Tocuyo y Cu-
rarigua, en sus alrededores y en la region entre ellas
comprendida, pertenecientes al Estado Lara, antigua

Provincia de Barquisimeto, ha conservado la tradicion un rito
llamado EI Tamunangue, que el pueblo celebra en honor de San
Antonio.

Es un rito compuesto de partes muy diversas, que se efec
tua ante un altar donde colocan la imagen del Santo. Prin·
cipia invariablemente con una Salve cantada _pol' los musicos.
Luego sigue una danza guerrera de garrotes y punales, y des-
pues otras partes absolutamente distintas entre si, tanto en h
letra como en el genero de musica,

•.J'.:q t?1as las presentaciones teatrales que aqui han hecho
del Tamunangue, 10 han deformado, porque ni 10 realizan me·
tOdicamente en el mismo orden que tienen las partes entre si,
ni se ha tornado en cuenta que folkloricamente es un rito y
ese caracter debe conservarsele, si se quiere darlo a conocer
tal como es.

Todos los que hemos escrito sobre el Tamunangue, esta-
mos de acuerdo en que su estudio es pol' varios respectos, de
un interes excepcio~al. El music6logo chileno, -Eduardo Lira
Espejo, que 10 conocio en el Estado Lara, dijo que es "uno de
los b'ailes mas originales que he 'visto en America". Y Fran-
cisco Tamayo, larense, y quien entre sus disciplinas ha culti-
vado el folklore, afirma que es "la mas rica y hermosa danza
de Venezuela, si ya no 10 es de la America toda".

Asi mismo los que conocemos el genuino Tamunangue tal
como se ha conservado en la citada region larenie, estamos de
acuerdo en que ha sido lamentablemente deformado aqui' en
escenarios e institutos de educacion. Esto 10 censuraron re-
cientemente Julio Ramos y Faustino Henriquez Moreno. Y
hace algunos alios, escribimos sobre el mismo asunto, el citado
Lira Espejo y yo, a prop6sito de otras exhibiciones de en
toDces.

En la Televisora Nacional. Canal 5, se hizo tambien en
jias pasados otra demostraci6n del Tamunangtlef Q mejQr,:rli-
cho, de una parte, realizaJa POI' un grupo "foIk16rico", 'asi
decia el programa,. que fue presentado por la senora Isabel
Aretz, musicologa argentina y asesora del Instituto Nacional
de Folklore. Pero debo decir que 10s danzantes no :hicieron la



Instantanea de la danza de EI Ta-
munangue. tomada en la hacienda
Campo Alegre. de Curarigua. Es-
tado Lara. Notese la actitud de la
danzante. simllii.r a la de las otra.

fotos.

Joven toeuyana danzando EI Tamunangue. No-
tese la actitud caracteristica en esta Instan-
tanea tomada sin advertencla previa. La mu-
jer danza con la vista fiJa en el suelo. en ac-
titud de quien esta orando. y ]a vara tendida

sobre el brazo.

M~s cantaodo EI Tamunangue en Campo Alegre. Curarigua. Estado Lara., No-
tese el hombre sentado sobre el tanibor. toehdolo con las manos. -

clpla invariablemente con una Salve cantada por los musicos.
Luego sigue una danza guerrera de garrotes y puiiales, y des-
pues otras partes absolutamente distintas entre si, tanto en 11-

letra como en el genero de musica.
En todas las presentaciones teatrales que aqui han hecho

del Tamunangue, 10 han deformado, porque ni 10 realizan me-
tOdicamente en el mismo orden que tienen las partes entre si,
ni se ha tornado en cuenta que folklorkamente es un rito y
ese caracter debe conserviirsele, si se quiere darlo a conocer
tal como es.

TOOos los que hemos escrito sobre el Tamunangue, esta·
mos de acuerdo en que su estudio es por varios respectos, de
un interes excepciol)al. EI music610go chileno, -Eduardo Lira
Espejo, que 10 conocio en el Estado Lara, dijo que es "uno de
los bailes mas originales que he 'visto en America". Y Fran.
cisco Tamayo, larense, y quien entre sus disciplinas ha culti.
vado el folklore, afirma que es "la mas rica y hermosa danza
de Venezuela, si ya no 10 es de la America toda".

Asi mismo los que conocemos el genuino Tamunangue tal
como se ha conservado en la citada region larense, estamos de
acuerdo en que ha sido lamentablemente deformado aqui- en
escenarios e institutos de educacion. Esto 10 censuraron re-
cientemente Julio Ramos y Faustino Henriquez Moreno. Y
hace algunos anos, escribimos sabre el mismo asunto, el citado
Lira Espejo y yo, a propOsito de otras exhibiciones de en·
toDces.

En la Televisora Nacional, .Canal 5, se hi2;OtaIllbien ~n
dias pasados otra demostr'ilci6n del Tamunangue~-~' fQ'e~r;4J-
cho, de una parte. realizada por un grupo' "fotklorico •••··asi
decia el programa,. que fue presentado por la senora Isabel
Aretz, musicologa argentina y asesora del Instituto Nacional
~e ,Folklete.l Pero debo decir que los. danzantes no hicieron la

(debida caracterizacion del famoso rito larense, porque algunas
de las partes que exhibieron, las bailaban vertiginosamente,
como estilan ahora en Caracas el joropo; y las mujeres al par
que danzaban, reian alegremEmte, saltaban, 'inclinando el cuer-
po a uno y otro lado, como en el neo-joropo. Es decir, bailaban
al son de la muska y a su manera, peru sin darle ni por asomo
la expresion de danza religiosa. de rito. que es precisamente
10 que caracteriza y da JUla sobria elegancia al Tamunangue.

Una ~e las mayores'autoridades en muska que existen hoy
en nuestra lengua, Adoifo Salazar. observa en su obra La
Danza y el BaUet: "El hombre que danzil 0 que contempla la
danza, 10 hace sumergido en el estado awmico' que se entiende
como sensacion estetka 0 sensa cion de belleza. La danza es
una creacion de blleza y es valedera por si misma, como obra
bella; 0 es utilizada por e~ hombre que danza. 0 por los demas
hombres que delegan en tlil.con el pr0p6sito de exaltar el tran-
ce del espiritu. anegado por la emocion religiosa, y por la exal-
tacion de potencias vitales como el amor, la alegria, el entu-
siasmo, que es-·el frenesi de' las vacantes en las fiestas de
DionysOs",

Esta es la razon y el origen de las danzas guerreras 0 re-
Iigiosas, que desde tiempo inmemorial han usado tooos 10s pue-
blos del Viejo Mundo, y de las cuales es una reminiscenci~
nuestro Tamunangue. J3ailarlo simplemente sin darle la ex-



presi6n de rito que 10 caracteriza" es un adefesio anti-artistico
y anti-folkI6rico. Por eso dijo en otra ocasi6n Espejo y Lira,
que debiera presentarsele aqui, "con intenis folklorico y art!&-
tico", Porque de otro modo, es como si se bailara la musica
de un ballet como si fuese una guaracha. Para interpretar de-
bidamente cierto genero de danzas. hay que saberlas sentir,
es necesario previamente sumergirse en ese estado animlco, de.
que habla Salazar. Y esto es 10 que ha faltado aqui a los in-
terpretes del Tamunangue.

Faustino Henriquez Moreno dice en su citado articulo, que
por mas de veinte anos ha podido admiral' el autentico Tamu-
nangue en las haciendas que rodean El Tocuyo, y POl' eso cri-
tica: "Una de estas mananas dominicales. en compania de los
gratos amigos Lino Iribarren Celis y Rafael Elias Rodriguez
(larenses), --entente cordiale- asistimos a un acto "folkI6-
rico" en el Teatro Municipal, donde se mutil6 con ciencia y
paciencia uno de los bailes mas pintorescos del interior del
pais: El Tamunangue.

Esta danza, que es unrito, a pesar del correr de los tiem-
pos, ha conservado lnconfundible el caracter de rito reUgioso
que Ie di6 origen en los canamelares de EI Tocuyo, bajo cl
ambiente sombrio de la Colonia".

Paso ahora al tema que sirve de titulo al presente articulo:
Rakes hispanicas del Tamunangue.

Me han interesa do siempre los estudios folkl6ricos, por-
que residi largo tiempo en campos del Estado Lara, y he po-
dido observar las costumbres primitivas y la genuina musica
del puebl6. POl' eso cuando en 1952 y 53 pase varios meses
en Espana, adquiri varias obra de folklore espanol, 10 mismo
que en Santo Domingo, para investigar las relaciones que pu-
diese tener el folklore de esos paises con el nuestro. Me sor-
prendi6 hallar que el Tamunangue tiene por varios respectos,
una ascendencia hispanica mucho. mayor de 10 que por aca
imagimibamos. Voy a referirme, nd a las partes en que filcil-
mente se nota esa influencia, sino a las mas disimiles en apa'
riencia, y que POl' contener voces extranas a nuestra lengua,
habiamos supuesto de origen africano.

Presentare primeramente como ejemplos, algunos datos
tornados de la magnifica obra Manual del Folklore, publicada
en Madrid hace 'anos, POl' Luis y Nieves Hoyos.

Hablando de los bailes y danzas folkl6ricas, dicen que los
hay "de oficios. guerreros,' hist6ricos. amorosos, y tienen dl-
ferente expresion",

De las danzas de espadas, escriben que desde remotos
tiempos se han generalizado en Europa, y tocante a Espana,
cilan especialmente a Burgos y los espatadanzaris vascos. Re-
cuerdan que estas danza~de espadas impresionaron a Don
Quijote en las· bodas de Camacho. No es aventurado suponer
que la danza de garrotes y punales del Tamunangue, con 61J

musica ritmica descriptiva, 1J.ntanto def9rmada ya, tuvo su
origen' en esas danzas de esp'adas.

Anaden mas adelante los lnismos folkloristas: "En la pro-
vincia de Santander encontramos tambien danzas guerreras y
religiosas". Los danzantes "lIevan varas por las que unen de
extremo a extremo y siempre figura un ataque y defensa .••
marca el ritmo de su movimiento el monotono sonldo del tam'
bar y eI 'bigaro 0 carocala marina".

Describiendo la Munell'lL; danza representaiiva=de Galicia,
dicen: "Empieza entonces el baile, ella con la vi!!ta baja, 108
brazos caidos y siempre con movimientos lentos y parsimonlo··
sos, que contrastah con 108 diferentes puntos que realiza SIl

companero de rapidos movimientos, envolviendo a su pareja".
Esta misma expresi6n se encuentra en una danza popular

de las Islas Canarias.
Copio textualmente a los citados autores: "EI mismo senti-

miento expresa el Serinoque canario. Comienza el baile con
grandes saltos del hombre. alrededor de su pareja, mientras
ella, can la vista baja en el suelo y con recogimiento que parece
que esta orando, baila can tardio movimiento".

Todo el que haya presenciado el autentico TamUl1angue,
habra notado que exactamente asi es este: el hombre baila
como tratando de envolver a la pareja, mientras que esta, con
los brazos caidos y Ill. vista fija siempre en el suelo, danza
lentamente, en actitud de quien esta orando.

Esto puede verse en las fotografias que ilustran este tra-
baj~. Todas son instantaneas tomadas POl' ~ mie.ntras la
mUJer danzaba el Tamunangue. Unas, las tome en un 'campo
~ercano a Barquisimeto; realizaban la ceremonia gentes de EI
fOjuyo. Y otras' fueron tomadas en la hacienda Campo Alegre,



Esto puede verse en las fotografias que ilustran este tra-
bajo, Todas son instantimeas tomadas pol' ~ mientras la
mujer danzaba el Tamunangue. Unas, las tome 'en un 'campo
~ercano a Barquisimeto; realizaban la ceremonia gentes de El
fOiuyo. Y otras' {ueron tomadas en la hacienda Campo Alegre,
Ie Curarigua. N6tese tambilm la manera correcta de llevar las
varas, tendidas sobre el brazo, y no como han aparecido pol' ahi
'n algunos dibujos, en los cuales se ve a la mujer con la vara
~chada hacia abajo. en la actitud de quien espanta una «llina.



De manera, pues, que la tradicion ha conservado en "la
mas rica y hermosa danza de Venezuela" las caracteristicas
de ciertas danzas regiona.lesde Espana.

Hay otra circunstancia que quiero destacar aqui. En una t
de las partes del Tamunangue, 'un individuoa q.uienllaman e)
primo, va cantando frases sueltas y entre cada una de estas, un
cora intercala el estribillo: Tumbira. '

En la parte que sigue, el primo canta coplas .de versos oc·
tosilabos'como las del joropo, y entre verso y verso, el mismo
cora interpone este otro estribillo: Ay tome, ay to!

El hecho de que esos estribillos contuviesen palabras que
no tienen significacion conocida en nuestra lengua, habia dado
motivo a la creencia general de que la costumbrede interca-
larlos se debia a los negros esclavos traidos de Africa. Pero
en una obra publicad~ en Santo Domingo por la notable mij-
sic610gay folklorista dominicana doctora Flerida de Nolasco,
titulada Vibraciones del Tiempo, he hallado que hablando ella
de un canto tradicional alli, describe: "EI estribillo coreado es
indefectible en el Canto de Plena dominicano:

__ ~Y_obaje al arroyo
~~~ Tolebi

y -vi un cascaron
Tolela

Volo una paloma
Tolela".

Y a continuacion escribe: "En nuestra copla de versos oc-~ , ~
tosilabos, ~antada en""rustica ff;l.enade talll y desyerba,-
suele aparecer:

Amore tti:vecontigo
jAy lelae!

Y amore vuelvo a tene
jAy lelae!

Porque en mi casa se usa
jAy leIa6%

Que 10que ha sio vuelve a se".

Es original que en ambos cantos dominicanos,un coro va
interponiendo estribillos sumamente parecidos a 108del Tamu·
nangue: En este, el coro canta Twnbira, y en Santo Domingo,
Tolela. En el segundo ejemplo, los del Tamunangue corean:
jAy tome!, y en dicha isla: jAy lelae! '

No menos int~resante es el origen que la docta folklorista
dominicana, apoyandose en otros autores, atribuye a esos es-
tribillos de su tierra: "En el Cancionero de Abencuzmim,(es-
tudio critico de J. Ribera) las estrofas no aparecen estrecha-
.mente eslabonadas por el motivo,dando lugar a Ill.intercala'
cion del esriblllo, repetido por el coro... "
;,' Que existiera la estructura ritmica de estrofa con estri-
billo en la Espana musulmana, no significa que fuera inven·
Cionarabe. En Anda1ucianaci6uiia lira. autoctona y con eUael
estriblllo. De caracter popular, ti~ne en su genero la primacia
.ya ,que la lirica europea en lenguas vulgares aparece con pos-
terioridad a la romanceada de 108 arabe·andaluces.A est03hay
que remitir la invencion, en habla vulgar del estribillo inter-
calado como 10 usaban en el z6Jel: cancion bailable con estrofll
y' estribillo. para ser canf.l!.daa plena voz. De &hiel nominativo
de z6JeI".

Afiade mas adelante, que Alfonso el Sabio; siguiendo el
modelo pautado por 108 arabe-andaluces, continua la tradicion
que todavia subsiste en la poesia popular, y aun en la erudita,
"de intercalar el estribillo entre las estrofas".

He ahi, pues, otra modalidad del Tamunangue, que segUn
10que acaba de leerse, es una tradicion popular espanola que
procede de los arabe-andaluces. Esto, con referenda alas
partes mas raras de aquel. Porque tiene otras, como por ejem·
plo, el seis final, cuya musica y las figuras tan elegantes del
baile, ·estiin diciendo claramente que proceden.de una cultura
muy·superior a,Ia de.losdndios. nuestros' y 'los esclavos africa-
nos. Es tambien inuy singular Ia coincidencia de que el Ta~lI\-
nangue se haya conservado en dos poblaciones de origen es-
pano!.

EI espacio de que dispongo no me permite tratar otro
punto muy interesante relacionado con esta materia: la anti,
gua costumbre del pueblo espanol, de consagrar bailes a un
determinado Santo, como sucede con_el Tamunangue.


