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L 0S folkloristas, en razon de nuestra pro-
fesion, nos fijamos en cosas que pasan

- inadvertidas para la mayoria. Y cuando
viajamos, a la -hora de detenernos, 10 hacemos
en los lugares mas alejados de las vias moder-
nas,' en los pueblos mas modestos, perdidos en
medio de los llano~--o metidos entre de las mon-
taftas. Por eso, al hablar de Trujillo, no nos
referimos a los multiples aspectos de la vida
moderna, ni a sus principales ciudades, ni a sus
bellos paisajes, sino a aquellas cosas que aun-
que mas humildes, poseen indudable fuerza te-
lurica. Como vive 81 pueblo en los campos y en
las villas, cuales son sus creencias y sus fies-
tas. cuales sus ma~ifestaciones arti§ticas ... _
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Aon •vlven en la feliz eneonlados
Trujillo esconde entre sus montanas, pue-

blos tranquilos de empinadas calles y empe-
drados rusticos, que transitan burritos cargados,
cuyos arriadores se sientan sobre la carga, muy
adelante, cerca de la orejas. Sus mujeres, de ca-
hellos sueltos 0 anudados, caminan muy derechas,
con su bulto en la cabeza y con las manos cru-
zadas sobre el pecho. Sus pueblos, son pueblos
de casas blancas, con techos de tejas y venta-
nas altas de salientes rejas, buenas para escu-
char serenatas. De largos corredores, con pisos
como dameros. de ladrillos rojos y piedras pe-
quenas •de puntas redondeadas' y lustradas por
el uso de varias generaciones. De :patios frescos,
repletos de inatas, a 105 que trasclende el olor-
cillo de la sema, 0 de los "panitos" hechos de
harina de trigo, 0 de las arepas de polvo en-
vueltas en hojas de cambur.

En estos pueblos todavia hay quien hable
de cuevas encantadas y de duendes que "tiran
tierra y quiebran vasos" y que solamente "por la
idea de otro superior" se pueden hacer ir. Tam-
bien hay quien haya escuchado mas de una vez
a la Llorona, que expia la muerte de uno 0 de
varios muchachitos, 0 al Griton, que clama por
las benditas almas del Purgatorio, 0 al Hachero
que tumba arboles en el bosque, '0 a la La-
vandera que lava y lava ropas en el rio, y que
nadie alcanza aver jamas. AlIi, el hechizo se
evita caigando una busaquita roja, con oro,
plata y mirra, y Io.scasas se preservan con ma-
tas de sabila guindadas sobre el quicio inte-
rior de la puerta. Los niiios llevan colgados de
su cuello. dientes de caiman y de perro negro,
infalibles "contra el mal de ojo", y les curan
la debilidad con "graso de cabra macho y de ove-
jo". Y 105 hombres se quitan la "pava" con ca-
riaqnito morao, para 10 cual, 10 cocinan de no-
che y se lavan con su agua por la mananita, a
la salida del sol, "pa'tras la caheza, mirando
p'al naciente".

En realidad, estas creencias y estos reme-
dios son comunes a muchos pueblos, no solo
de Trujillo y de Venezuela. Pertenecen a epo-
cas preteritas, y en ellos creyeron por igual los
indios, como los reyes y senores en la Europa de
nuestros antepasados.

Estos pueblos poseen tambien sus artistas:
_musicos, poetas y escultores sobre todo, herede-
ro de un arte espontaneo, que hunde igualmen-
te sus rakes en el pasado, y que tiene el valor
de todo 10 tradicional. Asi, en La Puerta, Obdu-
lio Palomares es el simbolo del viejo cantor, que
en todas las horas que Ie dej6 libres el trabajo,
entretuvo a su familia y a su pueblo con vie-
jos relatos y canciones. Hombres como Palo-
mares representan en su ambiente, a los musicos.
a los literatos, y a los actores de nuestras gran-
des ciudades. En un momento dado, valen hasta
como cronistas, porque conocen la historia vi-
viente de sus pueblos.

Obdulio Palomares se acompafta con el cua-
tro porque alIi se dej6 "la guitarra de cinco
cuerdas", nos decia cuando 10 visitamos .e~ 1~55.
Don Obdulio canta "Romances a 10 dIVIno' y
..taL1bienentona el Rosario!.~al ~~~o se ac?s~~~-

,
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idea de otro superior" se pueden hacer ir. Tam-
bien hay quien haya escuchado mas de una vez
a la Llorona, que expia la muerte de uno 0 de
varios muchachitos, 0 al Grit6n, que clama por
las benditas almas del Purgatorio, 0 al Hachero
que tumba arboles en el bosque ·0 a la La-
vandera que lava y lava ropas en' el rio, y que
nadie alcanza aver jamas. Alli, el hechizo se
evita cargando una busaquita roja, con oro,
plata y mirra, y I~s casas se preservan con ma-
tas de sabila guindadas sobre el quicio inte-
rior de la puerta. Los ninos llevan colgados de
su cuello. dientes de caiman y de perro negro,
infalibles "contra el mal de ojo", y les curan
la debilidad con "graso de cabra macho y de ove-
jo". Y los hombres se quitan la "pava" con ca-
riaquito morao, para 10 cual, 10 cocinan de no-
che y se lavan con su agua por la mananita, a
la salida del sol, "pa'tras la cabeza, mirando
p'al naciente".

En realidad, estas creencias y estos reme-
dios son comunes a muchos pueblos, no s610
de Trujillo y de Venezuela. Pertenecen a epo-
cas preteritas, y en ellos creyeron por igual los
indios, como los reyes y senores en la Europa de
nuestros antepasados. .

Estos pueblos poseen tambien sus artistas:
_musicos, poetas y escultores sobre todo, herede-
ro de un arte espontaneo, que hunde igualmen-
te sus raices en el pasado, y que tiene el valor
de todo 10 tradicional. Asi. en La Puerta, Obdu-
lio Palomares es el simbolo del viejo cantor, que
en todas las horas que Ie dej6 libres el trabajo,
entretuvo a su familia y a su pueblo con vie--
jos relatos y canciones. H~mbres como. ~alo-
mares representan en su amblente, a los mUSICOS,
a los literatos, y a los actores de nuestras gran-
des ciudades. En un momento dado, valen hasta
como cronistas, porque conocen la historia vi-
viente de sus pueblos.

Obdulio Palomares se acompana con el cua-·
tro, porque alIi se dej6 "Ia guitarra de cinco
cuerdas", nos decia cuando 10 visitamos en 1955.
Don Obdulio canta "Romances a 10 divino" y
tambien entona el Rosario, tal como se acostum-
br6 en nuestros campos. Sabe Valses y el "Seis
a la musica" con "versos de decima". Tiene sus
propias nociones de la versificaci6n y de la for-

'ma: llama "imprenta" a la cuarteta que va a
glosar y designa como "cuartetas" alas cuatro
decimas glosadoras. En sus mocedades, cuando
corria su fama de cantor, Juan Briceno, un poe-
ta de Escuque, Ie enviaba "paqueticos de de-
cimas y romances'. como quien envia hoy un
libro de poesias.

Como en todos los pueblos andinos de Ve-
nezuela, en Trujillo la Navidad es la fiesta por
antonomasia. Hombres y mujeres pintan y arre-
glan sus casas, y confeccionan los pesebres pa-
ra bien recibir al Nino. La montana da 105ma
teriales: troncos, concha de bucare de espina
ya seco, musgo fresco, y 'el coraz6n del anime
para labrar las figuras. Pero ademas, ~e. con-
feccionan figuras de papel y cera, casItas de
cart6n, ovejitas de lana, munequitos de trapo,
y tantos otros pequenos objetos de que es pr6-
diga la inventiva popular. Esto, adema~ de las
consabidas matas de trigo, arvejas, malZ y ca-
raotas. plantadas diez dias antes de la "Pascua
de Navidad".

Y cuando el Nino "hace movici6n", en algu-
na aldea sale la Virgen pidiendo posada, acom-
panada por San Jose y los Pastores, que cantan
de casa en casa. Ya nacido el Nifio, despues de
la Misa de Aguinaldos y de las hallacas con-
sabidas, vuelven los Pastores a recorrer las ca-
sas cantando al son de cuatro, maracas, furruco.
carraca y pandereta, coplas como estas:

Cuatro somos todos,
cinco con 1a gWa;
en el medio viene
la Virgen Maria.

Dame el Aguinaldo
aunque sea poquito;
es para San Jose
darle a su Niiiito.

En algunas partes, como el Nifio crece ni-
pidamente. se celebra la "Parada y el paseo".
Y dfas mas tarde, como el Nino ya camina. ~e
pierde y tienen que salir a buscarlo dos poh-
cias con cachucha de papel y sable de madera.
Los parranderos recorren el vecindario repitien-
do su pregunta de caSa en casa:



Tocadores de tambor en San Benito. Ritmo y fir-
.• meza hay en esos' instrumentos de origen
.,. primitivo.

San Benito es negro
pero delicao
el que Ie haga desprecio
tengale cuidao.

A prop6sito de sus venganzas, cuentan en
Pampan, que hace muchos anos, "cuando el maes-
tro Laude1ino Mejias tocaba el clarinete", en
una fiesta que se celebraba en honor de San
Benito, vino el Jefe civil y desbarat6 la reunion.
Pero cuando Laudelino Mejias se ibal Pampan
se estaba quemando, y se quem6 medlO pueblo.
Sobre esto, el Maestro Laudeliano podria de-

, cirnos que hubo de cierto; pero en todo caso,
esta no es la unica historia que circula a pro-
p6sito de las iras del Santo.

En algunos pueblos de Trujillo se acostum-
bra dedicar al Santo el Baile de la Botella. Se
trata de una botella de ron, aesde luego, que
el "Capitan" Ie ofrece antes de colocarla en el
suelo, para que uno 0 dos bailadores la bailen
"de medio lao" y la bailen "cruzao". Esto, des-
pues del "desafio de la vela" 0 "de los punales",
en el que participan igualmente dos bailadores
que sostienen velas a guisa de garrotes, y que
terminan con una genuflexi6n frente al Santo.

En el mismo pueblo de Carache, donde pre-
senciamos esta danza hace anos, vimos tambien
el Santo Domin~o, un baile con: bombas inter-
caladas, que se llama asi por la alusi6n al Santo
que se pace en las coplas con que se canta, pe-
ro que hoy no constituye sino una diversi6n en
cualquier fiesta:

Santo Domingo mi padre
esta bienaventurado
muri6 de caIentura
y de punta de costado.

Dijimos al principio, que Trujillo tiene sus
escultores populares, y esta aseveraci6n puede
parecer exagerada. En Carache mismo, quien
vaya, podra admirar el artesonado de la Igle-
sia que se defie al talento natural de Ram6n
Ponc~ Bric~no. Hombre joven todavia, no ha
quendo sahr de su pueblo. pero sus imagenes
de San Benito, 0 las Insignias de la Pasi6n que
coloca dentro de botellas esmeriladas tambien
por el, son ya piezas famosas lejos de Carache.
"Musiu Jesus es el que me ensen6", contest6 a
una pregunta nuestra en 1956. Y por cierto que
ha esculpido un pequeno Cristo, t.:;:L1ees una de
las tallas enteras mas bellas que hemos visto
en los Ultim"ostiempos. Al verla, hay que pen-
sar que Briceno tuvo realmente el Maestro que
el indica, pues no pareee obra de un hombre
que nunea ha tenido eontaeto con otros artistas
...:1 ••• 1 .•...•...•..•• ..-:1 ••••1 •••• ...:1 ••••

En Motatan se hacen estas lindas figuras
de 6nime; industria especial mente

femenina.
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se estaba quemando, y se quem6-medio pue1)i~
Sobre esto, el Maestro Laudeliano podria de-
cirnos que hubo de cierto; pero en todo caso,
esta no es la tinica historia que circula a pro-
p6sito de las iras del Santo.

En algunos pueblos de Trujillo se acostum-
bra dedicar al Santo el Baile de la Botella. Se
trata de una botella de ron, desde luego. que
el "Capitan" Ie ofrece antes de colocarla en el
suelo, para que uno 0 dos bailadores la bailen
"de medio lao" y la bailen "cruzao". Esto, des-
pues del "desafio de la vela" 0 "de los puiiales",
en el que participan igualmente dos bailadores
que sostienen velas a guisa de garrotes, y que
terminan con una genuflexi6n frente al Santo.

En el mismo pueblo de Carache, donde pre-
senciamos esta danza hace anos, vimos tambien
el Santo Domingo, un baile con bombas inter-
caladas, que se llama asi por la alusi6n al Santo
que se pace en las coplas con que se canta, pe-
ro que hoy no constituye sino una diversion en
cualquier fiesta:

Santo Domingo mi padre
esta bienaventurado
muri6 de calentura
y de punta de costado.

Dijimos al principio, que Trujillo tiene sus
escultores populares, y esta aseveracion puede
parecer exagerada. En Carache mismo, quien
vaya, podra admirar el artesonado de la Igle-
sia que se deoe al talento natural de Ramon
Ponce Briceno. Hombre joven todavia. no ha

,,)'"querido salir de su pueblo. pero sus imagenes
de San Benito, 0 las Insignias de la Pasion que
coloca dentro de botellas esmeriladas tambien
por el, son ya piezas famosas lejps de Carache.
"Musiu Jesus es el que me enseno",' contesto a
una pregunta nuestra en 1956. Y por cierto que
ha esculpido un pequeno Cristo, q,'..tees una de
las tallas enteras mas bellas que hemos visto
en los ultimos tiempos. Al verla, hay que pen-
sar que Briceno tuvo realmente el Maestro que
el indica, pues no parece obra de un hombre
que nunca ha tenido contacto con otros artistas
del modelado.

En otro pueblo no distante del primero, en
Chejende, vive Eleazar Alvarado, un tallista que
tambien nacio en Carache. Su especialidad son
los cocos secos labrados, que convierte en vasos
y en alcancias, y que colorea y pule finamente.
Alvarado tampoco tuvo maestro, y su idea Ie vi-
no un dia, aun muchacho. cuando unos amigos
Ie ofrecieron un coco y tirandolo contra el sue-
10, observ6 que no se rompia. Saco entonces una
hojilla y se puso a labrarlo ...

En las fotografias que acompanan este ar-
ticulo, pertenecientes todas a los archivos del'
Instituto de Folklore. y obtenidas en su mayo-
ria por Luis Felipe Ramon y Rivera, se podran
apreciar otros aspectos del folklore trujillano.
cuya riqueza esc~a los limites de un articulo,
y cuya recopilacion sobrepasa el posible esfuer-
zo de un pequeno grupo de investigadores, co-
mo el que constituimos nosotros en dicho Ins-
tituto.

EI arfe de qrabar en coco se ha difundido en el
Esfado-Trujillo, sobre fodo en Chejende. •

En Motatan se hacen estas lindas figuras
de anime; industria especialmenfe

femenina.

Ofro de 105 fraba!os del Esfado Trujillo
-zona de Valera- es la alfarerla de-
bidamenfe decorada, que luego se exhibe

y vende en los mercados.


