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Atodos losniñosde
Venezuela.

AMonseñorBaltazar
PorrasCardozoyMonse-
ñorOvidioPérezMora-
les,porhaber impulsado
conobras fundamen-
tales las tradicionesnavi-
deñasenVenezuela.

Alamemoriade
MarioDubucAraujo,
granpropulsor
de losnacimientos.

MarielenaMestas
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La Navidad es la época más esperada del año,la que nos trae mayores alegrías,la que
nosbrindadiversidaddemomentosparacompartirconamigosyfamiliares,perotam-
bién,ysobretodo,esunafechaquenosrecuerdanuestrocompromisocomohombres
ymujeresquevivenycomulganconunafequeperiódicamentedebemosrenovar.En
todas las regiones de Venezuela la Navidad se celebra con fiestas y rituales muy arrai-
gadosenelalmadelagente;asíhasidohistóricamenteyasí loesenelpresente.Deallí
que resulte fascinante un libro como el que ahora publicamos,Navidades en Vene-
zuela,porqueaquícadaunodelosautoresqueparticipahahechounesfuerzoporre-
tratar lassingularidadesdeesascelebraciones,vistasconelojodelahistoriapersonal
y colectiva.En sus páginas conviven las emociones infantiles con las del adulto,pero
todoslosensayosestántanbienescritosqueconsiguenqueel lectorsaquedelbaúlsus
propiosrecuerdosparacompartirunsueñocomún:eldelaconvivenciaenelamor,la
enseñanzamásgrandequevinoadejarnosJesucristo.

Lapublicacióndeeste librohasidoposibleporelesfuerzoquehanpuestocada
unodelosautores,y tambiénpor lapresenciadedosinstitucionesdegranimportan-
ciaenelpaísa lascualesqueremoshacerles llegarnuestroagradecimiento: laUniver-
sidadCatólicaAndrésBelloyelInstitutoVenezolanodeInvestigacionesCientíficas.

LeonorGiménezdeMendoza
P
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Introducción

     

• • •

 :

 

La fiesta del Santo Niño Jesús

de Escuque en La PedregosaAlta,

estado Mérida

MarleneTeresaBausteSarache
      

• • •

¡El Niño Jesús de Praga es

venerado en Caracas!

ToñaHernáizdePérezAyala
      

• • •

Una fiesta con dulce nombre:

El Niño Jesús de Petare,estado

Miranda

FranklinManriqueGonzález
     

• • •

:



De los niños para el Niño Jesús:

un nacimiento viviente de tradición

CeciliaBarretoAbadie
      

• • •

Una feria criolla y cristiana:

la feria popular del pesebre,en Coro,

estado Falcón

BlancaDeLima
      

• • •



La alegría de los Pastores

de San Joaquín

EdgarFerreiraArévalo
      

• • •

En el Zulia diciembre huele a Navidad

y se siente la alegría

AlbertoR.MorenoUrribarry
      

• • •

La Paradura del Niño Jesús:

una tradición allende sus fronteras

locales

NormaGonzálezdeZambranoy
FannyRamírezdeRamírez
      

• • •

La Locaina en el Litoral Central

deVenezuela

AngelinaPollak-Eltz
      

• • •

La Paradura del Niño de LosAndes

a Caracas

RamónElbanoVivas
      

• • •

:



Las pascuas de mi niñez enAltagracia

de Orituco

BettyArévalodeFerreira
      

• • •

Navidades en Güiripa (tradiciones

y valores familiares en un pueblo del

sur deAragua,Venezuela)

HoracioBiordCastillo
     

• • •



Las navidades de antaño en

Guacara,un pequeño pueblo del

estado Carabobo

SocorritoSerfatydeBolinaga
     

• • •

Las navidades que me habitan

RafaelA.StraussK.
     

• • •

Los postres en la mesa navideña

de mi infancia

FranciaLedezmadeRamírez
      

• • •

Navidades caraqueñas con

tradiciones y aromas entrañables

MarielenaMestasPérez
      

• • •

El orgullo de una tradición familiar:

nuestras hallacas

MaríaEugeniaParadadeArnal
     

• • •



Niño Jesús
   

•

 
   

 

:  
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El tema de la Navidad en Venezuela ha sido tratado por diversos autores.Entre otros
trabajos,no podemos olvidar los de Ángel Rosenblat₁,Efraín Subero₂,el de Carlos
AugustoLeónfirmadocomoMartínTinajero₃ydoslibroscolectivospublicadospor
el Congreso de la República₄.Esas obras constituyen,desde su particular visión y
abordaje del tema,contribuciones esenciales para comprender nuestras tradiciones
navideñas.

Este libro titulado Navidades en Venezuela: devociones, tradiciones y recuerdos,
inspirado en los trabajosprecitados,quiere ofrecer,porsu parte,unavisiónpluralde
nuestras tradiciones y fiestas decembrinas.El libro,en su conjunto,muestra la diver-
sidad inherente a estas celebraciones (regional,cronológica,social,etc.) y la antigüe-
dad y persistencia de valores familiares,comunitarios y sociales asociados a las cele-
bracionesnavideñasennuestropaís.

Sibiensetratadeunadelasfiestascristianasmásimportantes,cuales laconme-
moracióndelnacimientodeJesúselSalvador,Dioshechohombreverdaderosindejar
deserDiosverdadero,lascelebracionesnavideñassobrepasanelámbitocristianoma-
yoritario de la(s) cultura(s) venezolana(s).La Navidad tiene una doble significación:
religiosa para los cristianos y sociocultural para todo el pueblo venezolano,cristiano
ono,creyenteono.Noesunafiestaexcluyente,sino—fielalmensajedeCristo,hecho
NiñoparahacerseHombre—es inclusivayconvocanteensumáximaexpresión.

Los ensayos aquí reunidos enfatizan,implícita o explícitamente,el tema de los
valoresyla importanciadelastradicionesenlapermanente(re)construccióndenues-
tra(s) identidad(es) local(es),regional(es) y venezolana,como un nivel mayor de in-
clusiónidentitaria.

Otracaracterísticadeeste libroes ladiversidaddeenfoquesyestilosquesonex-
presión de las ocupaciones,intereses,formación y orígenes de sus autores.Lejos de
constituirunalimitación,espartedelariquezaquequeremosofrendarlealpaísysere-
lacionadirectamenteconlamotivacióninicialquetuvimosloseditoresdel libro:valga
decir,ofrecerunmural,unmosaicomulticolor,delasdistintas formasqueadquiere la
celebración de la Navidad: lo que fue,lo que ha sido,lo que sigue siendo,las innova-
cionesy lasnuevasnavidadesquetendencialmenteseproyectanyahaciael futuro.

Comounamaneradeorganizar lasdevociones,tradicionesyrecuerdosnavide-
ñosdenuestropaís,el librohasidodivididoencuatrosecciones.

₁ Rosenblat,Ángel.Temasnavideños.Caracas,MonteÁvilaEditores,(BibliotecaPopularElDorado).
₂ Subero,Efraín (comp.) La Navidad en la literatura venezolana. Caracas,Congreso de la República,

; y Subero,Efraín (comp.)..El Libro de la navidad venezolana.Caracas: Fundación para la
CulturaUrbana(Nº).

₃ Tinajero,Martín[seudónimodeCarlosAugustoLeón]..Navidaddelniñovenezolano.Caracas:
ÁvilaGráfica.

₄ Navidad venezolana.Caracas: Congreso de la República, (ª ed.),y La eterna navidad.Caracas,
Congresode laRepública,,esteúltimoconprólogodeMarioDubuc.



La primera sección la hemos titulado «Siguiendo la Estrella: devociones al
Niño Jesús». Esta sección contiene los trabajos de Marlene Bauste titulado «Las
fiestas del Niño Jesús de Escuque en La Pedregosa Alta (estado Mérida)» que da
cuenta de una hermosa devoción familiar trasladada a Mérida desde Trujillo y en-
raizada en esas tierras andinas; «¡El Niño Jesús de Praga es venerado en Caracas!»,
escrito por Toña Hernáiz de Pérez Ayala,que se refiere a la adopción y vitalidad de
un culto urbano al Niño Dios; «Una devoción con Dulce Nombre…»,de Franklin
Manrique,que analiza la religiosidad popular en torno al culto del Niño Dios en Pe-
tare (estado Miranda).

Lasegunda,«Laalegríacolectiva:festividadestradicionalesdeNavidad»,algunas
de antiguo origen,otras que se han ido consolidando en las últimas décadas.En esta
secciónincluimoslossiguientestrabajos:«DelosniñosparaelNiñoJesús»,deCecilia
Barreto Abadie,que reseña una tradición forjadaen Valencia (estadoCarabobo)du-
rante las últimas tres décadas; «Una feria criolla y cristiana: la feria popular del Pese-
bre», de Blanca De Lima,que estudia esta iniciativa surgida en Coro (estado Falcón)
como expresiónde lasricas tradicionesartesanalesdeesaregióndelpaís; «Laalegría
delospastoresdeSanJoaquín»,deEdgarFerreiraArévalo,quenosrecreaesta festivi-
dad celebrada en un pueblecito del estadoCarabobo;«En el Zulia diciembrehuele a
Navidady sesiente laalegría»,de AlbertoMoreno,quetiene ladoble importancia de
describir tradiciones navideñas del estado Zulia y de hacer comprender el contexto
culturaldealgunasdeesasexpresionesque,comolagaita,hansidoadoptadasentodo
el país en las últimas décadas; «La Paradura del Niño Jesús,tradición allende de sus
fronteras»comounamanifestaciónurbanaenCaracas,escritaporNormaGonzálezy
FannyRamírez; «LaLocainaen elLitoral centraldeVenezuela»,deAngelinaPollak-
Eltz,queesunestudioantropológicodelascelebracionesdelDíade losInocentesen
la costa norcentral de Venezuela; «La Paradura del Niño Jesús: de los Andes a Cara-
cas»,deElbanoVivas,quedescribelosorígenesyexpansióndelafiestasdelaparadura
enelestadoMérida.

Lasección«Entrelaalegríaylanostalgia:recuerdosdeNavidad»sintetizadema-
nera grata la forma de celebrar la navidad en diversas regiones del país en Altagracia
deOrituco(estadoGuárico,límitesconelestadoMiranda),porBettyArévalodeFe-
rreira;enGüiripa(estadoAragua,límitesconelestadoMiranda),porHoracioBiord
Castillo;enGuacara(estadoCarabobo)porSocorritoSerfatydeBolinagayendiver-
sas zonas de los estados Lara y Yaracuy por Rafael Strauss.Estos ensayos presentan
recuerdosyvisionespersonalesdecelebracionesfamiliares,localesyregionales.Ma-
yoritariamenteseconcentranenlaregióncentro-nortedelpaís.

Finalmente,hemos incluido una sección de gastronomía navideña,«Preciosos
recuerdos: ¡hueleaNavidad!»,enlaquesecombinanevocaciones,consejosyrecetas
que incluye contribuciones de Francia Ledezma de Ramírez sobre los postres de la
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mesanavideñadesuinfancia;deMarielenaMestascondescripcióndesusnavidades
caraqueñasentremúltiplesaromasyrecuerdosentrañables;y la,paratodoslosvene-
zolanos, infaltablehallaca,escritaporMaríaEugeniaParadadeArnal,segúnla tradi-
cióndesufamilia.

Estos trabajos,enconjunto,dancuentade lariquezade lasnavidadesvenezola-
nas y se ofrecen a los lectores y al país como un esfuerzo de rescate de tradiciones,
como un estímulo para nuevos trabajos y como un muestrario de valores asociados a
laNavidad.Sulecturapuedemoveralacuriosidadinvestigativa,alsanodeleitey,tam-
bién,alusoescolarycomunitariocomomaterialdeapoyopara lasactividadeseduca-
tivasydeanimaciónsocial.
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La fiesta del Santo Niño Jesús de Escuque
en La PedregosaAlta,estado Mérida

•

MarleneTeresaBausteSarache
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El culto al Santo Niño Jesús de Escuque de la Pedregosa Alta de la ciudad de Mérida
(parroquiaSan Rafael) se inicióen ,cuandodonHipólitoSarache,su fundador,
lo traslada de su pueblo natal,Escuque,a la ciudad de Mérida.Desde entonces per-
manecevivaen lacomunidadestadevociónalNiñoJesús.

LafiestadelNiño,comosuelellamarse,esunaconvocatoriaquereúnealafamilia
SaracheRodríguezya losmiembrosdelacomunidadvecina,ycadaañoatraemásfe-
ligreses de otras partes de la ciudad,la región y el país.La celebración involucra una
seriedeactividadesobservadasa travésdel trabajodecampo,losrelatosde losentre-
vistados, la literaturaconsultaday laexperienciadeparticipación.

Los descendientes de cuatro generaciones de don Hipólito mantienen la tradi-
ción, por convicción,la cual se plasma en el año  con la conformación de la Co-
fradía Santo Niño Jesús de Escuque de la Pedregosa Alta de Mérida,con el fin de
enalteceryperpetuarestadevoción,herenciareligioso-culturaldela familiaydelaco-
munidad, y mantener en la dimensión espacio-tiempo la celebración que con tanto
ahíncohanfomentado.

Hipólito yTeresa, fundadores de la devoción

DonHipólitoSarache(†)nacióenEscuque(estadoTrujillo)enymuyjovenco-
noció a Teresa Delfina Rodríguez Bustos,también trujillana,de La Mesa de Esnuja-
que,dondecontrajeronmatrimonioen.SeradicaronenTimotes,pueblodeles-
tadoMérida,dondetuvieronhijos,deloscualesmurieroncuatrosiendopequeños.
Hacia  Hipólito y Teresa decidieron mudarse a la ciudad de Mérida en busca de
mejores oportunidades para su familia.Allí tuvieron tres hijos más y fundaron el cul-
to alNiño.

En ,don Hipólito logró adquirir a crédito una finca dado el respeto y res-
ponsabilidad demostrados en su trabajo como caporal de carretera en el Ministerio
deObrasPúblicas.Estafinca₁producíaprincipalmentecafé,asícomo,enmenorpro-
porción,naranjas,cambures,cañadeazúcar,auyamasyavesdecorral.

Debido a la situación económica que para la fecha afectaba a la región de los
Andes,especialmentea laszonascafetalerasde losestadosTáchirayMérida₂,sesus-
citó una baja en la producción de la finca,por lo que don Hipólito pidió con mucho
fervorydevociónalNiñoJesúsqueloayudaraasalvarla.Acambioleofrecióconstruir
unacapillaen losprediosde lafincaytraerunaréplicadesuimagenpara fomentarsu
culto.Como se satisfizo su petición,él cumplió su promesa y en  inició la cons-

₁ La finca está ubicada en La Otra Banda o Loma de las Paredes (entonces municipio Juan Rodríguez
Suárez,distrito Libertador),hoyconocidocomoLaPedregosaAlta,de laparroquiaLassode laVega,
enelmunicipioLibertadordelestadoMérida.

₂ La creciente economía petrolera a mediados del siglo  incidió en los cambios del mercado interna-
cionalypropició lamigracióndelamanodeobradelcampoalasciudades,loqueafectódemaneraim-
portanteentremuchoscultivos lacaficultura.







trucción de la capilla y encargó a Barcelona (España) la réplica de la imagen,la cual le
fueentregadaen .

La construcción terminó en .Desde entonces,se celebra cada  de enero
—al igual que en el pueblo de Escuque— o el domingo siguiente a esta fecha,la fiesta
patronaldelSantoNiñoJesúsdeEscuqueenlaparroquiaSanRafaeldelaPedregosa
Alta de Mérida.Desde entonces,la fiesta es organizada por la familia Sarache Rodrí-
guezconelapoyode lacomunidadydelpárrocode la iglesia.

Esta devoción al Santo Niño Jesús de Escuque en la Pedregosa Alta de Mérida
coincide con lo que Gustavo Martín (: ) define como «mito de origen» y sos-
tiene que:

por laaparicióndeunaimagen,debulto,oderecuerdodeunsantoquepuedeser«traído»o

impuestopor lasautoridadeseclesiásticasoporquemisteriosamente«aparecen»enalguno

de los espacios en que se desenvuelve una comunidad.Por lo general,ese hecho entra en la

categoríamitodeorigen,puesexplica la irrupcióndelsantoenelsistemareligiosodeunaco-

munidad. Ese mito de origen es considerado el primer milagro del santo y equivale a su vo-

luntaddeincorporarse,protegerypatrocinaraesacomunidad.

La capilla del Santo Niño Jesús de Escuque en La PedregosaAlta de Mérida

Lacapillaoriginalfinalizadaen hasidoobjetodevariasremodelaciones.Lapri-
mera de ellas se hizo en . Uno de sus ejecutores, el señor Ponciano Monsalve,
quien cuenta en la actualidad con  años,relata que trabajó en la recolección de di-
nero —prácticamente de casa en casa— para llevar a cabo las modificaciones que in-
cluíanel techo.

En  se hizo necesaria una pequeña ampliación para dar cabida al creciente
número de feligreses que acudían a los oficios religiosos.Luego,con la llegada de los
padressalvatorianos,seremodelóporcompletoentrey.Hoylacapillamide
m₂,graciasalempeñodelpresbíteroGerardoKonings,... (†),conlacolabora-
ciónactivadeloshabitantesdelazona,enespecialdelosseñoresJosédelCarmenPáez
yPoncianoMonsalve,y laayudaeconómicadelpueblodeOspeldeHolanda.

El mobiliario y la ornamentación del interior de la capilla han sido posibles gra-
cias a la colaboración de los feligreses y vecinos, familiares y allegados a la familia
SaracheRodríguez.

Ladisposicióndelaltarenlínea longitudinalde lasuperficiequeocupaobedece
al nuevoconceptodecercaníaentreel sacerdotey los feligreses.

La comunidad organizó la reinauguración con la celebración de una misa con-
celebradaconelarzobispodeMérida,excelentísimomonseñorBaltazarEnriquePo-
rras Cardozo,acompañado por el padre Gerardo Konings,...,el  de enero de
a las :a.m.










La fiesta del Niño y su organización

LafiestadelNiño,comosuele llamarse,esunaconvocatoriaquereúneala familiaSa-
rache Rodríguez y a los miembros de la comunidad vecina,y cada año atrae más feli-
gresesdeotraspartesde laciudad,de laregiónydelpaís.

Lacelebracióninvolucraunaseriedeactividadesqueformanpartedel ritualde
este tipo de festividades observadas a través del trabajo de campo,de los relatos de
los entrevistados,en la literatura consultada y en la experiencia de participación.Al
respecto Jacqueline Clarac de Briceño (),en su trabajo Creencias y manifesta-
ciones religiosas en el espacio de la cordillera de Mérida, citado por Duque (: ),
sostiene que:

Hablar de fiestas,religión y cultura popular en cualquier país de América Latina constituye

una tarea mucho más compleja que si se tratara de hacerlo en Europa […] En un mundo en

proceso de globalización,en el cual estamos inmersos antes de haber podido reflexionar

sobre nosotros mismos,hace falta reconstruir y reencontrar esta especificidad [de pueblo]

sinoqueremosperdernosdefinitivamenteenprocesosquenohemosconcebidoni fomen-

tado y que viviríamos como hemos vivido a menudo la modernidad: artificial y superficial-

mente, sinautenticidad.

De acuerdo a lo observado,la fiesta se desarrolla en tres fases: preparatoria,eje-
cutoriayclausura.

₁ En la fase preparatoria, los miembros de la familia Sarache se organizan para
contribuir con esta celebración que desde hace por lo menos  años pasó a la
comunidad.Seconformancuatrocomisionesdetrabajo₃.Laprimeraseencarga
de los arreglos florales,ornamentación de la capilla y ofertorio de la santa misa;
lasegunda,de lacompradepólvoraycontratacióndelosmúsicos; la tercera,de
la compra de alimentos,organización y preparación del banquete y finalmente
la comisión responsable de la Paradura del Niño.Todas las comisiones partici-
pan en la elaboración del Programa₄ de la Fiesta patronal.Durante esta fase se
efectúanlanovena,la tradicionalParaduradelNiñoyactividadespara losniños.

₃ Las faenas están claramente definidas tanto par a los hombres como para las mujeres.Los hombres se
encargandelacompradelosalimentos,de lapólvoraydelacontratacióndelosmúsicos.Lasmujeres,
de losarreglosflorales,ornamentacióndelacapilla,preparacióndelofertorio,delbanqueteydelaPa-
raduradelNiño.

₄ El programa se estructura con una reseña sobre el culto al Niño Jesús,seguida del cronograma de las
actividadesyla invitaciónalasmismas; laoraciónalSantoNiñoJesúsyloscréditosa losorganizadores
de lafiestapatronal.







• La novena₅ se reza diariamente durante los nueve días consecutivos previos al
díacentraldelafiesta,antesdelasantamisadelas:delanoche.Eldíaanterior
a lacelebraciónmayor,a las : delmediodíaya las: dela tarde,serezade
nuevolanovena,seguidadelaretretadelNiño,conmúsicadevientoypercusión.
Se continúa con la quema de pólvora hasta el inicio de una misa de anticipación
lacualsecelebraa las:delanoche.

• LaParaduradelNiño₆.Desdetiempoatrásseincorporóalafiestapatronal laPa-
radura del Niño del pesebre de la capilla,la cual se lleva a cabo inmediatamente
después de la misa de anticipación.Se inicia con cantos acompañando la bús-
queda del Niño en las casas vecinas,quien ha sido «robado» en días anteriores.
Una vez encontrado,se inician los cánticos propios de esta tradición como son
los versos del Niño₇ al son de violines,cuatros y maracas,al tiempo de regresar
enprocesiónconlasvelasencendidashastadondeseencuentraelpesebreona-
cimiento.Losversosdeestevillancicoorientansobreelprocederdurante lapa-
radura, como cuándo levantar al Niño,encender las velas,adorar al Niño,pa-
rarlo, apagar las velas,iniciar el rosario,que también es cantado.Luego de fina-
lizado este último se ofrece un brindis tradicional que consiste en un pedazo de
bizcochuelo(bizcocho)enrepresentacióndelpanyunvasitodevinopasitaque
en Mérida es especialmente apreciado para esta celebración.Se ha hecho tradi-
ción ofrecer además dulces típicos de lechosa y toronja (Novoa,: ).Este
ritual durante la paradura,representa los pasajes de la Biblia relativos a la bús-
queda de posada por parte de José y María,el nacimiento de Jesús y la pérdida
delNiñohalladoluegoenel templo.

• Actividades para los niños: a estos eventos netamente religiosos se han sumado
otrasactividades,comola incorporacióndelosniñosa la festividadyadoración
alSantoNiñoJesús.Deigualmaneraseles induceaparticiparentodoelceremo-
nial, pero vestidos como el Niño Jesús,a la usanza de otros pueblos donde la fe-
ligresía adopta,por promesa o devoción,vestirse igual que su santo patrono.

₅ Lanovenaconsisteenungrupodeoracionesintervenidasencadaversoporcánticosdeaguinaldos in-
terpretadosporgruposdelazona,loscualessealternancadaaño.Lanovenalapresidedesdesusinicios
el señorJosédelCarmenPáez,quienreza lanovenadelDivinoNiñodeColombia.

₆ La Paradura del Niño es una tradición que tiempo atrás se iniciaba el º de enero y se desarrollaba ofi-
cialmentehastaeldefebrero,díade laCandelaria.Enlaactualidadmuchas familias lacelebranaldía
siguiente y los sucesivos de la Natividad,y de igual manera se ha extendido hasta el mes de marzo.En
Méridacadadefebrero,desde,espopularymuyconcurridapor la feligresía la tradicionalPara-
dura del Palacio Arzobispal por convocatoria del actual arzobispo,excelentísimo monseñor Baltazar
E.PorrasC.

₇ DaríoNovoaMontero,ensulibroParaduradelNiño,haceunadescripcióndetalladadeesta tradicio-
nalfiestamerideña,laParadura,del rosariocantado,de lamúsicayde loscantadores.










Procesión del Santo Niño
Jesús de Escuque
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₂ La fase ejecutoria se inicia el  de enero,día central del Santo Niño Jesús de
Escuque, o el domingo siguiente a esta fecha. El acto principal es la Santa
Misa,por lo general concelebrada,con repiques de campanas y con interven-
ciones de invitados especiales o de quienes deseen participar, lo que resalta
la importancia de la festividad, de la devoción y de la conjunción de los feli-
greses en este acto religioso. La misa es acompañada de música de viento y
cuerda.Se inicia con la monición de entrada leída por uno de los descendien-
tes de don Hipólito, al igual que la primera y segunda lectura, el salmo res-
ponsorial y la oración de los fieles,compartidas con miembros de la comuni-
dad. El ofertorio es compromiso de la familia Sarache Rodríguez. Antes de
concluir la santa misa,se reza la oración al Santo Niño, la cual fue aprobada y
oficializada por el monseñor Baltazar E. Porras C., como ofrenda en su día:

            

Vinisteanosotrosconhumildadysabiduría,dejándonosleccionesdeamor,solidari-

dad,desprendimientoyentrega.

Oyenuestrassúplicas,alívianosdenuestrasmiserias,padecimientosyegoísmos,

enséñanosaresistirconvaloryresignaciónlosembatesdelmal,cargaconnuestrascul-

pasypecadosydanoselperdón.

Te damos gracias por tu infinita bondad y en tu nombre elevamos a Dios To-

dopoderosoya laSantísimaVirgenMaría,madredetodos,nuestrasoraciones.

Al finalizar,se invita a la procesión del Santo Niño cargado por lo hijos y
nietos de don Hipólito Sarache en primer lugar, cediendo el puesto a todas
aquellas personas que manifiesten su voluntad de pasearlo.La ruta incluye el
tránsito por la carretera principal de La Pedregosa Alta en un recorrido de por
lo menos un kilómetro hacia el sur para regresar y recorrer la vía que conduce a
la «casa grande de la finca», donde vivió sus últimos años don Hipólito, hoy
ocupadapor su hijoMarcial Sarache y su familia.Todo el recorrido es acompa-
ñado con música y pólvora.

• Lamúsica.Losmúsicosexplicaronelsignificadodecadatoque.Eldeldíaante-
riora las:delmediodíase llama«víspera»ydependedeloquequiereelMa-
yordomo, quien es el coordinador de la fiesta.El toque de las : de la tarde es
el«AveMaría»yelde las:delanochees la«RetretadelNiño».Elrepertorio
estácompuestodevals,merenguesvenezolanosypasodoble.

• Los vestidos del Niño.Cumpliendo una promesa,la imagen del Niño es vestida
por una de las nueras de don Hipólito, Gisela Rojas de Sarache, quien desde
asumióestecompromiso.Deigualmanera,esadornadosunichoconflores










y la base con una especie de tela conocida comúnmente como «tul»₈,que hace
lasvecesdenubes.

• Lacapillaesornamentadatambiénpor lasmujeresde la familiayde lacomuni-
dad. Antes, desde el inicio de la festividad hasta aproximadamente , se
adornaba la entrada con un arco₉ donde se lucían los frutos que producía la
finca,tales como naranjas,cambures,café,yuca,auyamas,caña de azúcar,hue-
vos y gallinas.Entre las ofrendas también se recibían semovientes y aves de co-
rral, loscualeseranrifadosparacolaborarconlasfiestas.Desdehaceaproxima-
damente  años se dejó de hacer ese vistoso arco debido a la baja producción
y cambio de uso de la finca y del entorno,al convertirse esta zona agrícola en
zona residencial y turística₁₀.

₃ Una vez finalizada la procesión,se inicia la fase de clausura de la fiesta.Consiste
en el encuentro familiar y de los vecinos en una de las viviendas de los hijos de
don Hipólito Sarache,ubicada dentro de los predios de la finca,donde se com-
parteunbanquetedecelebraciónpreparadoporlasmujeresdelafamiliaSarache
Rodríguez.Tambiénseincorporanalalmuerzosacerdotes,invitadosespeciales
y losmúsicos,quienesdeleitanelmomentoconmelodíasandinas.

La Cofradía del Santo Niño Jesús de Escuque de La PedregosaAlta

de Mérida

Enseconstituyó laCofradíadelSantoNiñoJesúsdeEscuquedeLaPedregosa
Alta,conelfindeenalteceryperpetuarladevociónquenuestroantecesordonHipólito
Sarache implantóeneste lugar.Mantenerenladimensiónespacio-tiempolacelebra-
ciónqueconahíncosussucesoreshandesarrolladocomoherenciareligioso-cultural
dela familiaydelacomunidad,losreunióante laamenazadedesapariciónquevasur-
giendoconlapartidadequieneshansidoautoresyprotagonistasdelcultivodeestemi-
lagrode«ladevociónalSantoNiñoJesúsdeEscuqueenlaPedregosaAltadeMérida».

El término cofradía puede ser usado por «confraternidad».Duque (: )
afirmaque:

Procededelsustantivocofrade,del latínconfrater=cercano,comounhermano.Decómola

relación de vecindad,cercanía o hermandad es fuente de beneficio,pero también de sinsa-

bores,dejaconstanciael refráncastellanoni fía,niporfía,nientresencofradía[…]

₈ Lateladetulesunaespeciedemayafinaqueseusapara fabricarmosquiteros.Existenendiversosco-
loresyporsu cualidad«vaporosa»esmuyutilizadoparadornaraltares.

₉ Losarcosconlos frutosyotrosproductosagrícolasde lazonasontradicionalesen losAndesvenezo-
lanosdurante lasfiestaspatronalesymuyespecialmenteconlavisitapastoraldelprelado.

₁₀ Desde ladécadade losochentaLaPedregosasehaconvertidoenzonasatélite residencial fundamen-
talmente de universitarios,así como en el establecimiento de hoteles,posadas,restaurantes atraídos
por labellezadesupaisajenatural.







Unadelasmanerasdedarleexpresiónsocial,comunalalcultoaunaimagenes laorga-

nizaciónentornoaelladeunaasociaciónogrupoquecuide,promuevaydesarrollesuculto

ysufiesta.

EnelcasodelaCofradíadelSantoNiñoJesúsdeEscuquedeLaPedregosaAlta
deMérida,elobjetofundamental loconstituyealcanzarlamayorgloriadeDiosatravés
de la promoción de su culto público en nombre de la Iglesia.La celebración no se re-
ducesóloalaconmemoracióndesudía,comosehahechoanualmente,sinoqueseex-
tiendeduranteelañodeactividadescomolaplanificaciónparaesteañoylossucesivos,
deiraEscuqueenromeríaavisitaralSantoNiñoconelfindeintegrarenunasolafiesta
a losfielesdeMéridayTrujilloyconello fomentarydifundiraúnmássucultoydevo-
ción.Asimismo,programar,realizarypromoverobrasdepiedadycaridad.

La participación activa no sólo de los miembros de la familia Sarache,sino de la
comunidaddeLaPedregosaAltadeMéridaydetodasaquellaspersonasquedeseen
asociarse brindando su cooperación,así como su colaboración económica,garanti-
zará el funcionamiento de la cofradía como una asociación de feligreses que se pro-
ponecomoobjetivos:

₁ Fomentar,entre todos sus miembros,la devoción y veneración debida al Santo
NiñoJesúsdeEscuquecomoelpatronode lacomunidad.

₂ ManteneryfortalecerlacelebracióndelasfiestaspatronalesdelSantoNiñoJesús
deEscuqueparaqueperdureenel tiempo.

₃ EstimularlaparticipacióndeloscofradesydevotosenlavidalitúrgicadelaIglesia.
₄ Colaborarestrechamenteconlasactividadespastoralesde laparroquia.
₅ Realizar obras permanentes de asistencia para con los más necesitados de la

comunidad.
₆ Promoveryapoyar laorganizacióndeactividades formativas,religiosasysocio-

culturalesqueconfigurenalacofradíacomounaverdaderacomunidadcristiana
y facilitenelcumplimientodesusobjetivos.

₇ SuscitarentresusmiembrosydevotoselamoraDiosyalprójimo.

Entresus funciones lacofradíaconsidera:
₁ Recaudarlosfondosnecesariosygestionarlosmediosprecisosparaeldesarrollo

desusobjetivos.
₂ Organizar lasactividadesinherentesa lasfiestaspatronalesdelSantoNiñoJesús

deEscuqueypromocionarlasaescala local,nacionale internacional.
₃ Daraconocerlosobjetivosdelacofradíaalosmiembrosdelacomunidadyfuera

deella,fomentandoasí la inclusióndeotrossociosycolaboradores.
₄ Promover el acercamientocon otrasorganizacionessimilares para el intercam-

biodeexperienciasy fortalecimientode lacofradía.










₅ Gestionar,conservarysalvaguardarsupatrimonioantelas institucioneseclesiás-
ticasciviles.

Organización de la cofradía

LaCofradíadelSantoNiñoJesúsdeEscuquedeLaPedregosaAlta,comoasociación
defieles,estáconformadaporaquellaspersonasquemanifiestensuvoluntaddeper-
teneceraestasociedadreligiosaencondicióndesociosmayores,sociosmenoresoso-
cioshonorarios.

Lossociosmayoressonpersonashábilesmayoresdeaños; lossociosmenores,
niñosyjóvenesenedadescomprendidasentreyaños,y lossocioshonorariosson
personalidadespúblicasdevotase interesadasen lacofradía.

Suprimerajuntadirectivaseconformóeldemarzodeconlaasesoríaecle-
siásticadelcapellánopárrocodelaparroquiaSanRafaeldeLaPedregosadeMérida,
comoreflejaelActaConstitutivaysedescribeacontinuación:

                                         

        

,



LuisAlbertoSaracheRodríguez



JorgeGustavoSaracheRodríguez



GracielaSaracheRodríguez



MarleneTeresaBausteSarachedeCastillo



PoncianoMonsalve

er 

JosédelCarmenPáez

º 

MaríaValero














º 

OlgaRangeldeValero

º 

MarcialEnriqueSaracheRodríguez

º 

JohannaHaydéeLugoSarache

Juramentación de la primera junta directiva

Eldíademarzode,entiempodeCuaresma,tiempolitúrgicodereflexión,de
confesión,de comunión,en el que toda la Iglesia se prepara para la celebración de las
fiestas pascuales,se llevó a cabo la juramentación de la Primera Junta Directiva de la
CofradíadelSantoNiñoJesúsdeEscuquedelaPedregosaAltadeMéridaporelpadre
salvatorianoJuanLeendersdurante lahomilíade las:a.m.enlacapilladelNiño.

Enlaactualidadseencuentraentrámite laoficializacióndelacofradíaante laAr-
quidiócesisdeMérida.
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Fuentes orales.Testi-
monios recopilados en la
parroquia San Rafael
de La PedregosaAlta de
Mérida

GustavoSarache
MargaritaBalzadeSarache
Enerodey

LuisSarache
GiselaRojasdeSarache
PadreJuanLeenders
Diciembredeyenero
de

PoncianoMonsalve
Enerode
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•

¡El Niño Jesús de Praga es venerado
en Caracas!

•

ToñaHernáizdePérezAyala
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AlNiñoJesúsdePraga,

amishijosHugo,Manuel,VictoriayCorina

yamisnietecitosCatalinaeIñaki.







Un poco de historia

La devoción al Niño Jesús de Praga surge en ,en la ciudad homónima,cuando
FernandoII,emperadordeAlemania,paramanifestarsugratitudaNuestroSeñorpor
la insigne victoria alcanzada en una batalla,funda un convento de padres carmelitas.

La ciudad se encontraba muy abatida por la guerra y el monasterio carmelitano
no disponía de lo indispensable para salir adelante.En esa época vivía en Praga la
princesa Polixena Lobkowitz,dama piadosa,quien obsequió a los carmelitas una
pequeña estatua de cera de  cm.La imagen representa al Niño Dios,de pie,con la
mano derecha levantada,en actitud de bendecir y sosteniendo un globo dorado con
la izquierda. La pieza, de rostro dulce, portaba túnica y manto arreglados por la
misma princesa.Ésta,al obsequiar la imagen,expresó que se desprendía de ella con
gran devoción,pues era su mayor tesoro y les suplicó que la honraran para que nada
les faltase.

LatalladelNiñoJesúsnosólofuerecibidacongratitudycolocadaeneloratorio
interior del convento,sino que fue objeto de la veneración de todos los carmelitas,
entrequienesdestacabacomodevotoelpadreCirilo.

Si bien los sacerdotes honraban la sagrada pieza y comenzó la prosperidad
para ellos,en  el ejército de Sajonia se apoderó de la ciudad de Praga,por lo que
los padres carmelitas creyeron prudente trasladarse a Múnich.En consecuencia,la
devoción al Niño Jesús cayó en el olvido.Según refiere la historia,unos herejes des-
truyeron la iglesia,saquearon el monasterio,penetraron en el oratorio interior,hi-
cieron burla de la imagen del Niño Jesús y,quebrándole las manos,la arrojaron de-
trás del altar.

Así quedó la pieza por mucho tiempo,hasta que transcurridos siete años de in-
fortunioselpadreCiriloretornóaPraga.Corríaelaño.Entretantasadversidades,
conunprofundodecaimientodela fe,elpresbíteroexhortabaasusparesparaqueim-
plorasen el auxilio divino y terminaran tantos males.El sacerdote quiso rescatar la
venerada imagen delNiñoJesús,lahallóentre losescombros,detrásdelaltar.La lim-
pióydignificóy,comoaúnconservabaintactoelrostro,laexpusoenelcoroa lavene-
raciónde losreligiosos.

Refiere la tradición que desde el momento en que fue colocada en su puesto de
honor,elenemigolevantóelsitioyelconventosevioprovistoenelactodecuantone-
cesitabanlosreligiosos.

Ciertodía,estandoelpadreCiriloenoraciónantelaestatua,oyóclaramenteestas
palabras:«Tenedpiedaddemíyyomeapiadarédevosotros.Devolvedmemismanos
yyoosdevolveré lapaz.Cuantomásmehonréis,tantomásosbendeciré».

Refiere lahistoriaquetodosacudieronal llamadodelNiñoJesús.Elsuperiorse
humillóyprometiócelebrardiezmisasantelaestatuaypropagarsuculto.Lasituación
mejoró notablemente,pero como la estatua continuaba en el mismo estado,el padre



Cirilo escuchó estas palabras: «Colócame a la entrada de la sacristía y encontrarás
quiensecompadezcademí».

Días después se presentó un desconocido y, notando que el Niño carecía de
manos,seofrecióahacérselasponer,notardandoenrecibirsurecompensa,puesganó
a lospocosdíasunpleitocasiperdido,conloquesalvósuhonorysu fortuna.

Los beneficios innumerables que todos alcanzaban del milagroso Niño multi-
plicaban día a día su fama el número de sus devotos.Por esto deseaban los carmelitas
edificarleunacapillapública.Luegodevencer innumerablesadversidades,en la
princesa Lobkowitz mandó edificar un nuevo santuario que se inauguró en ,el
díade lafiestadelSantoNombredeJesús.

De todas partes acudían a postrarse ante el milagroso Niño los pobres, los
ricos, los enfermos, en fin, toda clase de personas hallaban en Él remedio a sus
tribulaciones₁.

El Niño Jesús llega de Praga aVenezuela

Esta hermosísima devoción es parte de mi herencia doméstica.Por varias generacio-
nesesvaloradacomoelementosignificativodentrodenuestrastradicionesfamiliares.
Sindarmemuchacuenta,desdeniñaaprendíaquererlograciasa lasenseñanzase in-
vocacionesdemispadres,tíosyparientes.Comolasagradaimagensiempreocupóen
casaunlugarprivilegiado,enmi infancia la«FiestadelNiñoJesúsdePraga» llegabaa
confundirseconunencuentrodeprimos.

Conelcorrerdel tiempomefuidandocuentadequelatradiciónfamiliarsehabía
convertido en una auténtica devoción popular,que ha dejado de limitarse a la intimi-
daddemifamiliaparahacersepúblicaypertenecerleauncúmulodedevotosquepro-
gresivamenteaumentaconelpasode losaños.

Hoydía,siguiendolospasosdemispadres,intentotransmitiramishijos,nietos,
sobrinos,amigos y ojalá también a todos los que lean estas líneas,el fervor en Jesús
Niño,quien con un corazón misericordioso escucha nuestras súplicas y devuelve la
saludaquienessuplicansuasistencia.

A continuación refiero la historia de la llegada de la imagen del Niño Jesús de
Praga a mi familia, según me contaron con mucha fe y convicción mis padres,y to-
mando muy en cuenta los datos aportados por mi tía Gladys Hernáiz de Miranda.

Transcurríaelañoymipadre,CarlosHernáiz,eraunniñodecortaedad.En-
tonces se desató en Caracas una epidemia de poliomielitisy,comono existíaaúnuna
vacuna,esto angustió mucho a los mayores de la familia.Cuentan que muchos niños
enfermaron y algunos de ellos quedaron con secuelas de esta terrible enfermedad.

₁ Todos estos datos corresponden a diversos folletos,hojas sueltas y también al website del Niño Jesús
dePraga.










Fuetal la inquietudquemiabuela,sushermanas,cuñadasyprimascomenzaron
areunirsepararezaryofrecierondiversaseucaristíasconelfindeclamar lamisericor-
diadelSeñor.

Al mismo tiempo,una tía de papá,Juana Antonia,en cuyo honor me colocaron
mi nombre,se encontraba de viaje en España.Allí conoció la devoción al Niño Jesús
dePragayadquirióunapequeña imagendeunoscm.

Altraer laveneradapiezaaCaracas,la familiadecidióencomendarsus intencio-
nesalNiñoJesúsdePraga.Estapieza,porcierto,aúnseconservaconmuchadevoción
enlacasademi tíaReinadeBenítez,nueradeJuanaAntonia.

Cuentan que con la familia la enfermedad fue benévola,por lo que se sintieron
tan agradecidas que decidieron organizar una procesión, para dar gracias al Niño
Jesús de Praga por los favores concedidos.Entonces invitaron a los allegados y al pú-
blicoengeneralaasistira la iglesiadeLasMercedes,encomendadaalospadrescapu-
chinos,ubicadaenelcentrodeCaracas,aunladodelMinisteriodeEducación.

La ceremonia y la fiesta resultaron tan hermosas,alegres y plenas de devoción
quela familiadecidiórepetirlaalañosiguiente,actividadquesehamantenidohastael
díadehoy.

SibienantesseencargabadeorganizareleventomitíaJuanita,despuésdesufa-
llecimientoasumiólaresponsabilidadmiprimaConchaVaamonde,quienlohizocon
devoción hasta su deceso, en , encargándose entonces hasta la fecha presente
GladysHernáizdeMiranda.

EnunaoportunidadunodemistíosviajóaEuropayaprovechólaoportunidad
para adquirir una imagen del Niño Jesús de Praga de mayores proporciones.Mi tío
supo que la pieza provenía de Andalucía y que había pertenecido a una dama espa-
ñola, quien se radicó en Praga y,al casarse,se llevó la imagen del Niño y la donó a una
iglesia.Hastaaquí loquemecontópapáyahora loqueyocuento.

La figura viajó,entonces,a Venezuela traída por mi tío y es la que se saca en pro-
cesióntodos losañoselprimerdomingodefebrero.Laimagen,custodiadapormitía
Gladys,con esmero y profunda fe,mide  cm.Y es una pieza de pasta de madera.

Desde lafiestadelNiñoJesúsdePragasetrasladóala iglesiadeLaChiquin-
quirá, ubicada en la urbanización La Florida de Caracas.El cambio tuvo que efec-
tuarse debido a que la enorme cantidad de devotos desbordó la recordada iglesia de
Las Mercedes.Allí,año tras año,se congrega muchísima gente,y tiene lugar una ma-
nifestacióndefeimportantísimaqueagrupaapadres,abuelos,tíosypadrinos,quienes
acuden con niñitos de distintas edades.Unos asisten vestidos de blanco,otros de ro-
sado,porserambossinónimosdeinocenciaydepureza,asemejanzadelos trajesdel
Niño Jesús.Los adultos de cada familia devota cumplen sus promesas obsequiando,
comomuestradeaccióndegraciasyparadifundirmásaúnlafe,estampitas,medallitas
yhastabolsitasdecaramelosque losmismosniñosreparten.









Procesión Niño Jesús de Praga
•



:  



Otrodetallesignificativodecompartir tienequeverconlamúsicaqueacompa-
ñaba la procesión de la venerada imagen.Cuando yo era niña asistía regularmente la
bandadelosniñosciegos.Másqueirenprocesión,losmuchachosmarchábamosde-
trás de la imagen que era conducida por las jóvenes de mayor edad,mientras que los
varones llevaban unos pendones rosados.A los menores les correspondía vestir de
angelitos y eran quienes precedían la marcha.Todos llevábamos nuestra medalla del
NiñoJesúsdePragaenelpechosujetaconunacintarosada.Nopuedotransmitircon
cuántogozosepreparabantantosdetalleshermososyqueridos,ycómolosniñosyjó-
venesnossentíamosmuyorgullososyprestosaparticipar.

Unavezconcluidalamisasolemne,sesacabala imagenporunapuertadela igle-
siayseprocedíaadar lavueltapor lamismaplaza,alrededordel templo,entrandopor
otrapuerta.Éseeraelmomentopropicioparaquelasniñasquellevabancesticascon
pétalosderosas,entusiasmadas,lanzaranalNiñolospétalos.

Si bien hoy en día la procesión sigue ese mismo orden,ahora la banda es la de
los Bomberos. Recientemente, en , participó el coro de niñas del Colegio
Cristo Rey,de Altamira,y la procesión se efectuó sólo dentro de la iglesia.Por cierto,
no hubo pétalos de rosas,tal vez para evitar resbalones.Sin embargo,todo lo demás
sigue desenvolviéndose igual: los niños vestidos de blanco,las medallas con cintas
rosadas,los pendones,los angelitos,la imagen primorosamente arreglada con mu-
chas flores.

Es justo acotar que mi tía Gladys Hernáiz de Miranda es el actual motor de toda
estabellísimadevoción.Ellaseencargadeorganizarlaprocesión,ademásdeserlacus-
todia o celadora de la imagen y,en cierto modo,de la tradición.Tía Gladys,ayudada
porsuhijayunanieta,convocanaungrupodepersonasparalaorganizacióndetodos
lospreparativos,quese inicianenelmesdediciembre.

Aunquenohaypruebascientíficasquecertifiquentalhecho,enmifamiliacono-
cemos testimonios de personas que aseguran haber sido favorecidas con un milagro
delNiñoJesúsdePraga.Aunqueestoessólotradiciónoral,ynohaynadacertificado,
al menos que yo sepa,lo importante es ver la fe,humildad y gratitud que se evidencia
encadarelato.

Esteaño,porejemplo,salíacomprarcintarosadaparacoserlaa lamedallademi
nieto,que asistiría por primera vez a la misa solemne.Observé que en la tienda se en-
contraba una señora comprando mucha cinta exactamente del color y del ancho que
yo necesitaba.Entonces me acerqué a ella y le expresé que,por favor,dejara aunque
fueraunmetroparaunasmedallitasqueibaahaceryo.Cuálnoseríamisorpresaales-
cuchar larespuestadelaseñora:«Mira,mija,yovoyapagarunapromesaalNiñoJesús
de Praga este domingo y voy a llevar toda esta cinta para regalar muchas medallitas,
porque mi hijo nació muy mal hace diecisiete años y se salvó,y desde entonces todos
los años cumplo con mi promesa». Me emocionó muchísimo su testimonio tan sen-










tidoyleexpliquéqueibaaasistira lamismafiesta.Alfinalpudimosnegociar lacintica
yambasresultamoscomplacidas.

Unamuestradefesignificativaacontecióaunademisprimas,quienaseguraque
logrósalirembarazadaydara luzasuhijitagraciasa la intervencióndelNiñoJesúsde
Praga.Todos los años llora desde que empieza la misa hasta que termina y su niña ya
alcanzadiezañosdenacida—quien,porcierto,esteañosevistiódeangelito.

Con mucho orgullo y alegría comparto que cada año crece más y más el fervor
al Niño Jesús de Praga.Ya la iglesia,que es bastante amplia,se hace insuficiente para
la cantidad de fieles tan grande que se congrega.Pienso que esta es una muestra de
fe viva,auténtica,que cada vez se tornará más y más significativa en nuestra ciudad
de Caracas.

Así como ahora tengo la oportunidad de transmitir esta tradición a los lectores,
comento que,por muchos años,la he compartido con mis hijos y nietos.Deseo que
muchasotraspersonasvivanesaexperienciatanenriquecedoradeintegrarseaunade
lasfiestas.Anímense,puesenesta festividadalegreyhermosaarribaráaochenta
añosdehaberseefectuadoporvezprimera.Ojalátodoslosqueacudanlogrenguardar
en su corazón esta devoción tan bonita por el Niño Jesús de Praga, quien siempre,
desdequetengo memoria,mehaacompañadodecerca.

Finalmente, y como una forma hermosa de agradar al Niñito Jesús de Praga,
quieromotivarlosaquesehagandevotosdeÉl.Porlotanto,compartoconloslectores
algunas oraciones que,desde hace muchos años,se conservan en mi familia y que a
partirdehoymuchaspersonascondevociónpuedanhacerlassuyas.¡Queasí sea!

                   ,  .  .  .

OhNiñoJesús,atirecurroytepidoque,
por laintercesióndetuMadreSantísima,
quierasasistirmeenestanecesidad,

(seexpone),

porquecreofirmemente
quetudivinidadlapuedesocorrer.
Esperocontodaconfianza
obtener tusantagracia.
Tequierocontodomicorazón
ycontodas las fuerzasdemialma.
Mearrepientosinceramentede todosmispecados
y te suplico,buenJesús,
quemedes la fuerzaparatriunfar.







Mepropongonoofendertemás
ymeofrezcoatidispuestoasufrirlo todo
antesdedarteelmenordisgusto.
Deahoraenadelantequieroservirtefielmente,
ypor amor tuyo,ohdivinoJesús,
quieroamaramiprójimocomoamímismo.
Niñoomnipotente,SeñorJesús,
denuevote suplico:
asístemeenestasituación,

(decirla),

concédemelagraciadeposeerlaeternamente
conMaríayJosé,
ydeadorarteconlos santosángeles
enlacortedelCielo.

Amén.
�

                

DivinoNiñoJesúsdePraga,
atraídopor tuspalabras
deconfianzaydetumiradadepaz,
vengoatiparaconversar
deamigoaamigo.
Sóloenti, salvadormío,
podréencontrar
la pazquemicorazónansía,
yqueenningunaparte
puedoencontrar.
Perdonamispecados,buenJesús,
séquemuchoteheofendido,
perotúprometisteperdonaraquien
acudieraati confeyconamor.
Necesito tugraciaytufortaleza
paraseguir el caminodelbien,
sé túelmaestroquemeguíe
porestemundodetinieblas










ydeconfusión.Elejemplo
de tuinfanciaseaparamí
normayrecuerdoentodasmis
actividadesyocupaciones,
ymehagamerecedor
detupromesa:«cuanto
másmehonréis,
másos favoreceré»

Amén.
�

                                    

(Estanovenadebedecirsea lamisma

hora,pornuevehorasconsecutivas,enun

mismodía).

Oh Jesús mío que has dicho: «Pedid y recibiréis, buscad y hallareís, llamad y se os
abrirá», por la intercesión de María, vuestra Santísima Madre, yo llamo, yo
busco,yopidoquemipeticiónseaconcedida.

(Aquísehace lapetición)

OhJesúsmíoquehasdicho:«TodoloquepidierasalPadreenminombreos locon-
cederá»,porlaintercesióndeMaría,vuestraSantísimaMadre,humildeyurgen-
tementepidoalPadreenvuestronombrequemipeticiónseaconcedida.

(Aquíserepite lapetición)

OhJesúsmíoquehasdicho:«Loscielosy latierrapasaránperomipalabranopa-
sará»,porlaintercesióndeMaría,vuestraSantísimaMadre,mesientoconfiado
dequemipeticiónseráconcedida.

(Aquíserepitedenuevolapetición)

�














              

     

Niñoamabledemivida
consuelode los cristianos
lagraciaquenecesito
pongoentusbenditasmanos.
Túquesabesmispesares
pues todos te los confío.
Dalepazalos turbadosy
alivioal corazónmío.
AcuérdateNiñoSanto
que jamásseoyódecir
quealgunote implorara
sintuauxiliorecibir
por esoconfeyconfianzahumildey
arrepentido llenode feyesperanza
este favor yotepido.

Padrenuestro,AveMaríayGloria.

�
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Una fiesta con dulce nombre:
El Niño Jesús de Petare,estado Miranda

•

FranklinManriqueGonzález
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En  nació el pueblo de doctrina del Buen Jesús de Petare,fundado por el capitán
Pedro Gutiérrez. El día de su constitución se colocó una cruz para señalar el lugar
donde se edificaría el primer templo, una modesta ermita que, posteriormente, se
transformaría en capilla y después en el hermoso templo parroquial que,por cierto,
hasufridodiversasmodificaciones.

Entre las bellezas históricas y de mayor devoción que podemos admirar en la
iglesiadePetareseencuentra lapequeñaimagendelNiñoJesús,presumiblementede
origenespañol,esculpidaenbronceyestañoconunrecubrimientopolicromado.La
pieza data de ,según el inventario de ese año,elaborado por fray Antonio Félix
Herrera₁.

Si bien son muchos los lugares históricos que posee Venezuela,sin duda Petare
y su casco colonial son una de las gemas con mayor valor del país.Esta localidad,si-
tuadaenmediodelbulliciovehicular,delpregónbuhonerilydeunaetiquetaqueen-
rojecesunombreconapelativosdedelincuenciae inseguridad,seerigecomounaso-
beranaatemporal.Aquellaqueseresistea loscambiosparasercontemplada,visitada,
degustada,enunacercamientoquevadesdelohistóricoycotidianoalodivinamente
humano.

Así,el casco histórico petareño es coronado por su templo parroquial,que nos
permite evocar la cuadrícula colonial,herencia española,típica de nuestras tierras.

Igualmente,elaltarmayordel temploparroquiales tanmajestuosoquenoscon-
vidaareemplazarnuestras franelasy jeansporindumentariasacordesconlaépocade
lacoloniaysumergirnosluegoenel tesoroartísticoquerepresentanlas imágenestitu-
laresdelsantuario.

Entre éstas se destaca la de un niño,pero no uno común,sino la del patrono,
bautizado como el «Dulce Nombre de Jesús».Esta advocación,que irradia dulzura,
candor, esperanza y bondad, es «el soberano del altar mayor, el guardián de la fe,
quien vigila y bendice al pueblo que lo honra».

Esemismopuebloevidenciasusentirdurante lasfiestasnavideñas,prolongán-
dolo hasta el último domingo de enero de cada año, cuando organizan festejos en
honorasuamadopatrono,asuamadoNiño.

₁ Estoserepiteenlossucesivosinventarios,entre loscualesdestacaelde,añoenelquedonMariano
Martí llevóacabolaSantaVisitaPastoraly ladescribe:«Estealtar tienesuretablodetablaconsusmol-
duras pintadas de tres cuerpos,en el primero de arriba el cuadro de la Pura y Limpia Concepción: en
elsegundocuerpola imagendelNiñoJesúsya los ladosdoscuadrosgrandesdeSanJuanEvangelista,
SanLucas…».
Posteriormente,en el inventario de ,el Pbro.José de los Ángeles Pérez relata: «Imagen del Niño
Jesúsvestidodeterciopeloconlosadornos,diademaycruzdeplatadorada».
Yapara,elpadreRosendoOrtaubicaala imagendelNiñoJesúsenelaltarmayor.Estosemantiene
hastanuestros días.







Retomando el tema acerca del origen de la imagen del patrono,según refiere la
señoritaAmeliaRodríguez₂: «la imagendelverdaderopatrónestáhechaenbroncey
estaño,mideunoscmypesakg,espesaditoyeslaúnica[…]quehayenlaiglesia
hechaasí,porquetodasgeneralmentesondepolicromía,pues,enmaderayyeso».

EstarepresentacióndelNiñodescritadesdelaadmiraciónpopulardelaseñorita
Rodríguez ha estado en las manos de muchas familias para su protección,cuidado y
preparaciónfestiva.Desafortunadamentenoseconoceunregistroquedetallequiénes
fueronestas«familiascustodias»delDulceNombredeJesús.

Lareferenciamásactualdefervoryamorseconjugaronenmiembrosdela fami-
liaGuevara,quienesporvariasgeneracionesycomomisiónheredadacumplieroncon
estahermosadevociónqueporreferenciadelaparticipanteconocemos:«Imagínese,
todosellosmurieronde  y años,lamayoría».

Otroaspectoimportantedela imagenoriginalessucondicióndetalladecuerpo
entero,reconocida como «santo de vestir»: «Uno va a vestirlo,nada más,a montarlo.
Y yo ahora tengo por norma,lo visto,eso sí,porque pesa el muchacho,porque es un
niño perfecto todo,tiene todas sus partes completas de un adulto,pues,y entonces
empezabaquesi labullayaquísemevan,yovistoelniño,aquíencerradasdosperso-
nasydespuésyo losacovestidoyya»,indicanuestracolaboradora.

A partir de  la parroquia del Dulce Nombre de Jesús cuenta con otra repre-
sentacióndelNiñoJesús,conocidacomola«réplicadeCarmela».Sedicequeestaar-
tista ingenua la talló para pagar una promesa.Es más pequeña que la original,de una
pieza,contodassuspartesyestácolocadasobreunapeañademadera.

DeCarmelasabemosqueeslamismaartistaquetallóelCristodeNaiguatáyque
sedesempeñócomocatequistaycolaboradoraenlaparroquiadePetare.Ala imagen
del Niño Jesús de Carmela García León corresponde el trabajo más difícil o pesado,
yaque,enhombrosdesusfieles,efectúaelrecorridoporloscolegiosdelazona,porel
HospitalPérezdeLeónyelMaternoInfantil.Tambiénes lafiguraquesaleapedirdi-
nero, le corresponde buscar las limosnas o colaboraciones de los feligreses y comer-
ciantespara lasfiestas.

Estahermosaimagen,queyacuentaconaños,es lahomenajeadaenlavíspera
delafiestasolemnealDulceNombre.Saleenprocesión,enmanosdeniñosyjóvenes,
acompañados por otros que llevan imágenes del patrono.También este peregrinaje
esanimado,desdehaceseisaños,por labandadelColegioBolívaryGaribaldi.

La relatora refiere otra crónica narrada por coterráneos suyos,nacidos en la dé-
cadadelosañostreinta.Ellosaportaronqueenlaépocadelacoloniasehabía librado
una batalla a orillas de río Guaire entre españoles e indígenas esclavos,provenientes

₂ LaseñoritaAmeliaRodríguez,principalcolaboradoradeesta investigación,fungecomocustodiadel
NiñoJesúsdePetareydetodossusenseresdesde .










deMariches.Debidoaesto lagentedelpueblodePetare,entreellossacerdotes jesui-
tas, rogaron al Niño Jesús por la paz.Fue entonces como en una oportunidad obser-
varonentreungrupodeespañolesaunniñoconunacruzensumano.Elpuebloasu-
mió el suceso comounmilagrodelNiñoJesús,confirmandohabersidoescuchados.

Porherenciadesuabuelopaterno,QuintínRodríguez—residentedeGuaicoco,
y quien escuchaba misa de pie junto a su familia,a las  de la mañana—,nuestra cola-
boradoranoscuenta losiguiente:

A finales del siglo  se originaban gran cantidad de incendios en los cerros de la zona y los

habitanteseranobligadospor lasautoridadesaapagar las llamas,hechoquecausabamucha

preocupaciónentreellos,yaquehabíaunaminadeazufreenlascercaníasydellegarel fuego

alamismasepodríaproducirunagranexplosión,por loquemuchoscreyenteshacíanroga-

tivas al Niño Jesús para que evitara tantos incendios y así ellos no correr el riesgo de enfren-

tarse a las llamas o a la posible explosión de la mina.Fue entonces cuando,en una oportuni-

dad,mientrasarreglabanla imagendelNiñoparaunadelascelebracionesdelpueblo,vieron

cómolasmediasdelmismoteníanarena,sucesoqueoriginóquecreyeranqueélhabíacami-

nadoporelcerroparaconstatar loquesupueblo ledecía.

Enotrotiempo,lasfiestasdurabanochodíasysedesarrollabaunprogramapo-
pular que incluía diversas actividades de distracción para los habitantes de Petare.
Entreellas:carrerasdesacos,piñatas,carrerasdebicicletas,sarténdelDiablo,cochino
ensebado,terneras en la hacienda La Urbina (en compañía de la banda del estado),
ventasdecomidasybebidascaseras,coleadasdetorosenlascallesquebordeanlaigle-
sia y en las que participaban todos los habitantes,hasta las hijas del coronel y del mé-
dicodelpueblo.

Estas celebraciones fueron trasladadas con el tiempo a la urbanización El Mar-
qués, pero la falta de organización y los inconvenientes causados por el alcohol y las
peleas contribuyeron a la pérdida de la tradición de esta llamada fiesta de la calle o
popular.No así la fiesta de la iglesia,que sí se logró mantener pero reducida a tres
días: el último sábado,domingo y lunes de enero de cada año.Para estos actos reli-
giosos la cofradía se organiza con el fin de recolectar fondos a través de rifas,verbe-
nas y otras actividades.

EspertinentedestacarqueenVenezuela,comoenmuchasotrasregiones,elfiel
pagapromesaalsantodesudevociónobsequiándoloconprendasdevestir;esporello
que la señorita Amelia tiene una gran cantidad de vestidos para el Niño Jesús en su
poder.Cabeseñalarque,aunqueellanoescostureraprofesional,lehacorrespondido
confeccionar un buen número.Sus favoritos son los de colores fuertes y llamativos:
los azules,vinotinto,verdes,rojos,siendo este último el color tradicional con que se
vestíaalNiño,yaque,segúnella,loscoloresmássuaveshacenqueelrostrodelniñose







El Santo Niño de Petare
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torne muy pálido.Otros trajes son elaborados por distintas personas quienes,al ver
sus ruegos escuchados, lo visten y así pagan promesa,como muestra de gratitud al
Niño.Comodetalle interesantepodemosaportarquealgunasprendassoncorregidas
por laseñoritaRodríguezpordiferirdel tamañocorrecto.

Losmaterialesutilizadosparalaconfeccióndelostrajesvandesdechantillyhasta
el terciopelo; muchos cosidos con hilo de oro y encajes que le entregan a la señorita
AmeliaparaquesigacosiendonuevosvestidosparaelNiño.Suaureolaestáelaborada
enoro,esmeraldasyperlas.Además,cuentaconunabandayuntrono.

LafiguradelNiñoJesús,comoyamencionamos,estáhechadebronceyestaño,
éstadescansasobreunabasedeplataquecuentaconaños,pesadeakilosy,
adecirdenuestrarelatora,las faccionesdesurostrocambianporlascircunstanciasen
lasqueseencuentre.

Mientras lo viste o lo limpia y pule con una paño de lanilla,la devota suele con-
versarconél,afindemantenerlosiemprecontento.LaseñoritaAmeliacomparteque
consideraalNiñoJesúscomosugranamor,poresolomantienesiempreensumente,
siendosufuentedeadmiración.Consecuenciadeestesentireseldeseodehacerlesus
trajesyvestirlo,hastaqueen,luegodequelaantiguaencargadamanifestarasuin-
tencióndedejardevestirloporsuavanzadaedad,logróqueleencomendaranestami-
sión, ya que,además,demostraba devoción hacia la iglesia y,especialmente,hacia el
NiñoJesús.DicequesuentregaalNiñoyalaiglesiaesasumidaporellacomounaobli-
gación,puesesnativadePetare,apesardequeesohayasignificadosacrificiosperso-
nales,noobstantequetambiénharecibidomuchasbendicionesespirituales,hacién-
dolaalcanzarunaltonivelde felicidad.

Seguramentesi tratamosderecoger todos losrelatos,testimoniosy leyendasen
tornoa lossantosysusdevotosenVenezuela,escribiríamoscientosde libros,pero lo
que sí podemos hacer es recordar y valorar la fe de nuestro pueblo que ha mantenido
vivas lacreenciay laesperanzaapesarde lasguerrasyelabandonopolíticoy,enalgu-
noscasos,el religioso.

Entre los relatos tradicionales de Petare que han cobrado fuerza a través del
tiempo,sobresale uno referido por el cronista Lorenzo Vargas en su obra Nombres,
hechos y tradiciones (: -), que por su significación creemos pertinente
transcribir:

[…]elvalledeCaracashasidosiemprepresafácildelafiebreamarilla…enrepitióalgo

benignalapesteyseextendiópor lospobladoscercanos…sacaremosenprocesiónalNiño

Jesús,comopatronodelaparroquia.TodosmiraronlasagradaimagendelNiño.Allíestácon

unasonrisaenelrostro,comoinvitandoatodosparaqueacudanycubrirlosentresusbrazos.

Todosestánpendientes.Alaangustiaseunela fe,masseoyóunavoz.EsladeCelestinoLira.

Mientras habla el padre Orta,ha bajado del coro y se ha unido al grupo.Aún todos miran







haciaelaltar.Enlapartesuperiordelretablo,está la imagendelNiño-Diosysuternuraenesa

actituddeespera.PeroelmaestroLiratieneunainspiración.Desdehaceratobuye[bulle]en

la cabeza.No sabe qué es.Cuando el sacerdote termina de hablar,tiende la vista por todo el

templo y sus ojos se detienen ante la imagen del Cristo. Él siempre ha sido un devoto del

Cristo,pertenece a la sociedad… un pequeño destello ha llegado al fondo de su alma y en-

toncessuvozdedejaroír,conesamatrizsuavequeleescaracterístico…Padre…esanomi-

siónparaunNiño…esdemasiadaresponsabilidadparaÉl…mejoressacarenprocesiónal

SantoCristo.

El relato continúa: al salir en procesión la imagen del Cristo,se obra el milagro
y,desde hace  años,se reconoce a la venerada imagen como el Cristo de la Salud.

Otro aspecto destacado por la colaboradora,aprendido de su padre y abuelo,
tiene que ver con las razones por las que se prefería sacar en procesión al Cristo que
hacíamásreferenciaa lapasión,alsufrimientoyalofrecimientoporlasalvacióndelos
pecadores; por el contrario,el Niño estaba más ligado a la fiesta,a la alegría,a las cele-
braciones parroquiales.Tal vez por ello privó más el hacer las rogativas con esta ima-
gendelSantoCristoynoconladelsantopatrono,comoseacostumbrageneralmente.

Algunos petareños dicen que el Niño Jesús es «chiquito pero poderoso» y sus
festividadeshantenidocambios.Asíevocan,conañoranza,lasvisitasdeochodíasque
realizaba monseñor Arias Blanco en la fiesta y de su participación en actos religiosos
ypopulares.

OtrodelosacontecimientosquesedestacabanenhonoralNiñodePetaresede-
tallaenPetare, centrohistórico.Aquísenarraacercade la«BajadadelNiño».

Esta actividad se dividía en varios actos hasta completar la entrada en el templo
parroquial. A continuación los pasos muy petareños de vivir y celebrar al patrono
principal:

El patrono también era protagonista de otra celebración tradicional que se celebraba el día

de Nochebuena.Los preparativos comenzaban hacia finales de octubre,cuando la imagen

sagrada era trasladada desde la iglesia y llevada de casa en casa por todo el pueblo. Cada

noche,elNiñoJesúsvisitabaunhogardiferenteyporsupuestocada familia ledabaposada,

llevandoacabounaveladasencillaconrezos,yalfinalizaréstos,sefestejabacongalletas,café,

dulce y chocolate en medio de una alegre charla.También se realizaban velorios en los que

serezabaunaoraciónyal términodeéstaseescuchabamúsicaalcompásdelacualseconsu-

míanbebidastípicasdel lugar,hallacasydulcedelechosa.Lasvisitasserealizabanhastael

de diciembre,cuando el Niño Jesús era llevado al barrio El Cerrito o Colina Monagas,para

pasar la noche allí,en el sitio más alto del pueblo.El  de diciembre era vestido con una tú-

nica de seda finamente bordada y se adornaba el camino que iba desde El Cerrito hasta el

pueblo de Petare.En la tarde llegaban los músicos para esperar la bajada y a la multitud que










iba a buscar al Niño para conducirlo en procesión a la iglesia del Dulce Nombre de Jesús,

donde se celebraba la misa en su honor.Luego,entre rezos y cohetes,la imagen era deposi-

tadaensunichohastaelañosiguiente.

Este acontecimiento encaja con los cometarios del párroco Armelim de Sousa,
quien en un documental de la Fundación Banesco,basado en las navidades de Vene-
zuela, dedicado a la fiesta y devoción del Niño de Petare,relata acerca de los orígenes
delafiesta.ÉstasepuedevincularconclaridadalosdíasdeNavidad,porpresentarse
alSalvadorenlafiguradeunniño,peroqueposteriormente lacelebraciónlitúrgicase
trasladóalúltimodomingodeeneropor lacercaníaaldefebrero,fiestadelaPresen-
tación del Señor,que también es conocida como La Purificación de María y más po-
pularmentecomoelDíade laCandelaria (Cfr.FundaciónBanesco,).

Éstossonsóloalgunosejemplosdelosmuchosquehacenreferenciaa lasfiestas
patronales de Petare.Podríamos catalogarlos como esenciales para ver cómo a pesar
delos tiemposmodernos,la feesatemporal,semezclaconlonovedoso,sinolvidar lo
propio,haciendo del Niño Jesús el principal protagonista de una serie de eventos en
donde todos son convocados para recorrer las mismas calles que sus antepasados
transitaron,llevandoenhombrosla imagenpequeñadeunNiño,queloshacíagrande
enla fey ladevoción.

Durante los días previos,y como es costumbre en la Iglesia católica,se celebró
con la participación de los diferentes grupos y movimientos de apostolado la novena
en honor al patrono,para concluir con tres días de fiesta,donde se mezclaron activi-
dades deportivas,recreativas,sociales,culturales y religiosas,entre éstas: maratones
infantiles y juveniles,la elección de la mini reina,las carreras de bebés,bazar y ventas
decomida,elencuentrodelosniñosdeloscolegiosparavisitara losinfantesenfermos
enloshospitales llevandojuguetesycotillones.

El último fin de semana del mes de enero de  fue ideal para observar cómo
enelsiglosesiguecelebrandoyhonrandoalDulceNombredeJesús,ypodríamos
afirmarqueelprotagonismodeestafiestaescompartidotantoporlatiernaimagendel
Niño-Dios como por todos los demás niños que asisten a los actos.Así pues,lo reli-
gioso y lo popular se entrelazan para crear el ambiente propicio para la alegría y la fe,
lasonrisay ladevoción,todoresumidoenlacontemplaciónal tiernoinfantealquese
lepidesaludpara losniñosypazparaelpaís.

Haydoselementosquepodríamosresaltarparaconcluirconesteacercamiento
alasfiestaspatronalesdePetare.Enprimerlugar,algoqueseguramentepasódesaper-
cibido por la mayoría de los asistentes a los actos que se efectuaban fuera del templo
parroquial,y aunque parece una tontería,es importante resaltar que las bambalinas
queadornabanlaplazaylascallesaledañasal temploeranhechasalaantigua,esdecir,
de papel de seda,con dibujos en serie y utilizando un cordel de pabilo para unirlas y
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luego colocarlas en los lugares elegidos.Este elemento,a mi juicio,fusiona el pasado
y el presente,lo tecnológico y moderno con lo artesanal y tradicional para presentár-
seloalNiñoJesús.

Elotroaspectodignoderesaltares lapresenciadediferentescofradíasygrupos
culturalesqueasistieronaleventollevandoimágenesdelNiñoJesús,veneradasendi-
ferentes poblaciones mirandinas; entre éstas mencionamos la de El Guapo,Sotillo,
Curiepe.AlasrepresentacionesdeestospueblosseuniólaparrandadeSanPedrode
Guatire.

Éstos fueron algunos aportes recogidos durante los dos días principales de la
fiesta  que se celebró en el casco histórico de Petare y cuyo protagonista,el que
convocayalegra,eselDulceNombredeJesús,oelNiñoJesúsdePetare.

No deseamos concluir sin antes mencionar las palabras del Pbro.Armelim de
Sousa (): «A través del tiempo, las festividades del Niño han ido mudando de
fecha y los programas también han sufrido cambios y adaptaciones,pero lo que ha
permanecido inalterable,a lo largo de los siglos,es la devoción y la alegría del pueblo
dePetareporsuhermosoPatrono».








Referencias
bibliográficas

.Cronología
Parroquial,s/n.


,ParroquiasLegajo
,s/n.

,.,Pbro.()
Programaparroquial .

,enPetareCentro
Histórico.


 (--).

 ().
NavidadesVenezolanas, elNiño
JesúsdePetare.

,.,obispo().
Documentosrelativosasuvisita
pastoralde laDiócesisdeCaracas,
(-), Inventarios, V.III.
Caracas:Bibliotecade laAcade-
miaNacionalde laHistoria.


http://www.petareprimero.
blogspot.com//
bibliografia.html

,.().Nombres,
hechosy tradiciones.Caracas:
EscuelaTécnicaPopular
DonBosco.



• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

  :
   

•

De los niños para el Niño Jesús:
un nacimiento viviente de tradición

•

CeciliaBarretoAbadie
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Compartoconustedesestaspáginascondosintenciones fundamentales: laprimera,
dar a conocer el Jardín Infantil Magdalena Abadie, fundado el  de septiembre de
,en Valencia,estado Carabobo,ubicado en la urbanización Lomas del Este; ha-
blardesusobjetivosyresaltar losvaloresespiritualesquesonel fundamentodedicha
institucióneducativa.Elsegundopropósito,nomenosimportante,escompartircon
los lectoresdeestevolumenunafiestaprivilegiadaquetiene lugar,desdehacetreinta
años,cada diciembre: la escenificación del Nacimiento Viviente.Obviamente,pen-
sandodejarunacontribución,acompañoelrelatoconel libretoqueempleamos.Estoy
seguradequeesteguiónpodráservirdeorientaciónparamaestros,catequistasyper-
sonas devotas del Niño Jesús,quienes disfrutarán de la doble alegría que implica ver
a lospequeñines interpretandodiversospersonajes,ydecompartirunaactividadco-
munitariaen laqueelespíritusevistedefiesta.

Con el favor de Dios he permanecido como directora-fundadora del Jardín In-
fantila lolargodetreintaañosfructíferos.Eselcargoquehastaahoradesempeño.Con
el correr de los años me fui convirtiendo en la «Tía Chila» de una cantidad de niñitos
dediversasedades(desdeañoymedio,aproximadamente,hastacincoañitos),todos
traviesos,inteligentes,dinámicos y siempre dispuestos a aprender.Como objetivo
principal me tracé enseñar a cada pequeño,desde muy temprana edad,a pertenecer
ydescubrirelmundoquelerodea,primerofamiliar,luegoestudiantil,tomandocon-
ciencia de su «yo» como ente representativo del ser humano,iluminando su pensa-
miento y su corazón con la mirada siempre puesta en el Señor,su Creador,principio
yfindenuestrasvidas.

Para los niños,la Navidad implica regalos,fiestas,alegría y,en algunas oportu-
nidades, en determinados hogares puede olvidarse o no darle suficiente importan-
cia al verdadero sentido de la Navidad: rememorar que Jesús nace humilde,en un
pesebre,para dar al mundo la lección más grande de la historia.Así,hace ya tres dé-
cadas, en el Jardín nos planteamos cómo enseñar a nuestros pequeños,de forma pe-
dagógica, a internalizar el amor al Niño Dios.Como los chipilines aprenden escu-
chando y observando,concebimos la idea de organizar un Nacimiento Viviente,es-
cenificado y representado por ellos mismos, a fin de darles a conocer desde tem-
prana edad el gran Misterio que para nosotros los cristianos representa el naci-
miento de Jesús,el Hijo de Dios,que nace,crece y se inmola para salvar a la huma-
nidad sufriente.

Con mucho cuidado,y paso a paso,planificamos la actividad y creamos un li-
breto acorde a las edades de nuestros alumnos.No obstante,conservamos en todo
momentocomonortequeelNacimientoconservarasucarácterauténtico,esdecir,li-
túrgico,guiándonossiempreporelEvangeliodeSanLucas.

Adaptándonos a las circunstancias,hemos ido modificando su contenido y ex-
presión,manteniendolaAnunciacióndelángela laSantísimaVirgenMaría,escogida







       :

ElÁngelGabriel.
•

          :

Niñosdelsegundonivelde
educaciónpreescolar (añosde
edad),Niñitosdelprimernivel
(añosdeedad).
•

       :

Niñosmenoresdematernal
(de meseshastadosaños).
•

            :

Tresniñospertenecientesal
segundonivel (años).

                    :

Dosniñosdeentreyaños.
•

         :

Opcional lacantidad.Niñitos
delprimernivel (años).
•

      :

Todo el proceso del nacimiento
se desarrolla con un lector que va
relatando lo que va sucediendo,
quien interrumpe su lectura para
la intervención de cada personaje.








porDiosdesdelaeternidadparaserMadredesuHijo,Salvadordelmundo,yabriral
hombre laspuertasdelcielo,comoel iniciode larepresentación.

Paulatinamente,esdecir,conunlenguajesencilloyconmuchapaciencia,inten-
tamosguiarelcorazóndeesascriaturasporelcaminoquelosconduzcahaciaDios.Y
¿quémejorocasiónqueelnacimientodelNiñitoJesús?Aprenderaorar,ahablarsen-
cillamenteconelPadre,conocerloparapoderamarlosobretodaslascosasyaadquirir
valorescristianos,sonparanuestra institucióntanimportantescomoenseñar laspar-
tesdeunaplanta,losnúmerosoelabecedario.

Másqueunaestampaestática,nuestraactividadesmuydinámica.Nosregimos
porunguiónquenosólocontemplatexto,sinovestuario,música,cancionesyunaco-
reografía.Así,lospequeñosactorespuedenparticipareficazyespontáneamente(los
niños tienen el poder de improvisar, e incluso cuando olvidan su fragmento igual-
mente resulta conmovedor) en la interpretación de su personaje.Entonces,se con-
formaunconjuntotalquenoshacensentirenelmismolugardelosacontecimientos.

Paratodosresultaunalecciónmagistral:cadaniñoobserva,escuchayseexpresa
conpalabrasygestos,almismotiempoquegrabaensuinteriorunmensajede fe,que
vapenetrandosumenteysucorazón,acercándoloalgranMisterioDivino.

El elenco (puede adaptarse al número de niños del que se disponga y también
debe tomarse en cuenta que las edades pueden variar,esto es algo sólo referencial),
incluye:



Hastaaquítienelugar laexplicacióndelarepresentaciónnavideñadelJardínIn-
fantilMagdalenaAbadie.Ahora,conmuchoafectoydevoción,compartimosconlos
lectoreselargumentodelNacimientoViviente.Ojalá lesseadeutilidadypuedandis-
frutarlocomo,añotrasaño,lohacemospadres,maestros,personaldirectivo,vecinos
y,porsupuesto,nuestrospequeñosactores,losprotagonistas.

Argumento del NacimientoViviente

      :

María,la Madre de Jesús,la muchachita dulce y humilde de Nazaret,poseía la pura
y simple belleza de las jovencitas aldeanas de Galilea.Vestía ropas largas y flojas que
aún usan los beduinos,y cubría su cabeza con un velo largo tejido muy fino.Como
la tradición nos dice,María acababa de cumplir sus quince años y había sido pro-
metida en matrimonio a un joven carpintero llamado José,descendiente de la casa
de David.Pero sucedió que antes de formalizar el matrimonio,estando María en ín-
tima oración con su Señor,se le presentó un personaje vestido de blanco.Era Ga-
briel, uno de los ángeles que están a las órdenes del Altísimo… Su presencia sobre-

        :

Lostrajesdetodoelelencosona la
usanzade laépocadeJesús.
Lasovejitassevistendeblancocon
unas medias panty blancas,short
y franelita blanca,éstos vienen ga-
teandodesdedondeestánpastan-
doencampoabiertohastaelportal.
•

            :

Unoasis.Lugardondesecono-
cen losReyesMagosycomienzan,
juntos,abuscaralNiñoDios.
Elcielo,dondeestán losangelitos
quebajana la tierraalenterarsedel
nacimientodelNiñoJesús.
Fachadassencillasde lascasitasde
lasposadas,dondeSanJoséy la
SantísimaVirgenibanpidiendoal-
bergueparapasar lanoche.
ElportaldondenaceelDivino
Jesús.

        :

Seleccionamosunrepertoriode
villancicos y aguinaldos pertene-
cientesa la tradiciónpopular
venezolana,«Al llegaraquí»,por
ejemplo;extranjero,como«El tam-
borilero»,o«NochedePaz»ytam-
bién incluimospiezasdel reper-
toriosacrocomo«AdesteFideles».
Larepresentaciónculminaconla
llegadade losReyesMagosalpese-
bre.Estodapasoa laactuación
de la «Coralita»,la cual comparte
unrepertoriodecincooseisagui-
naldos,villancicos,etc.
•

     :

₁ LostresReyesMagos
₂ Niñoventuroso
₃ LaVirgenMaría
₄ ElNiñocriollo
₅ El tamborilero









Nacimiento viviente
•

:  



saltó a María quien,asustada,permanecía en silencio,hasta que el saludo del ángel
la llenó de valor diciéndole:

•

            :

¡Dios te salve,llena de gracia! ¡El Señor está contigo y eres tú bendita entre todas las
mujeres!

•

      :

Maríanoentendíaaquelmaravillososaludo,peroelángelcontinuó.
•

            :

¡No tengas miedo,María! El Dios de todo lo creado te ha escogidopara ser Madre de
suHijo…

•

     :

Pero…¿Cómopuedeseresto?…Yonoconozcovarón…
•

            :

Mira,María,paraDiosnohaynadaimposible…elpoderdesuEspíritutecubrirácon
su sombra y el niño que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo.Será grande y su
Reinonotendráfin.

•

      :

María,poniéndosea ladisposicióndelSeñor,le respondió:
•

     :

YosoylaesclavadelSeñor.Queseacomotúdices.
•

      :

María quedó en silencio,ensimismada,sólo pensaba y adoraba al ser que acababa de
comenzarapalpitardentrodeella.

•

     :

ElángelGabrielanuncióaMaría,quealcantarelgallo,Jesúsnacería…
Yalamedianochecuandoelladormía,secumplióelmandatode laprofecía.
•










      :

José,su marido,que era un hombre justo,al enterarse de que ella estaba encinta no
quisorepudiarlapúblicamenteydecidiósepararsedeellaensecreto,porquelaamaba.
La ley de Moisés contemplaba que las mujeres adúlteras debían morir apedreadas
públicamente.Pero el mismo ángel Gabriel se le apareció en sueños a José y le dijo:

•

            :

José,hijo de David,no temas en llevarte a María como esposa tuya,porque ese hijo lo
haconcebidoporobradelEspíritu Santo,y lo llamarásJesús.

•

      :

Cuando José se despertó del sueño,hizo lo que el ángel le había mandado.Se llevó a
María consigo,consciente de su responsabilidad paternal que acababa de asumir.

Por aquel entonces salió un Edicto de César Augusto,emperador romano,que
exigía que cada quien debía empadronarse en su ciudad de origen.José,que era des-
cendientedeDavid,sefueconMaríaaBelén,dondeteníaintencionesdeestablecerse.
Tomóunasno,lascosasmáselementalesypartieronencamino.Llegaronalaciudad,
perotodoestaballeno,habíagrancantidaddepersonasque,comoellos,ibanaempa-
dronarse.Buscaronafanosamenteposada,peronoencontraron.

•

     :

₁ Buscandoposadayovoycaminando,ysinolaencuentro,sigopreguntando(coro).
₂ Estosposaderosnotienenposada,sigapreguntandobusqueotramorada(coro).
₃ Sólobuscounsitiodondepernoctar,miesposaencintadebedescansar (coro).
₄ Notengoposada,no lapuedodar; solamenteofrezcohumildeportal (coro).
₅ Graciasporsuoferta,lavoyaaceptar;allívendráalmundoelReycelestial (coro).

•

      :

Entonces José y María se fueron a aquel portal,donde a medianoche nace Jesús,el
Hijo de Dios.María dio a luz a su niño en la humildad de aquel establo,pero lleno de
amor y paz.Lo envolvió en pañales y lo entibió contra su pecho toda la noche,donde
cada latido de su corazónexultabadeunaalegría inefable,infinita,paraagradecerlea
suSeñor lasingularpreferenciadehaberlahechoMadredelSalvador.

•

             :

¡Gloria,inexcelsisDeo!
•







      :

ÁngelesbajancantandoGloriaylospastoresalegresvan.ConreverenciaalNiñoado-
rany ledemuestransuamorfilial.

Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en pleno campo cui-
dando sus rebaños.De pronto se les apareció un ángel del Señor,y su gloria brilló al-
rededordeellos.Se llenarondetemor,peroelángel lesdijo:

•

            :

¡GloriaaDiosenlasalturasyenlatierrapazaloshombresdebuenavoluntad!Noten-
ganmiedo.YosoyGabrielyestoyatentoa lasórdenesdelSeñor.Vengoaanunciarles
que hay ha nacido en Belén el Mesías,el Salvador del mundo.Lo encontrarán acos-
tadoenunpesebreconMaría,sumadre.¡Vayanaverlo!

•

      :

Se levantaron los pastores,cogieron sus rebaños y se encaminaron a buscar a aquel
niño.Lo encontraron en el interior de un establo con José y María,que en silencio lo
adorabanconlamiraday laoración,extasiadosporsugrandeza.

En esamismanoche,encontrándose losReyesMagosensusrespectivosreinos
de Oriente,vieron aparecer una gran estrella y oyeron una misteriosa voz que les
decía: «AndaaBelén,quehanacidoelMesías,elReydelMundo,veaadorarlo».Los
tres,asombradosdeaquelprodigio,deinmediatosepusieronencaminosiguiendola
estrella y,además,portando un precioso regalo.Pero el destino en medio del árido y
majestuosodesiertocruzósuscaminos.Lostrespersonajes,quehastaallíhabíanarri-
bado, queriendo aplacar su sed,se acercaron al único pozo que había en el oasis,mi-
raron al fondo deésteysacudieronsuscabezasenseñaldedescontentoyamarguray
exclamaron:

•

     :

¡Seco! ¡Niunagotaparacalmarnuestrased!
•










      :

El camino que debían recorrer era largo y los tres se contaron recíprocamente la apa-
ricióndela luminosaestrellaquehabíacautivadosusojosyqueahora lesenseñabael
caminohaciaBelén.LosReyes,abrasadospor lasedal igualquesuscamellos,yacían
sobre las cálidas arenas.Y he aquí que de pronto un enorme rayo,de gran claridad,
rozóel fondodelpozo,reflejandosuesplendorenél,comosi fueraunespejodeagua.
Lostres,quehabíancaídoderodillasanteelmilagro,se levantarongritandodejúbilo:

•

     :

¡Agua,aguacristalinaparacalmarnuestrased!
•

      :

Elaguahabíabrotado,fresquísima,del fondodela tierra,calmandosusedysuscora-
zones desconsolados.Estos tres personajes reales,uno: un anciano barbudo,el otro
un moro vigoroso y el tercero un joven de rubia y sedosa cabellera.Montaron sus ca-
mellos y partieron en busca de aquel niño que había nacido para redimir el mundo.
Llegaronalsitioseñaladoporlaestrella,perounapastorcita,alveracercarseatanmag-
níficosseñores,se lesadelantóapreguntar:

•

        :

¿Aquiénbuscan?
•

     :

Yo,Gaspar,buscoaunniñoaquienle traigoderegalo lamirra,queesamargacomola
vidadelhombre,porqueélconoceráeldolordelmundo.

•

      :

Yo,Baltazar,busco a un recién nacido y le traigo de regalo el incienso,porque Él es el
HijodeDios.

•

       :

Y yo,Melchor,traigo a este niño de Galilea el oro,porque Él será Rey y gobernará los
corazonesde loshombres.

•







      :

La pastorcita,sorprendida,sin comprender el sentido de esas palabras,sonrió con
candor,peroquisoadvertira losvisitantes:

•

        :

Señores,creo que no es el niño que ustedes buscan el que acaba de nacer,pobre,en
esteestablo.

•

     :

Élespobre,precisamente,porqueéleselReydelcieloyde la tierra.
•

      :

Y,seguidamente,lostresReyes,arrastrandosusmantosdepúrpurayseda,penetraron
enelestablo.Elniño,quedormíaenrubiapajacentena,sonrióensussueños.

Así,los tres Reyes Magos,representando a toda la humanidad,junto a los pas-
tores y a los animales,que son la inocencia pura,adoraron y glorificaron al Salvador.

Hace más de veinte siglos de este acontecimiento y cada año,al aproximarse el
 de diciembre,los hombres del mundo entero recuerdan el nacimiento de Jesús,el
HijodeDios,quesevistiódelanaturalezahumanaparasalvaratodosloshombresde
la tierra.










• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

  :
   

•

Una feria criolla y cristiana: la feria popular
del pesebre,en Coro,estado Falcón

•

BlancaDeLima
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Un paseo por la tradición

Cuenta la tradición que los primeros pesebres,nacimientos o belenes se hicieron en
la ciudad de Belén,con personajes de la comunidad y utilizando animales vivos,al
tiempo que se celebraba la misa de medianoche.Después,en época tan lejana como
- d.C.,el papa Sixto III llevó a Roma fragmentos de la cuna del Niño Jesús,
que fueroncolocadosenlaqueconelpasodel tiemposeríaconocidacomolabasílica
deSantaMaría laMayor.Allí,siguiendolacostumbredeBelén,secomenzóacelebrar
lamisademedianoche.

PerofueSanFranciscodeAsísquiendioimpulsodefinitivoalatradicióndelpe-
sebrecuando,haciendocatequesisenlaregióndeToscana(Italia),hacia,descu-
brió una gruta donde quiso replicar en vivo el nacimiento de Jesús con ayuda de los
pastoresdel lugar,colocandoelheno,losanimalesacostumbradosyunniñodebulto
hecho con sus propias manos.Durante la misa,ocurrió el milagro de que la imagen
sonrió y extendió sus brazos hacia San Francisco en el momento más solemne del ri-
tual.Debidoaesto,fue lapenínsula itálica laprimerazonadeEuropadondearraigóla
tradicióndelpesebre.

Delospesebresvivientessepasópocoapocoalasfigurasdearcilla,siendosiem-
pre las figuras centrales el Niño,la Virgen y San José.En los siglos siguientes,las igle-
sias italianasse llenarondepesebresobelenesfijos,hechosconlosmáspreciososma-
teriales.Duranteelsiglo,elartebarrocointrodujoinnumerablesdetalles.Seatri-
buye a María Amalia de Sajonia,esposa del rey Carlos III de España,la introducción
delpesebreenelreinodeEspañadesdeItalia,yaquesuesposoCarlosIIIera,además,
rey de Nápoles y Sicilia.Esta reina hizo elaborar en porcelana de capodimonte las fi-
guras del pesebre,que llevó a Madrid,donde se hizo popular entre todos los grupos
sociales.DespuésseelaboraronenlaRealFábricadePorcelanadeLaGranja,cercana
aMadrid.Desdeelsiglo lospesebresse llenarondeescenarios,peroademáspa-
saron de los templos a las casonas de los pudientes,los llamados pesebres de salón;
también losdeescaparateyvitrinas,ydeallíhacia lapoblaciónengeneral.

EnAméricaLatina,elpesebreestáunidodemaneravitala laevangelizacióny,en
sus posteriores escenarios históricos,al fortalecimiento de la fe católica.Llegó de la
mano de la orden franciscana y aquí adquirió un rostro propio,pues según la región
comenzó a tener elementos de la fauna y flora local; de esta forma, fue más útil a la
ordenfranciscanaparaavanzarenlosprocesosdecatequesis.Enlaregióncoriana,los
franciscanosfuerondesdeelsigloencargadosdelacatequesisdelosdistintospue-
blos indígenas que aquí vivían; y hasta hoy ha llegado la huella,en distintas obras ar-
tísticasquepuedenverseenelMuseoArquidiocesanodeCoro,delapresenciadelna-
cimientoenelCorocolonial.

¿Yporquése le llamapesebre?Pesebre,nacimiento,belén,todasestaspalabras
nosindicanlamismaimagen:elconjuntodelNiñoJesús,sumadrelaVirgenysupadre







SanJosé,ubicadosenunestabloyelNiñoacostadoenunaespeciedecunademadera
ypaja.Yesquesellamapesebrealcajóndondesecolocalacomidaparalasbestias.No
encontrandoposadalaVirgenySanJosé,serefugiaronenunestablo;allínaciósuhijo
ytuvoporcunaunpesebre,yquedóconesenombrelarepresentacióndelnacimiento
deJesúsencasi todaAméricaLatina.

Los orígenes: la cultura, la religiosidad y una misma inquietud

EnelCorodelosañosochentadelpasadosiglohacíanvidadospersonajesque,cada
unodesdesucampo,expresabanpreocupaciónpor lapérdidadelas tradicionesque
daban identidad a la región coriana: el profesor José María Cruxent y el obispo de
Coro,monseñorRamónOvidioPérezMorales.ElprofesorCruxentadelantaba,por
entonces,una intensa actividad rescatando el trabajo de la loza popular y las técnicas
prehispánicasdelquehaceralfarero.HabíahechodeTaratara,pequeñopobladodel
municipioautónomoColina,uncentroderevitalizacióndelaartesaníadelatierra.Re-
memorando, monseñor Pérez Morales afirma que el profesor Cruxent «merece un
aparteespecial»,puesfuedeunaconversaciónconélque«saltólachispadelaferiadel
pesebre»₁.Propuso Cruxent al obispo Pérez Morales realizar un evento navideño
para,a partir y a través del barro,restituir el perfil primigenio de las fiestas decembri-
nas, siendo los artesanos,a través de pesebres de barro y figurillas que se les asocian,
losdifusoresdelmensaje.

FueasícomomonseñorOvidioPérezMoralessepropusojuntoconelprofesor
José María Cruxent,cultor de la artesanía popular coriana,recuperar la tradición del
nacimiento como máximo y auténtico exponente de la navidad católica,diluidas
como estaban su presencia y su mensaje ante numerosos nuevos íconos de las fiestas
decembrinas,no asociados a la tradición primigenia.En palabras de monseñor: «re-
cuperar la tradición del pesebre en su sentido genuino de celebración cristiana.La
preocupacióneracomúnanteprocesostransculturizadores,unainvasorasimbología
no nuestra y el vaciamiento de sentido con que se asumían ciertas tradiciones»₂.Se
unieron así la cultura y la religiosidad popular arropadas bajo el lema «El pesebre es
nuestro»,paradarorigena loqueensuscomienzos fue lapromociónyexhibiciónde
figuras del pesebre,y que con el pasar del tiempo se ha tornado en una manifestación
culturalycolectivadelavivenciadelanavidad,rescatandovaloresytradicionesentra-
bajoconjuntoconlacomunidadyenparticularconlas institucioneseducativas.

El dediciembrede  tuvo lugar laprimeraFeriaPopulardelPesebre.Para
hacerlaseescogiólazonacolonialde laciudaddeCoro,conloquesebuscaba:«crear

₁ PalabrasdemonseñorRamónOvidioPérezMoralesenla inauguracióndelMuseodelPesebre.Coro,
 denoviembrede.Video.

₂ Entrevista a monseñor Ovidio Pérez Morales.Revista Solamente en Vacaciones.Coro,año ,nº ,
diciembrede,p..










Anónimo
•

, 
   

  
,     

   
  

 
,  

:  



Anónimo
   

•


   

 
   

  
 

,  

:  



Helga
•


, ,   

     
   

  
 

,  

:  










en la zona colonial un ambiente hogareño,realizar una fiesta que dejase como resul-
tado una renovación humana y cristiana como fruto del acercamiento a los símbolos
ya larealidaddelanavidad»₃.Desdeentonces,lazonacolonial,hoyPatrimonioCul-
tural de la Humanidad declarada por la Unesco el día  de diciembre de ,acoge
cadaañolacelebracióndeestaactividadcultural,religiosaypopular.

Alcances de la Feria Popular del Pesebre

La Feria Popular del Pesebre se ha propuesto como misión: «Promover y participar
eneldesarrollodelosvaloresculturalesdelestadoFalcón.Dichodesarrolloserealiza
enperspectivahumanista-cristiana; integrandoorgánicamente lossabereshumanos,
elcompromisosocialyelmensajedelas tradicionescatólicasa travésdelamanifesta-
cióndelnacimientodelNiñoDios.Buscar lacomuniónarmoniosaentrefe,vidaycul-
turanutriéndosedeundiálogointerdisciplinarioendondesemezclanlasexpresiones
artísticasautóctonascomolamúsica,ladanzaylaartesaníaconlastradicionesreligio-
sas». Y como visión: «Ser una excelente referencia dentro de los canales de difusión
cultural del estado Falcón llevando un mensaje positivo de esperanza,ánimo y reto,
basadoenelevangeliodeJesús,enunformatodetradicionesreligiosas,dinámicoyal-
ternativo. Un evento humanista de sólidos valores morales y éticos,elevada mística y
compromisosque inspirenel respetode lasociedad».

Los objetivos de la Feria Popular del Pesebre son diversos,destacando el res-
cate y promoción del pesebre como representación típica navideña.A su alrededor
otros objetivos se expresan: fomentar la artesanía del pesebre,difundir el acervo cul-
tural propio de la navidad y promover la creación de nuevas formas de expresión de
la misma.

La Feria del Pesebre y su horizonte educativo:niños y jóvenes

Inicialmente,el objetivo de la feria fue promover y exhibir figuras del nacimiento tra-
bajadaspormanosartesanas.Deformaprogresiva,alobjetivooriginalse leadiciona-
ron otros,siendo incorporadas las unidades educativas de la ciudad de Coro y del
resto del estado,y con ello se desarrollaron otras actividades.En palabras de monse-
ñorPérezMorales,aquellasencilla ideainicialseconvirtióenun«acontecimientocul-
tural» al que se han ido sumando otras tradiciones de la navidad y otras expresiones
de la cultura popular,desarrolladas por las comunidades educativas y la comunidad
engeneral:elpregónnavideño,lamúsicaatravésdelosvillancicos,aguinaldos,lasre-
tretas, la gaita,los salveros,las parrandas y los conciertos navideños; los pesebres vi-
vientes; los dulces y comida típica; manifestaciones artísticas asociadas a la religiosi-
dad popular,como la pintura alegórica al pesebre y la elaboración de tarjetas de navi-

₃ Ídem.







dad;gruposdedanzapopularquevandesdelostamboreshastadiversosritmoscari-
beños; entre otros.Con lo cual,puede hablarse con pertinencia de un gran objetivo:
el rescate,fomento ypromociónde laculturapopulary lareligiosidadcatólica ensus
más diversas expresiones,manifestadas en una gama de actividades llevadas a cabo
por niños y jóvenes.Actividades que la identifican,siguiendo las palabras de monse-
ñorPérezMorales,como«unaferiacriollaycristiana»:el trabajodelbarroylasdistin-
tashabilidadesquelosartesanosexpresanconsusmanos,lasmanifestacionesreligio-
sas, las distintas expresiones culturales que emergen desde la música,la danza,la cu-
linaria…Esteuniversodeobjetivosenlazaconotro,queaunnivelsuperiorlosunifica:
generarentornoa laactividadunambientedepaz,alegríay fraternidadqueenvuelva
atodosporigual,buscandoconellopotenciar losdíasnavideñoscomodíasdeunidad
para la familiay lapoblaciónengeneral.

Y el horizonte de todos estos objetivos es la educación.Para monseñor Pérez
Morales,«el pesebre es una escuela de paz»,porque «nadie se acerca al pesebre con
temor.Se acerca con confianza,se acerca con esperanza»₄.La didáctica,pues,es un
componente de esta feria popular,y los niños han ido ocupando,cada vez más,un
lugarprivilegiadocomoprotagonistasde la feria,graciasa laparticipaciónde lasuni-
dadeseducativasdelaciudaddeCoroydistintosmunicipiosdelestadoFalcón,toda
vez que la Feria Popular del Pesebre,parafraseando a su creador,forma conciencia,
educayformaenla fey lahumanidadatravésde lasdistintasexpresionesculturalesy
religiosas que los niños desarrollan,como las escenificaciones del pesebre,los con-
cursos de pintura con la temática del nacimiento o los grupos de cantos navideños.

En la actualidad,y como un programa de la Arquidiócesis de Coro,se efectúan
feriasdelpesebreenlasdistintasparroquiaseclesiásticas,conelaccionarconjuntode
laIglesia,alcaldíasyunidadeseducativas,bajolacoordinacióndelpresbíterorespon-
sabledecadaparroquia.

El Museo del Pesebre Monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales:

único enVenezuela

DelapasiónporelpesebreenmonseñorRamónOvidioPérezMoralesderivóloque
ensus inicios fueunacolecciónprivadadenacimientosartesanalesapequeñaescala,
productoderegalosorecuerdosdeviaje.Loshaytantodetodas lasregionesdeVene-
zuelacomodenumerosospaíses,entreellosAlemania,China,España,Italia,Polonia,
Taiwán; y de América Latina hay muestras de Bolivia, Brasil, Colombia, México y
Uruguay,entreotrospaíses.Elnacimientomáspequeñoesdefacturaartesanalvene-
zolana y mide apenas  cm de altura.Los hay de todo tipo de materiales,destacando

₄ PalabrasdemonseñorRamónOvidioPérezMoralesenla inauguracióndelMuseodelPesebre.Coro,
 denoviembrede.Video.



por su belleza el belén margariteño elaborado con piedra de montaña,coral,piedras
semipreciosasyplata.

Siendo ya una colección de más de  obras,monseñor hizo acto de donación
alaarquidiócesisparaqueconellos,enalgúnmomento,sehicieraelMuseodelPese-
bre. A la curiosa colección se han unido otras,conformadas por obras que han sido
premiadas a lo largo de  años de actividad:  pinturas de adultos procedentes del
Salón de Arte que cada año se realiza en la feria, pinturas infantiles, tarjetas de
navidadyafichesalusivosa laFeriaPopulardelPesebre.

El  de agosto de  se inauguró el Museo del Pesebre Monseñor Ramón
Ovidio Pérez Morales,con el esfuerzo conjunto de la Arquidiócesis de Coro y la Al-
caldíadelMunicipioAutónomoMiranda.Desdeentonces,ensusedeserealizantodo
tipo de actividades didácticas dirigidas a los niños de las unidades educativas que así
lo solicitan,siempre orientadas a inculcar el referente identitario regional a partir de
expresiones culturales de tipo artesanal.Una de sus salas fue bautizada «José María
Cruxent»,y en ella se mantiene en exposición permanente parte de los nacimientos
miniatura.Otra sala está destinada a exposiciones temporales.Por último,sus corre-
dores albergan año por año,por breve lapso,los nacimientos premiados en la última
FeriaPopulardelPesebre.

ElMuseodelPesebreeselculmendeloquehacecasi treintaañoscomenzócon
unainformalperopreocupadaconversaciónentredoshombres,cadaunodeellosun
cultor del alma desde su campo de conocimiento y acción; de la cual saltó la chispa
que,con el paso del tiempo,ha devenido en la actividad de cultura y religiosidad po-
pular más importante del estado Falcón,con un impacto decisivo en la formación de
niñosy jóvenes.








Museo del Pesebre
Monseñor Ramón Ovidio

Pérez Morales
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Porfin,llegaelamanecerdeldediciembre.Laluznacientecomienzaadescubrir las
calles de San Joaquín.El silencio de la noche se disuelve en la desleída mañana cara-
bobeña: voces,pasos,puertas que se abren,trinos de pájaros,risas de niños,un grito
alegreenladistancia.Arribaasíelesperadodíadeunadelastradicionesdecembrinas
másqueridasporlagentedelestadoCarabobo: losPastoresdeSanJoaquín,quecum-
pleyacasiunsiglodecelebraciónconstante,y por lacual losmoradoressientenespe-
cialcariñoydevoción.

Losorígenesdelacelebracióndebenserrastreadoshasta laEuropadelsiglo

enlosAutosSacramentales,piezasteatralesdeunsoloactoydetemareligioso,quete-
níanunmarcadocaráctersimbólico,cuyosargumentosproponíanreflexionesteoló-
gicasa losasistentes,comomediodeevangelización.

En un principio representados en el interior de los templos,los Autos terminan
porsalira lascallesdelasciudades,secularizándoseasísupráctica.Sonobrasenverso,
de carácter moralista y de fácil comprensión,que buscaban de esta forma llegar efec-
tivamentealagente.Suspersonajessonalegóricos,puesnorepresentanpersonascon-
cretassinoabstracciones,comoelbien,elmal,lavirtud,elpecado,etc.PedroCalderón
de laBarca,el insignedramaturgoespañol,autorde La vida es sueño,cultivó conma-
gistral acierto este género.En su obra Loa de la segunda esposa,y por boca del perso-
najedelaLabradora,lodefinecomo«sermonespuestosenverso,enidearepresenta-
ble, cuestiones de la Sacra Teología,que no alcanzan mis razones a explicar ni com-
prender,yal regocijodisponeconaplausodeestedía».

Enelcasoquenosocupa,losiniciosenparticulardatandelasegundadécadadel
siglo,específicamentedelañode,conelarriboalapoblacióndeAsunciónBel-
trán —el maestro Chon,para los adeptos—,quien fue pastor del Niño Jesús en el ca-
serío de Aguas Calientes,localidad ubicada en el mismo estado Carabobo.Una vez
aposentadoenSanJoaquín,elmaestroproponealosmoradores laposibilidaddeins-
tauraruncultosimilaralcelebradocadaañoenMariara,brindandoasí laoportunidad
de conocer,apreciar y extender la hermosa tradición a otros sectores del estado.Los
sanjoaquineros no se hicieron rogar,de tal forma que en  se establece de forma
definitiva laagrupación,quehaveladodemanera ininterrumpidapor lacontinuidad
yfidelidaddel ritual.

Hoy en día,las actividades atinentes a la tradición corren a cargo de la Funda-
ción de los Pastores de San Joaquín,presidida por el señor Jorge Miguel Ramírez.
CabedestacarelhechodequetambiénsecelebrantradicionessimilaresenElLimón
yenChuao(estadoAragua)yenBoconó(estadoMérida),ademásdelapropiaAguas
Calientes.

Las actividades se inician a eso de las siete de la noche del  de diciembre,de la
víspera de Navidad,cuando los pastores y pastorcillas —todos del sexo masculino,
porcierto—,sedanala tareaderecorrerelpueblo,visitandolosdiferentesnacimien-







tos y pesebres que las familias de la localidad montan en sus hogares. La comitiva
avanzaaritmodeVillanos,quesediferenciadelostradicionalesvillancicos,enelsen-
tido de que los temas devocionales son dejados momentáneamente aparte,para dar
cabidaacantosconuntoquejocoso:«Elhombredebetenerhastacincuentamujeres,
porsise lemueraunalequedancuarentaynueve»,oelnomenostípico:«Lasmujeres
dehoyendía,yo lesdirécomoson,alegresparaunafiestay tristesparael fogón».

Una vez visitados y homenajeados los numerosos pesebres, la agrupación se
congrega a eso de un cuarto para las doce en la plaza Bolívar,a fin de asistir a la Misa
deGallo en la iglesiadeNuestraSeñoradelCarmen,ydarcomienzo a laparte medu-
larde la tradición.Así reunidos,elaccesoal temploes iniciadoporelEstrellero,quien
porta una vistosa estrella de seis puntas,que simboliza la estrella de Belén,que guió
a pastores y reyes magos hasta el lugar del nacimiento de Jesús.Tras la estrella avanza
laCargadora,que lleva consigo la imagen del Niño Jesús.Le sigue el Cachero o Cuer-
nos, quien lleva un sombrero ornado por cachos de res,acompañado de numerosas
cintas de colores.Es el encargado de ordenar y coordinar las figuras coreográficas
que se ejecutarán en su momento,y simboliza al buey que fue testigo del nacimiento
del Salvador.Como es de esperarse,el derecho a desempeñar el rol de Cachero debe
ser ganado tras un tiempo de dedicación y fidelidad a la agrupación,luego de haber
sido previamente pastor.Remata la indumentaria un par de cuernos que suele llevar
en las manos.

El líderesacompañadopordosfilasdepastoresypastorcillas,queconformanel
gruesodelacomitiva.AmbashilerassonasuvezguiadasporlosllamadosPrimerPas-
tor y Primera Pastorcilla.Cada uno es responsable de su grupo,y constituyen la ins-
tancia jerárquica intermedia entre el Cachero y los pastores como tales.Es notoria la
dedicaciónyelorgulloconquetodosasumensusroles.

Los pastores se visten según el género que buscan representar.Los pastores va-
ronessuelenllevarpantalóndejeanazul,franelablancaconimpresoalusivoa la festi-
vidad,alpargatasconloscoloresdelabanderanacional,cinturónysombrerodecopa,
conlargastirasdematicesvariados.Remataelatuendoelobligatorioatributofinal:el
gajillo o chineco,esbelta cruz de madera,ornada también de cintas,además de casca-
beles y chapas de latón,y que funge como instrumento de percusión,al ser golpeado
rítmicamente contra el suelo durante las danzas.En su excelente obra Instrumentos
musicalesdeVenezuela,IsabelAretzrefierequeelchinecoderivadel llamadochinesco
o cimbalero,de origen asiático,que deriva a su vez del bastón-sonaja,utilizado por
ciertas culturas primitivas.El cimbalero pasó de China a Turquía y posteriormente a
Europa,en donde formó parte de las bandas militares,hasta llegar finalmente a inte-
grar el acervo musical de algunos de nuestros pueblos.Cabe también comentar que
lasalpargatasutilizadassondesueladura,puesconstituyenuninstrumentodepercu-
siónmás,accionadopor losdanzantescontrael suelo.










Las pastorcillas —varones también,a quienes dan el nombre de mariquillas—
lucen pelucas de hilos de algodón o material sintético,falda,sombrero ornado con
lazos,y maquillan sus rostros,complementados con aretes y collares vistosos.Ade-
más, portan una maraca con cintas,que llevan en su mano derecha,y flores de papel.

Otros pintorescos personajes complementan la comitiva.Dos miembros de la
agrupaciónasumenlosrolesdelViejoylaVieja,disfrazándosecomopersonasmayores,
llevandounaindumentariaexagerada,quebuscadivertira lospresentesconuntoque
dehumor,pordemásmuycriolloytípicodelgentiliciocarabobeño.Tambiéntenemos
alTitirijí,querepresentaaunavederapiñadehábitosnocturnos;viste totalmentede
blanco,conunacrestarojayunpico,yportaunpardeplatillosquetocaalcompásde
lamúsica.Asimismo,el Ovejo viste tambiénde blanco y llevaconsigo unapandereta.

Unavezeneltemplo,seinicialamisa,ylosdanzantesseacuestanenelsuelo,como
sidurmieran;lospastoresseacomodansobresuladoderecho,entantoquelaspastor-
cillas lohacensobresuladoizquierdo.Oyenlamisadeestamanera,hastaelmomento
de la consagración del cáliz,cuando se arrodillan,para volver a acostarse de nuevo.

Terminada la misa,las luces del recinto son apagadas,y bajo una luz destellante
apareceelÁngelGabriel,representadoporunaniña,quienrememorayrecitasuspa-
labras a los pastores,según el Evangelio de San Lucas: «No temáis,pues os anuncio
una gran alegría,que lo será para todo el pueblo: os ha nacido hoy,en la ciudad de
David,unsalvadorqueesCristoelSeñor;yestoosservirádeseñal:encontraréisaun
niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre» (Lucas ,-).Cabe destacar
que esta parte del ritual fue añadida en San Joaquín,pues en Aguas Calientes no se
suelerepresentaralángel.

Seguidamente,laimagendelNiñoDios—figuraymotivocentraldelatradición—,
recibe el saludo de los pastores y se da inicio así a la danza.Ésta es guiada por el Ca-
chero, que indica el sucesivo cambio de figuras a realizarse.Pastores y pastorcillas se
mantienenendosfilas,mientrasel restode lospersonajesbaila libremente.

PrimeramenteseejecutaelEntregue,duranteelcual losdanzantes,enparejasse
arrodillananteelaltar,a losfinesdehacerdádivasuofrendasalNiñoDios.Entretanto,
seimprovisanversoscantados,quealudenalpagodediversaspromesas.Lasofrendas
—entregas— se alternan con la realización de diferentes rutinas coreográficas,como
La Cruz, La Empalizada, El Molinete y La Escuadra. Al cabo de cada entregue, se
cantaacoroelLevanten,que,comosunombrelo indica,señalaelmomentoenquela
pareja de pastores hincada ante el altar,se pone en pie para dar paso a la siguiente.El
Cachero concluye las ofrendas al ofrecer los cuernos que porta en sus manos al Niño
Dios,quesimbolizansuautoridadsobreel restode lospastores.

La celebración continúa en la plaza Bolívar,donde los miembros de la agrupa-
ción siguen con sus danzas hasta altas horas de la noche,para deleite del público que
sueleasistiralevento.
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Asícomocomentábamos,podemosconcebirlatradiciónquenosocupacomoun
autosacramental,matizadoyredefinidoenelcontextoylaidiosincrasiadenuestracul-
tura.Eltemadecarácterreligioso—laadoracióndelospastoresalNiñoDios—esinter-
pretadoentérminosdepersonajessimbólicoscomolaEstrella,elCachero,elOvejoy
hasta lospopularesViejoyVieja,querepresentanalasantiguasgeneraciones,conese
toquedehumortanfrecuenteenlasmanifestacionesfolklóricasvenezolanas.Además,
elritualse llevaacaboenel interiordela iglesiayenlaplazaBolívar,comoecodistante
delosautosmedievales,queteníanlugarenlostemplos,almenosensusinicios.

El grupo de parranda —los músicos— es dirigido por el llamado Capataz,e in-
terpretaaguinaldosenhonoralNiño.Elconjuntoestá integradoporcuatro,guitarra,
maracas,furruco y tambor.Por otra parte,es interesante destacar que los instrumen-
tos que llevan los pastores propiamente dichos —gajillo o chineco y maracas— son
fabricados por miembros de la agrupación,y este trabajo artesanal,dedicado y pa-
ciente, reafirma la identificaciónde losadeptos conla festividad.Asimismo,laelabo-
ración del vestuario y demás atributos que complementan las diferentes indumenta-
rias corre también a cargo del grupo.Así,el derecho a «bailar pastor» —como suele
decirse en el argot propio de la tradición— implica un compromiso que va mucho
más allá de las danzas y cantos que se llevan a cabo durante la víspera del día de Navi-
dad, y constituye uno de los valores más importantes que comporta la pertenencia a
la agrupación.

JorgeMiguelRamírez,presidentedelaFundaciónPastoresdeSanJoaquín,nos
comentóelhechodequelaCargadora,laniñaquerepresentaalÁngelGabriely laad-
ministradora de la Fundación son,en la actualidad,las tres únicas mujeres dentro de
lacomunidad.Ensusinicios,allápor,laagrupacióncontabaconhombresymu-
jeresentresusdanzantes.Sinembargo,sepensóenaquelmomentoquenoeraconve-
niente—porrazonesdediscriminacióndegénero—quelasdamasparticiparanenfes-
tividades hasta altas horas de la noche,y menos un  de diciembre.Recordemos las
rígidascostumbresyprincipiospropiosde lasociedadvenezolanadecomienzosdel
siglo . Así, lamentablemente, las mujeres dejaron de participar. No obstante, en
,una maestra de nombre Matilde Izquierdo propuso la idea de incorporar la fi-
gura del Ángel Gabriel a la tradición,y que habría de ser representado por una niña.
Este inspiradoañadido,comoyarelatamos,prevalecehastanuestrosdías.

No podemos dejar de reseñar también que la comunidad de pastores cuenta
entre sus instituciones más preciadas al llamado Semillero,integrado por unos tres-
cientosniños,entre loscincoylosquinceañosdeedad,orgullodelaagrupaciónyde
toda la población de San Joaquín.Estos niños son iniciados e instruidos por los pas-
toresveteranosy,comoloindicasunombre,sonlassemillasquehanderetoñarenfu-
turos danzantes, llamados a perpetuar la tradición, como una manera de honrar al
NiñoJesús,centroindiscutibledelafestividad.Estegrupollevaacabosupresentación










elDíadeReyes,deenero,yesseguidoconespecial interésporsanjoaquinerosymu-
chaspersonasdeotras localidades.

A este respecto,Ramón Bustamante,miembro de los Pastores desde hace 

años—yquesuelerepresentara laVieja—refiereconorgullo:

«En el Semillero hay niños de escuelas,liceos,de distintos barrios.También se da cabida a

muchachoscondiversosproblemasdesalud,porhumanidad,porsolidaridad.Seincorpo-

ran y lo hacen con gusto,la verdad sea dicha.Acá se les inculca una disciplina de trabajo,de

orden.Esunacondiciónquelesponemos.Comenzaronenyhastaahorahafuncionado

demaravilla.Lagente losadmirayrespeta.Esalgomuybonito».

Elhechodeinvolucrara losniñosdesdetempranaedadentanentrañablesvalo-
resdefolkloreydevociónhablaporsísolodelanecesidadinexcusabledepreservary
apoyarsinrestriccionesestahermosacelebración.

Por otra parte,los pastores tienen muy claro el hecho de que la razón de ser de
todosuencomiable trabajoeselNiñoDios,másalládeldinamismoydelavistosidad
externade la festividad.

Bustamantenoscomentadenuevo:

«El centro de nuestra devoción es el Niño Jesús.Como se sabe,los pastores fueron los pri-

meros en llegar al pesebre en Belén a adorarlo.Por eso,todo nuestro esfuerzo se le dedica a

Él.Dehecho,muchospastoreslepaganpromesasconsudanza.Inclusivehanvenidodiablos

de Yare a pagarlas.Como son las cosas: Diablo pagando promesa,pero así somos,pues».

El ingresoalgrupoimplicaelcumplimientodeunprotocolo.Enefecto,sellevaa
cabounareuniónenlacualtienenqueestarpresenteselaspiranteapastorylosprinci-
palesdirectivosdelaagrupación,dondeelplenodecidesi lapersonaesadmitidaono
lo es.Y queda muy claro que el compromiso adquirido es —ante todo— con el Niño
Dios,con la Fundación en particular y con la población de San Joaquín en general.

EsdignodedestacarelempeñoyladedicaciónconquelaFundacióndelosPas-
toresdeSanJoaquínencarasutrabajo,y lafidelidadincondicionalqueguardanhacia
sutradicióndebeserejemploaseguirparamuchas institucionesdenuestropaís.Per-
sonas como Jorge Miguel Ramírez,Tirso Ramón Montenegro,Carlos Enrique Car-
doza,RamónBustamante,ÁngelBarretoytantosotros,luchandíaadíapormantener
vivoesteautosacramentalconaroma,estiloyraízcarabobeños.Hoyporhoy,nocuen-
tanconunasedepropia,locualdificultaenbuenamedidasusactividades.

Creemos que el apoyo del Estado al mantenimiento y sostén de nuestras más
caras tradicionespopularesesalgofueradetodadiscusión,puesconstituyenlaesen-
ciamásauténticayhonestadenuestra identidadcomopuebloycomocultura.Enun







mundoarrolladopor lospeligrosdeunaglobalizaciónmalentendida,losPastoresde
SanJoaquínenarbolanunestandartealegreymulticolor,ennombredelavenezolani-
dad,rescatandoasíel legítimoorgullodehabernacidoenunpaísúnico.

En nuestra visita a San Joaquín,fuimos recibidos —justo es comentarlo y reco-
nocerlo—porlosseñoresJorgeRamírezyRamónBustamante,conexcepcionalhos-
pitalidadyapertura.Parecieraqueloshabitantesdelasgrandesciudadeshemosolvi-
dado que,como nos enseñan los moradores de la provincia venezolana,también es
posibleseryvivirdesdeotraactitudydesdeotraaproximacióna larealidad.Esposi-
blereivindicar lascosasmássencillas,lavigenciadelas tradiciones,la importanciade
laconversación,el rescatedela lentitud,el tesorodelasviejasgeneraciones,lasacrali-
dad de la infancia, el disfrute consciente y constructivo de esas costumbres que el
tiempodenuestrospueblosycaseríosseniegaaolvidar.

Nuestros anfitriones fueron muy enfáticos al recalcar que la institución de los
Pastores es,ante todo,una escuela de promoción y formación de valores personales,
familiares y ciudadanos,que busca desarrollar y fomentar aptitudes como la disci-
plina,elcompromisoylaconstancia,cualidadeséstasactualmenteenentredicho—a
decir verdad— en el seno de una sociedad en crisis.Así,la devoción al Niño Jesús es
marcoycontextopara la formaciónintegraldelsanjoaquinero,sobretododelosmás
jóvenes,sedientos como están de un sentido para sus vidas y de una forma construc-
tiva de canalizar sus inquietudes y energías.Es decir,quiérase o no,la Fundación de
losPastoresdeSanJoaquínesescuela formadorayeducadora—sinunasedepropia,
debemosrepetir—conunmatizclaroyprofundamentecristiano.Comosecompren-
derá,sobranrazonesparaapoyar lapermanenciaenel tiempodetanhermosainstitu-
ciónfolklóricacarabobeña.

EldíadeoctubredeelmaestroAsunciónBeltrán,fundadordelosPasto-
res y cachero insuperable,partió de este mundo,tras  años de danza y dedicación,
ysefueamostrarsuartepor lascallesyplazasdelCielo.Perosulegadoesinvalorable.
Nosregaló,talvezsinsaberlo,unmilagro.PuescadaNochebuenayDíadeReyes,de-
cenas de pastores se visten de colores,música y devoción,y retroceden dos mil años
hasta un pesebre,perdido en algún rincón de Galilea.Y por obra y gracia de una fe
firme y sencilla —que ya quisiéramos muchos tener—,borran el espacio y el tiempo,
yofrendanunahermosarepresentacióndelúnicoeventohistóricoquehadivididoen
dos lahistoriadelmundo:elnacimientodeJesúsdeNazareth.

Ojalá que en esta era de la prisa y de la pérdida de muchos valores humanos y
cristianos,el mensaje renovador de los Pastores de San Joaquín nos devuelva a ese
reinodehumildade inocenciaquetantoañoramos.
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En el Zulia diciembre huele a Navidad
y se siente la alegría
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Elmundocristianocelebra laNavidadcomolafiestamásalegre,dondelasolidaridad
yfraternidadvandelamano.EnVenezuela,diciembresevistedefiestadesdesuspri-
merosdías,dandoentradaa infinidadesdecelebracionesquehermananynoshacen
olvidarrencoresyproblemas,paradedicarnosdellenoaldisfrutedelcompartirenfa-
miliayencomunidad.

Pero,a diferencia del resto del país,al hablar de Navidad en el estado Zulia se
hace necesario remontarnos a finales del mes de octubre de cada año,cuando un cú-
mulo de celebraciones religiosas muy cercanas en fechas abre las festividades navi-
deñas en la región.La popular «bajada de furros» inaugura,entonces,el ciclo de la
Navidad zuliana.

Dada la profusión de festividades,en estas páginas no nos limitamos a abordar
unasola tradición,sinoqueestimamospertinentecompartirconlos lectores,amodo
desíntesis,eseabanicoespléndidodemanifestacionesqueconformanlascostumbres
vinculadasalperíodonavideño.

El comienzo: la Chinita

Entreunalluviadeflores
sepasea unaprincesa
ySanJuandeDios lereza
cánticosdepoesía.

Noviembreposeeunasignificaciónespecialparaelpueblozuliano,yaqueduranteese
messe llevanacabolascelebracionesenhonora laChinita,extendidaadvocaciónde
la Virgen,patrona de las poblaciones de Chiquinquirá (Colombia),Caraz (Perú) y
Maracaibo(Venezuela).

Elcultoa laVirgendelRosariodeChiquinquirá,popularmenteconocidacomo
la Chinita,se remonta al siglo .Su historia se sitúa en el siglo  en Colombia,
cuando en  se produce un milagro en un cuadro donde estaba pintada la imagen
de la Virgen del Rosario.Con los siglos,se fue generando un culto que se difundió a
muchasregionesdeAmérica.

Según la tradición zuliana,en  una mujer lavaba su ropa a orillas del lago
de Maracaibo y encontró una tablita de madera flotando en sus aguas.La recogió
pensando que le podría ser útil para tapar la tinaja de agua que tenía en su casa.Al
día siguiente escuchó unos ruidos que provenían de la tinaja.Al ver que la tabla se
movía, la colgó en la pared y observó cómo se iluminaba y se desprendían de ella
destellos de luz,se apareció la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquin-
quirá y pensó que era un milagro.A partir de entonces comenzó la veneración de
dicha imagen.










Enelsiglo la imagenpasóateneraltarpropioenlaermitadeSanJuandeDios
enelsectordeElSaladillo.EnsecreólaCorporaciónZulianaparalosFestejosde
Coronación de la Chiquinquirá.Tenía como objeto la reconstrucción completa del
templo de San Juan de Dios,que culminó en  en sus partes exteriores.No obs-
tante, habría que esperar hasta el año  cuando finalmente se termina la construc-
cióndel templo.Eldenoviembredeseprocedea lacoronacióndelaVirgeny
a la inauguración de la basílica menor de San Juan de Dios y la Virgen del Rosario de
Chiquinquirá.

Las veladas realizadas los días previos al  de noviembre fueron el lugar apro-
piado para disfrutar de las gaitas en homenaje a la Virgen y adornar las calles con ele-
mentosalusivosa laNavidadyla tradiciónmariana.

A partir de  se tomó la iniciativa de realizar la primera edición de la Feria de
LaChinita.Lamodestafiestadeldenoviembredeeseañoseconvirtió,conelpaso
del tiempo,enunaferia internacionalconlaasistenciademilesdepersonasque,enar-
monía,conlaalegríayregionalismocaracterísticosdelzuliano,rindentributoalaVir-
gendeChiquinquirá.

LuegodelasfiestasdelaChinita,prosiguenunaseriedecelebracionesreligiosas
quehacenque lanavidadsiga tomandocuerpoa laentradadelmesdediciembre.

La Milagrosa, la de la medalla

Desde,cadadenoviembrelafeligresíarindehomenaje,concantosyalabanzas,
a Santa María Virgen Inmaculada de la Sagrada Medalla,popularmente conocida
comolaMilagrosa.

LasfiestascomienzanconlabajadadelaVirgendesutronoeldíaprimerodeno-
viembre.Enel temploubicadoenelsectorLosHaticos,enMaracaibo,entrenovenas,
eucaristías,santos rosarios y otros oficios religiosos,los habitantes le rinden los ho-
menajespreviosa la jornadaprincipaldeldía.

Al día siguiente,por lo general,se llevan a cabo actos enhomenaje a Santa Cata-
linaLabouré,videntedeNuestraSeñorade laMedallaMilagrosa.

Las fiestas culminan el día  con el regreso,o subida,de la imagen de la Virgen
nuevamenteasualtar.

Santa Bárbara y la Inmaculada

Diciembreabrecondoscelebracionesreligiosas losdíasy: lasfiestasdeSantaBár-
baraydelaInmaculadaConcepción.Ambastienencomoalbergueunmismoaltaren
el temploubicadoenelcentrode laciudad.

En los años sesenta,por parte del Vaticano,hubo un intento de eliminar del
santoral cristiano a Santa Bárbara por estar sincréticamente ligada a Changó, un
Osha guerrero,rey de la religión yoruba y uno de los Orishas más populares.Pero



Fiesta de laVirgen
del Rosario de Chiquinquirá,

«La Chinita»
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este anuncio no fue bien recibido por los zulianos,porque se eliminaría una de las
tradiciones religiosas más importantes ligadas a la Navidad.Por ello hubo una gaita
cuyo estribillo decía:

CómoesposiblequeelPapa

lequite lasantidad

aquienes lasociedad

contanta fehavenerado

ysinpatronahadejado

pa’elogiarse laciudad

Hoy,lasfiestasenhonoraSantaBárbarasólose limitana lasprocesionesdeldía
dediciembrecomoreminiscenciadeaquella tradición.

Unadelas imágenesreligiosasmásqueridasenlaregiónzulianaes ladelaInma-
culada Concepción,popularmente conocida como la Catira por su rubio cabello.

Lascallesaledañasal templo,llamadodeSantaBárbara,ubicadoenMaracaibo,
seadornandebambalinas,lucesquesirvencomomarcoa laprocesiónde laInmacu-
lada.Tambiénes tradición laelaboracióndecoronasdeadviento.

Algoanecdóticoquepuedeseñalarseesquecomopreparativosde laprocesión
sepeinabapreviamente lacabelleradela imagenylas familiasmásadineradasdelsec-
tor prestaban sus lujosas joyas para que la Inmaculada las luciera en su procesión.

Festividades en honor a Santa Lucía

SantaLucíabendita
queenelZuliatienescuna…

EldediciembreelsantoralrecuerdaaSantaLucía,patronadelosciegos.Eslafiesta
con la que la Iglesia inicia con toda formalidad y solemnidad los preparativos de la
Navidad.

LadevociónaSantaLucíaenMaracaibodatadelperíodode laIndependencia.
Cada  de diciembre,luego de la Eucaristía,se efectúa la procesión desde la iglesia
porlascalles—Belén,ElRosal,SanPablo,Casanova,Pichincha,SanLuis,NuevaBe-
lloso, San Ramón,Soledad y Natividad— de la populosa barriada que lleva su nom-
bre, también conocida como El Empedrao.La santa,llevada en hombros por sus fe-
ligreses, hace paradas en las puertas de las casas donde haya algún enfermo.La cele-
braciónreligiosasevereforzadaconbailespopulares,preparacióndecomidastípicas
delZuliay las tradicionalesgaitasenhonora lasanta.Enlazonanortede laciudadde
Maracaibo, como Santa Rosa de Aguas y en poblaciones como San Rafael de El







Mojányotrospueblos,seinterpretaunodeloscuatrotiposdegaitasqueexiste: lagaita
aSantaLucía.

San Benito,el santo negro

Bobures,Bobures
tierradelSantobendito
Bobures,Bobures
dondeviveSanBenito.

Después de la Chinita,las manifestaciones de religiosidad popular más importantes
están centradas en el culto a San Benito de Palermo.Aunque no guarda relación di-
recta con los hechos de la Natividad,para el zuliano no se concibe la Navidad sin las
fiestasenhonoral santonegro.

Desde el siglo  se viene gestando en la región el culto a la divinidad africana
Ajé,con los aportes de las familias étnicas Bantú,Fanti Ashanti,Sudán,Ewefons.A
partir de las imposiciones religiosas surge como sustituta la figura de San Benito de
Palermo.Así,elsurdel lagodeMaracaibosellenadetodaunariquezasonoracomple-
mentada con una ritualidad llena de simbolismos,que representa un extraordinario
ejemplodepatrimonioestético.

Elprimersábadodeoctubreporlanochefrenteala iglesiaserealizaelprimeren-
sayoutilizandoimágenesdomésticasdelsantoaportadaspor las familias.Eldeoc-
tubre,enlavísperadeldíadetodoslossantos,seefectúaelsegundoensayodeobliga-
ción.El tercerchimbangueleoensayodeobligaciónsehaceeldediciembre,víspera
de laInmaculadaConcepción.

El día  de diciembre,las calles de los pueblos del sur del lago como Bobures,
Gibraltar,SantaMaría,Palmaritoyde lacostaorientalcomoCabimas,entreotros,se
llenan de devotos para celebrar la procesión de su santo negro.Una explosión de so-
nidos, licorysudorseenlazaconla imagendeSanBenitoparahacerdelascalles todo
unespectáculodecoloryreligiosidadpopular.

El primero de enero,cerca del mediodía,las campanas llaman a los pobladores
alafiesta.Loschimbangleros,devotosyvasallosseconcentrandenuevofrenteal tem-
ploa laesperadequesalga la imagendelsantopara«arrebatárselo»a laIglesiaycom-
partir con él como uno más de los habitantes.Así,comienza la fiesta que se prolonga
varias horas y en la que los límites de la expresión popular se desbordan en sones o
golpes como «Cantica», «Ajé», «Chimbangalero Vaya», «Sangorongome yaya»,
«Chochobelese»y«MisericordiaSeñor».
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Autos sacramentales de los Santos Reyes

ElciclodelcultoaAjéoSanBenitosecierraconunchimbangueledurantetodoeldía
 de enero.En el pueblo de Gibraltar,luego de haber culminado la fiesta,se inicia el
montajeypuestaenescenadelosautossacramentales,representaciónteatralpopular
que se hace para escenificar la llegada y adoración de los Reyes Magos en Belén.En
estos actos,todo el pueblo es actor; los libretos se transmiten de generación en gene-
ración.Elmayororgulloparacadaparticipanteconsisteenrepresentara lospersona-
jesprincipalesdelhechoreligioso.

Pesebre

Venid,almasfieles,
venidalpesebre
venidsindemora
queelVerbonació.

Como en todo el país,en el Zulia las navidades se cubren de pesebres o nacimientos,
encuyaelaboraciónparticipatodala familia.Casas,institucionesyplazassirvendees-
cenariopara lacreatividad.Existenreferencias tradicionalesdepesebresquehanca-
ladoenel recuerdode loszulianos.

Los elaborados en la costa oriental del lago,en Maracaibo,gozan de mucho re-
conocimiento. Por ejemplo,los pesebres más recordados han sido el del Hogar Clí-
nica San Rafael,el tradicional pesebre del ya fallecido señor Guillermo Cifuentes,en
el sector de Canchancha,de la zona norte de la ciudad; el pesebre de grandes dimen-
sionesdelaalcaldíadelmunicipioSanFranciscoyeldeltambiénfallecidoDr.Eduardo
Habach,entreotros.

Las misas de aguinaldo

Hueleanavidad,hueleanavidad
yse siente laalegría.

Desde el día  hasta el  de diciembre, la Iglesia católica sale al encuentro de los
nuevedíasquesignifican,deformasimbólica,losmesesdegestacióndelaVirgenpara
traeralmundoalNiñoJesús.

Anteriormente los templos celebraban sus misas de aguinaldos en horas de la
madrugada —entre las cuatro y las cinco de la mañana—,pero hoy se celebran más al
nacer el día producto quizá del dinamismo de las ciudades.Los oficios religiosos se
acompañandegruposcoralesqueinterpretanaguinaldosyvillancicostradicionales.







Desde la década de los años cincuenta fue presencia obligada,en la ciudad de Mara-
caibo,deagrupacionescomolaCoralNavideña,que,luegodedesaparecida,diopaso
alGrupoCoralZulia,amboscreadosydirigidosporelprofesorLuisSotoVillalobos.
Ésta abrió paso a todas las demás corales que hoy armonizan las misas de aguinaldo
enlaregión.

Patinatas

Cuandolleganavidad
salenlospatinadores.

Una de las diversiones más esperadas en Navidad eran las populares patinatas.Las
principales plazas de la ciudad estaban llenas de adolescentes desde la entrada de la
nochehastaelamanecer.Decenasdejóvenesrompiendoelsilenciodelanocheconel
ruido metálico de los patines y el acostumbrado temor de los habitantes a que les ro-
baranla leche,elpanylosperiódicosquese lesdejabaenlaentradadelascasas.Eldi-
namismo y crecimiento de las ciudades fue mermando dicha tradición,al punto de
quesólohaquedadoconcentradaenespaciospúblicoscomolaplazadelaRepública
y laVeredadelLagoenMaracaibo.

Pintar las casas

Ymesientobienjochao
al ver mi casapintada,
terminéenlamadrugada
cansadoenel enlosao.

Arreglar lasviviendasendiciembre,específicamentepintarlas,essinónimodebuena
suerteydeentraralnuevoañoconla fuerzadenuevoscoloresquedanvitalidad.Enel
Zulia,lascasassepintandecolores fuertes,paramuchosestridentes,productoquizá
de la herencia antillana que llegó a nuestra región a comienzos del siglo .Las com-
binaciones de colores en las fachadas hacen de la región un espacio muy particular y
diferenciado del resto del país.Expresión de espiritualidad,mitos,religiosidad de la
sociedadmestiza,productode la fusióndeunatrilogíaétnicaafricana,indígenayeu-
ropea.Estatradiciónnavideñareúneala familiaenunaacciónsocializadora,cadacasa
espintadaconextremalibertadcromáticasinlímitesdetonalidades,brillosycontras-
tes que,aunado a la alta luminosidad solar,hacen de las ciudades un espectáculo de
luzycolor.










Y de estrenos nos vamos

Yesqueteveismuypepiado
conesaropadeestreno
quecomprasteenelmercado
paraelprimerodeenero.

Lascreenciasmágico-religiosas ligadasa laNavidadyalaentradadelañonuevosere-
lacionanconlaenergíadeunavidanueva;porelloserequierecomenzarnuevosciclos
con renovaciones tanto espirituales como físicas.Por tal razón,así como se pintan las
casas también se compra ropa nueva para ser estrenada tanto el  como el  de di-
ciembre. El zuliano se esmera en estar bien vestido en dichas fechas y para ello no es-
catimagastoscontaldesentirsebien.

Las tradiciones gastronómicas

Comer…yoloquequieroes comer.
Es tansabrosovivirycomer.

Si hay alguien que es reconocido en Venezuela como buen comensal es el zuliano.
Comocaracterísticaqueloidentificaeselaltoconsumodecaloríasygrasasensudieta.
Estoformapartedeunacostumbremuyarraigadaenlaregión,yseguramenteespro-
ductode laherenciaafricana.Lascomidasnavideñasnoescapandeesto.

El zuliano se esmera en preparar una gran variedad de platos,que aun cuando
muchos son comunes a la gastronomía navideña nacional,se le agregan ingredientes
ycondimentosqueladiferencian.Lashallacassehacenconguisoscondimentadosy
envueltasenhojasdebijao.Elpernil,pandejamónyensaladadegallinacomplemen-
tan ladietadecembrina,perohayplatosmuyespecialesquesonidentificatoriosde la
Navidad zuliana.Tal es el caso de la «macarronada» o «mancarronada»,con el agre-
gado de plátano frito y el sancocho,que se elabora para ser consumido los días  de
diciembreyprimerodeenero.Encuantoaladulceríanavideñazuliana,sedestacanel
manjarblanco,eldulcedelimonzón,chocho’evaca,hicacos,lechosaypiña,loshue-
voschimbosycalabazates,entreotros.







Maracaibo se ilumina en Navidad

Ysicuandozarpesdelpuerto
aquelquete impresionó
sientes enelalma
quealgoteembrujó,
fueel titilar nocturno
deBella Vista…

A partir de las primeras semanas de noviembre de cada año,la avenida Bella Vista de
Maracaibo se convierte en un escenario de  cuadras iluminadas con millones de
luces y con la disposición de variados íconos alusivos a la época decembrina.Para el
maracucho o maracaibero,y para los visitantes en general,es referencia obligada pa-
sear por dicha avenida en las noches de noviembre y diciembre para disfrutar de un
maravillosoespectáculode lucesycolores.

Igualmente,desde,enelsectorAmparodeMaracaibo,lacompañíadeelec-
tricidad estatal,cada mes de noviembre,enciende un ángel de  metros de altura y
dediseñotridimensional.Lafiguraestácompuestapormásdemilochocientosbom-
billos,quepermiteserobservadaenlasnochesdesdecualquiersitiodelaciudad.Para
loshabitantesdeMaracaiboesotro íconoqueanunciael iniciode laNavidad.

ElZuliaesesoymásenNavidad.Calor,color,luzyalegríase fundenenunosolo
parahacerdelasfiestasnavideñas lascelebracionesmásesperadasdelaño,dondelos
zulianosexplotansusolidaridadyhermandad,parahacersentiravisitantesyextraños
comounomásde laregión.

La gaita zuliana

Cantameunagaita,hermano
queyallegóNavidad.

La expresión cultural más relacionada con la Navidad en el Zulia es la gaita.Todos
los rincones de la región se llenan del sonido fiestero y de la alegría contagiosa de
este género.

ExistencuatrotiposdegaitasenelZulia:detambora,aSantaLucía,perijaneray
lade furro,quees lamásdifundidayconocidaaescalanacionale internacional.










Gaita de tambora

Ésta es lagaita
detamboraytamborito
queaSanBenito
elpueblonegro le canta,
ésta es lagaita…

La gaita de tambora se ubica en el sur del lago de Maracaibo en poblaciones costeras
del Zulia como Bobures,Gibraltar,El Batey,San Pedro,Santa María,San Timoteo y
Tomoporo,entre otros,así como también en algunos pueblos del estado Mérida y
TrujillocomoPalmaritoyLaCeiba.

Se interpreta con dos instrumentos de percusión básicos como la tambora y el
tamborito acompañados de maracas de grandes dimensiones y clarinete.La encon-
tramos en cualquier celebración que lo amerite,sobre todo en la Navidad.Según los
cronistas,estagaitanacióconloscantosdefaenadelasesclavasafricanasensus labo-
res como piloneras y lavanderas,quienes cantaban para aliviar el arduo trabajo.La
gaita se canta con estribillos improvisados muy sencillos.Se baila en parejas mixtas
haciendo círculos tomados de la mano y moviendo los brazos hacia arriba y hacia
abajo.Comoaccesoriosedestacaelusodesombrerosdealaanchatantoenhombres
comoenmujeres.

Gaita perijanera

Padremío,SanBenito
aquímetenéis cantando
tugaitaperijanera
quete laofrecíbailando.

La gaita perijanera se interpreta en pueblos como Puentecito,San Ignacio,San Juan,
LosHaticos,LasPiedras,SartanejoyArimpiadelosmunicipiosRosarioyMachiques
de Perijá del estado Zulia.Aunque ha ido perdiendo su presencia como tradición en
las nuevas generaciones,aún existen muchas personas que la mantienen y preservan
comoacervomusical.

Se interpreta durante el mes de diciembre para rendirle culto a Santa Lucía y a
SanBenito,ycomopagodepromesasenlaNavidad.Nopuedeentendersesinelma-
ridajeentre lomusicaly locoreográfico,dondela imagendeSanBenitoesbailadaafin
dehomenajearlo.







Susprincipales instrumentossonelcuatro,maracas,charrasca,tamborayfurro.
Esconsiderada,al ladodelTamunanguedelestadoLara,comounasuitemusicalque
estáconformadaporvariaspartesosonesconversosimprovisadosqueseacompañan
consusbailesrespectivos.

Lossonesmásconocidossonlagaita,sambe,guacharacaychimbanguele.Igual-
mente se interpretan la paloma jobitera,galerón,cumbiamba,paloma llorona,baile
delaraguatoyguacharacacorrida.

Gaita a Santa Lucía

Cantenmuchachos
conalegría,
queéstaes lagaita
deSantaLucía,
gloria ledemos
aSantaLucía.

En los pueblos palafíticos o de agua de la zona norte de Maracaibo,como Santa Rosa
de Aguas,cada  de diciembre se celebran las fiestas a Santa Lucía.A pesar de que
Santa Rosa es la patrona oficial del pueblo según la Iglesia,los habitantes han cons-
truidounapequeñacapillaparaelcultoaSantaLucía;peroéstenopuedeentenderse
sinoesenlacelebraciónespontáneapopular.Altaresdomésticosadornanlascasasy
lascallesse llenandealegríaconlosacordesde lagaitaaSantaLucía.

A diferencia de los demás tipos de gaita,es la única que posee un estribillo fijo
con versos improvisados.Utiliza instrumentos como furro,tambora,cuatro y mara-
cas. No posee coreografía fija y se ejecuta para pagarle promesas a Santa Lucía el día
 de diciembre.

Gaita de furro

Lagaitaes lapopular
expresióndesentimiento
que lleva el zulianoacento
de la tradiciónpascual.

La gaita de furro o maracaibera es la de mayor difusión y la que se encuentra en cual-
quierrincóndelestadoZulia.

No se conoce un origen exacto de dicha manifestación,pero posee elementos
que la hacen producto de los aportes de la trilogía étnica afro,europea e indígena: fu-
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rros,tamboras,cuatros,charrascas y maracas.No posee estribillo ni estrofas fijas.Su
motivaciónpasóporprotesta,religiosa,comercial,afectiva,perosobretodohatenido
un carácter netamente popular,que ha hecho se preserve como la máxima expresión
musical zuliana.Cientos de agrupaciones gaiteras bañan con su alegría toda la Navi-
dad. En cualquier espacio de las ciudades se encuentra la gaita de furro como sonido
identificatoriopascual.

En la primera semana del mes de octubre se llevan a cabo diferentes actividades
enelestadoZuliaparaindicarquelatemporadagaiterahainiciado.Laprimeradeellas
es la«bajadadefurros».Estatemporadatradicionalculminaconla«subidadefurros»
el  de febrero,día de la Virgen de la Candelaria y fin del ciclo de la Navidad en Vene-
zuela, loquesignifica tambiénel iniciodel recesode lagaita.

Hoy día,producto de la comercialización de la gaita de furro,ésta se interpreta
todoelañoyha idoperdiendosutradicióndecumplirconunciclo festivonavideño;
peroparamuchosaúnellasiguesiendoelmáshermososonidoqueidentifica lasfies-
tasdecembrinas.

Esta tradición navideña no sólo ha resultado ser una participación espontánea
popular,comoensusinicios.Hoyexisteninstitucionesdecarácteracadémicodonde
los niños concurren a conocerla e interpretarla como es el caso de la Fundación Aca-
demiadelaGaitaRicardoAguirredelEstadoZulia(Fundagraez)y laFundaciónpara
laGaitay laCulturaMonseñorLuisGuillermoVílchezSoto(Fundapavil).Estas ins-
tituciones se encargan de la investigación y de la formación de agrupaciones gaiteras
infantilesy juvenilesenlasescuelasycolegiosdeMaracaiboySanFrancisco,conlafi-
nalidaddemantenerypreservar lagaitaatravésdeencuentros,festivalesyconciertos.
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La Paradura del Niño Jesús:una tradición
allende sus fronteras locales
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Lavenezolanatradiciónquesaliódelasmontañasandinas,conocidacomo«Paradura
del Niño»,es una famosa y hermosa fiesta que se lleva a cabo en las casas donde el en-
tusiasmoylafedesushabitantesseexpresaencomplejosyelaboradospesebres.Con-
siste en pasear al Niño Jesús en un pañuelo de seda,con cantos y procesiones.El día
de lacelebración,músicos,cantantes—quienesrezan—ypadrinosentonanaguinal-
dospidiendoalNiñoDios.

Enelmarcodelatradicióndela«ParaduradelNiñoJesús»,cadafamiliaencuen-
tra un motivo esencial para identificar su festejo.Un elemento central para la familia
Ramírez Ramírez ha sido la presencia de lo musical,como bloque que se suma a los
otroscomponentes: loreligiosoyloculinarioqueenellaseintegranenunasólidauni-
dad.Paraestafamilia,oriundadelosAndesvenezolanos,hasidotareaobligadael traer
la música que sale de las montañas andinas,espacio de nacimiento de esta tradición
venezolana,paracantarlealniñoDiosconsuestribillo:

AadoraralNiño,

Corramospastores,

QueestáenelPortal.

Llevémosleflores.

Conscientes de que a la tradición siempre se puede recurrir como un conjunto
demediosdelosquepuedenvalerse laspersonas,decidieronhacemásdeveinticinco
años traer a Caracas y a las Lomas de La Trinidad,en particular,la presencia del niño
Dios materializada en una de sus más hermosas tradiciones de la tierra andina.Preo-
cupados,además,porquetodatradiciónpuededesaparecersinoseconsigueunam-
bientepropicio,decidieroncrearunespaciohumanoyreligiosoquepermitieracon-
gregar inicialmente a la familia,luego a los vecinos y paulatinamente a la comunidad
circunvecina en torno al Niño Dios,convencidos además de que aun cuando se co-
nocequesinohayelementos tradicionaleseternos,sí sesabeque:

existenaptitudesválidasquehandetransmitirseportradición,yquedeextinguirse,porno

eslabonargeneracióncongeneraciónenesevehículodelatradición,pondránala intemperie

atodalacomunidad,queestarádesdeentoncesenriesgodeperecera lamenorintrusiónex-

trañaaella.Pues,aunquela tradiciónnoesexclusivadeunpuebloporrazonesbiológicas,sí

quesóloperteneceaunlugarya lasgentesquehabitanese lugar (Fernández,).

Así,motivados por razones tal vez familiares —al iniciar en la capital esta tradi-
ción—, se fue animando a la participación en una actividad que congrega hoy en día
hasta más de doscientas personas,quienes con fe entonan los cantos,intervienen en
laprocesión,admiranlaentregadepresentesalNiñoDiosporpartedelosconcurren-










tes,escuchanatentosyconfe laspalabrasdequienescadaañoglorificanelencuentro
de oración al Niño para solicitar su bendición en el nuevo año.Todos los asistentes,
conmuchorespeto,participandelcambiodetrajealNiño.Cadaañounaomásfami-
lias vienen a cumplir con la promesa hecha al Niño Dios por un favor que se le había
encomendadoenlaParaduraanterioryquedeélharecibido.

Tal vez se esté preguntando el lector,desde dónde se está entendiendo eso que
culturalmentesehadenominadotradiciónyqueseencierraenla«ParadaoParadura
delNiñoJesús».Puesbien,cuandoserevisaelconcepto,nosconseguimosconladefi-
nicióndelescritorespañolMigueldeUnamuno,quienprecisa:«Tradición,detradere,
equivalea“entrega”,esloquepasadeunoaotro,trans,unconceptohermanodelosde
transmisión,traslado,traspaso»₁.Estesentidofueelqueadquirióimportancia,puesel
interésfamiliarhasidohacerla«entrega»nosólodeloquelosancestrosandinosfueron
entregandoasussucesoresynuestrospadresanosotros,sinoquesetieneelcompro-
misodedar,traspasarloqueeraunhacerreligiosodelavidaenlosAndesvenezolanos.

Así fuecreciendoyampliándose lacelebraciónconlaelaboracióndetrajespara
quelosniñosasistentesparticipen,yellos lohacencongranentusiasmo.Correnalser
llamadosparaconvertirsedurante laceremoniareligiosaenSanJosé,laVirgenMaría,
los tres Reyes Magos o Pastorcitos y Pastorcitas que se visten y salen a engalanar el
acto.Así,todala familiadivina,lista,seorganizaguiadaporlaEstrelladeBelén,lacual
es llevada por una niña o niño de los asistentes.Va acompañada también por tres án-
geles,SanJoséylaVirgenyelrestodelcortejo,seguidodelasdoceparejasdepadrinos
que llevan al Niño Dios durante la procesión y quienes lo van pasando para que cada
quienvayahaciéndole lareverenciaysuspropiaspeticiones.Luegolosvisitantesque
así lodeseensevanturnandopara llevaralNiño.

En su aspecto musical,la tradición se ha celebrado en el hogar y calle de los Ra-
mírez Ramírez,parte de una investigación de la música propia del lugar para tenerla
presente.En su evolución,ha pasado por conseguir músicos que generosamente no
sóloregalansusconocimientos,sino las letrasde lamúsicapropiadeesta festividady
hacontadoconlaparticipacióndegruposdeparranda,caraqueñosconsolidadosyen
formación,comoeldelprofesorElio(EscueladeAdministraciónde la),elgrupo
«ModestiaAparte»,bajoladireccióndeJorgeJorges,delgrupodeNatalíÁlvarezy,en
el último año,de Parranda ,estudiantes de Arte Mención Educación Musical del
InstitutoPedagógicodeCaracas(),quienescantanaguinaldos,villancicosygaitas.

Basado en una investigación del folklorista venezolano Luis Ramón y Rivera,
cada año se distribuye el material entre los presentes,para que puedan seguir la cere-
moniareligiosay,asuvez,conservenporescrito loqueesta tradiciónandinasignifica.
Todo ello ha permitido constatar que es la forma de tradición oral la manera a través

₁ Cfr.Entornoalcasticismo deMigueldeUnamuno,p..







delacualsetransmitedegeneraciónengeneraciónydonderesaltaelhechodelaacep-
tación de la ceremonia,el cumplimiento con los requisitos,la disposición que tienen
niños y jóvenes al momento de la entrega de la costumbre,tanto en el canto poético-
religioso,como en la procesión.Sin embargo,no se desvirtúa con el hecho de que en
un soporte físico se deje constancia por escrito,como bien cultural,de cuanto acon-
tece en la ceremonia.El aguinaldo siempre está presente en el cancionero que se dis-
tribuyeentre las familiasasistentesysiemprealgunodelosdirectivosdelosgruposde
parranda que cada año acompañan comenta a los asistentes cómo el aguinaldo es un
estilomusical traídoporlosespañoles.Otrosdicenquesetratadeunobsequio,regalo
que suele hacerse por navidades o año nuevo.Se está al corriente entonces de que la
palabra aguinaldo significa el regalo que se le da a otro o que otro espera de uno en la
temporada de Navidad,o en la Fiesta de los Reyes Magos.De allí el interés de los Ra-
mírez en ofrecer estos pequeños saberes a los asistentes,saberes apoyados muchas
vecesenlas investigacionesquelosestudiantesdel preparanpara los invitadosa la
fiestaquealNiñoDiosse lehaceenla institución.

Cimentados en que el aguinaldo venezolano puede ser de contenido religioso,
detemascristianoscomoelnacimientodelNiñoDiosytambiéndeparranda,quese
refiere a temas humanos,a lo que ocurre durante las fiestas decembrinas,las costum-
bres, la gastronomía, se procura que el cancionero preparado cada año incluya a
ambos elementos con el objeto de que la tradición se conserve en todos sus compo-
nentes.Porello tambiénhayparranda,tendenciamusicalnacidaenlosestadosAra-
gua y Carabobo y que es un género musical que sólo se ve en los días decembrinos,
acompañadodecuatroymaracas.Losparranderossalenconsuscuatrosysugentea
disfrutarsuscantos.Ademásdeanimarcongaita,formamusical típicadelZulia,por
loquelaprocesióndacuentadelosgénerosmusicalesapropiadosparalaocasión.Sin-
créticamente se conjugan en la festividad,por cuanto los asistentes provienen de dis-
tintasregionesdelpaís; todoellodacuentadequiénessomoscomovenezolanosydel
mestizajeculturalpresenteennuestra identidadsocial.

Enloqueagastronomíaserefiere,frentealcrecimientopoblacionaldelosasisten-
tes,seconvocacadaañoalaentregagenerosadeplatillostípicosquecadaasistentepueda
yquierallevarparacompartir,perocuidandoofrecersiemprelosbizcochuelosenviados
cadaañodesdeMéridaporHadaRamírez,asícomolamistela,elcalentaditoycualquier
productocomestibleolicorquelosdistintosasistentesdeseenaportaralaParadurade
eseaño.Lavariedaddeplatososcilaentreloscaracterísticosdelaépocadecembrinayde
laregiónandina,hastaladiversidaddemanjarespropiosdelasreunionesenlaciudad.

Todoloseñaladohastaaquísehapresentado,porquesiparamuchoslatradición
pareceestar irremisiblementeperdida,condenadaaextinguirse,elesfuerzosostenido
en su rescate y conservación siempre da frutos,pues estamos seguros de que algo se
conservará,si todohombreymujerconscientedeloqueestáenjuegosabeconservar
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yentregar la tradición.Esatradiciónque,segúnZubiri,citadoporFernández(),
«…a veces toma formas distintas no a pesar de ser la misma,sino justamente al revés,
para poder seguir siendo la misma».No es un desafío exclusivo para tradicionalistas,
sino para toda persona que todavía sostenga valores éticos innegociables: como la
vida,la dignidad de la persona y el derecho que tienen nuestros descendientes a los
bienesquenoslegaronnuestrosantepasados.Esoesloquecadaañointentamantener,
sostener,entusiasmar y entregar una familia andina radicada en Caracas,pero ligada
asusmásimportantestradicionesregionalesyreligiosas.Lascostumbreshacenlatra-
dición.Unatradiciónvivienteporexcelenciay lamás festejadaporelpueblovenezo-
lano, pues no sólo es en los Andes venezolanos,sino son todos los venezolanos quie-
nescelebran laParaduraosabendeella.

LaprácticatradicionaldelafamiliaRamírezRamírezsirvedereferenteparaesta-
blecer laconexiónconelmundoacadémico.Hacemásdedieciséisaños,elDeparta-
mentodeCastellano,LiteraturayLatínhavenidocelebrandoininterrumpidamente
estatradicióngraciasalabuenavoluntaddelprofesorRamónElbanoVivas,quienhon-
randosusorígenesandinosregalóaestadependenciaesteactodefe.Detalmaneraque
todos losañosenlavísperaoelpropiodíade laCandelaria,secongreganlosdevotos,
sindistingosdecategoríasacadémicas,administrativas,obrerasniestudiantiles,jubi-
lados,activosyegresados,amigosyvecinos,presentansusofrendasyhonranalNiño
Dios.AnualmenteesteDepartamentolograintegrarasupersonalyalpersonaldeotras
dependenciasenunamanifestaciónculturalqueconcarácterdeencuentroreligiosoy
amistoso permite compartir oraciones,cantos y comidasen nombredel Niño Jesús.

En el acervo cultural del venezolano está muy arraigada la religiosidad,la devo-
ción a lo divino.La época decembrina se caracteriza por la expresión de esos valores
supremos,productosdelafeylascreenciastransmitidas,generalmente,degeneración
engeneración.Esasícomolaelaboracióndelpesebre,nacimientoobelénconjuga,en
elsincretismodelatradición,unpasadohistóricoquesehacepresenteencadahogar,
conunestiloparticular,cuandoencadaNavidadserememoraelnacimientodelNiño
Jesús.Con la interpretación de los pasajes bíblicos y la escenificación que intentara
SanFranciscodeAsís,elnacimientoeselambientepropicioparacelebrar laParadura.
Desdeeldediciembresecontabilizanloscuarentadíasdespuésdelnacimientode
JesúsyjustoeldefebrerosecelebraeldíadelaPresentacióndelNiño,eldíadelaVir-
gendelaCandelariaoeldíadelasCandelas.EsedíaelNiñoesmostradoyparadopara
quebendigaelhogar,la familiay lacolectividad.Enalgunoslugaresse introducenva-
riantes,elNiñoesrobadoycuandoeldueñoojefedecasaanunciael robosepropicia
labúsquedahastaqueseahallado.EsteeselmotivoquecongregaalacomunidadIpe-
cista, la búsqueda del Niño.En el Departamento de Castellano se habla de robo con-
certado y el día de la celebración se inicia la búsqueda con el ritual de la Luz,siempre
religiosamentedirigidoporelprofesorVivas.







LaconcepcióninstitucionaldelaUniversidadPedagógicaExperimentalLiber-
tador () procura la formación integral de docentes,para ello prepara a su estu-
diantadoendistintoscomponentes:)FormaciónGeneral,)FormaciónPedagógica,
) Formación Especializaday) FormaciónenPrácticaProfesional.Esmotivode in-
terés,enestacomunicación,establecerunaaproximaciónalComponentedeForma-
ciónGeneralmediante lasActividadesdeExtensiónAcreditableenelInstitutoPeda-
gógico de Caracas.En el período académico - y,sucesivamente,en el - y
-,la Tradición de la Paradura del Niño Jesús ha evolucionadocomo Actividad
deExtensiónAcreditableparaproyectarsea lacomunidad₂.Enunrecorridoteórico
por lasacepcionesdetradición,cultura,paradura,religión,músicaygastronomía,se
ha logrado la integración de un conjunto de acciones académicas como foros,confe-
rencias,charlas,visitas,entreotrasactividades,yaccionesculturalescomoexposicio-
nes,participacionesenotrasParaduras,asistenciaaconciertos,preparacióndeplatos
típicos,etc.,para lograr laparticipaciónefectivadelacomunidadupelista,ipecista,in-
teruniversitaria y extrauniversitaria en esta celebración.Se inicia con la fundamenta-
ciónteóricayquienesinscribenlaactividadproyectanyplanificaneleventoconlaase-
soríadelasprofesorasquedirigenelcurso.Laexperienciahapermitido,medianteun
trabajocreativoycooperativo,evaluarelacercamientoylaparticipaciónefectivadela
comunidadenlavidaculturaldelpaíscontresunidadestemáticasespecíficas: lareli-
giosidad, lamusicalidady lagastronomía.

BienciertoesqueenVenezuela lavidaestámuyunidaalareligiosidad.Hayquie-
nessiguenlareligiónsegúnla liturgiayhayotrosquelavivencomounamanifestación
de religiosidad popular,con la cultura y el folklore.Por esta razón se puede expresar
que la referencia a esas dos expresiones,la Paradura de la familia Ramírez Ramírez y
laParaduradel ,ilustranlaobservaciónylademostracióndefedelascomunidades
atravésdecuantoaconteceenlahermosatradición.EnlasdosParadurashaypresen-
ciade lo litúrgicoyde lareligiosidadpopular.

Desde la cristología, la liturgia es celebrada en ceremonias de Navidad, Cua-
resmaySemanaSanta-Pascua.Enlamanifestaciónculturaly folklórica,difundidaen
la cristología popular,los rituales religiosos se inician con la Cuaresma y la Semana
parahonraralCristopaciente,prosiguenconlaPascuapararendircultoalCristopas-
cual y cierran el año rindiendo amor y tributo al Cristo encarnado y redentor (Mo-
ronta,).Haycoincidenciadelostresmomentostantoenelañolitúrgicocomoen

₂ En los años anteriores,la organización dependía exclusivamente de la Jefatura del Departamento,de
laCoordinacióndelProgramadeCastellano,LiteraturayLatín,elprofesorRamónVivas,labuenavo-
luntad de los profesores (activos y jubilados) adscritos al Departamento de Castellano,Literatura y
Latíny lacolaboracióndedistintasdependencias institucionales (SubdireccióndeExtensión,Coor-
dinaciónSociocultural,UnidaddePublicaciones,UnidaddeRelacionesPúblicas,entreotras).Apar-
tirde,laorganizaciónseplanificaconlasprofesoresguíasde laactividadylosestudiantes inscri-
tos, sindesestimar laparticipacióndepartamental,interdepartamentale institucional.



el año civil de las manifestaciones religiosas venezolanas,aunque sus inicios varíen,
enlaprimera laNavidaddainicioyenlasegundalaNavidadcierraelciclo.Yes laNa-
vidad, esa celebración,el espacio y escenario seleccionado: su preámbulo,el Ad-
viento, seguido con la Natividad y su culminación con la Paradura,Serenada o Pa-
radadelNiñoJesús,díade lafiestade lasCandelasydíade laVirgendelaCandelaria.
La procesión constituye el momento sublime y el pilar fundamental para la demos-
tración de la fe: se camina en la búsqueda y en el acompañamiento de la imagen del
Niño Jesús.

Enel sehaincorporadoeloficioreligiosocomopartedelacelebraciónapar-
tirdelatragediadeVargasydesde laescenificacióndelnacimientovivientealse-
guir las experiencias y costumbres de la profesora Fanny Ramírez.Los estudiantes
que inscriben la actividad de extensión pueden conocer o no la tradición.Es impor-
tante resaltar que se tiene como constante,en cada período académico,invitar a pro-
fesores de otras universidades o investigadores en áreas que desarrollen el tema reli-
gioso, musical o gastronómico como parte de la evolución del ser humano y de la co-
lectividad,comoseguidoresde la iconografíadelNiñoJesúsoseguidoresde la tradi-
ción.Enelperíodo-,porconsensodeprofesorasyestudiantes,seacordórezar
lanovenadelNiñoJesúsal iniciodecadasesióndeclasedurantenuevesemanaspre-
viasa lacelebración.Ése fueunespaciodeencuentroentredocentes,activosy jubila-
dos,administrativos,obreros,estudiantes,amigosyfamiliares.Cabeagregartambién
quesehanrecibidoinvitacionespara iniciarelritualenlacelebracióndeparadurasen
otras instituciones educativas.Hay que destacar que las manifestaciones de fe (ora-
ción, flores,velas,dinero,comidas,postres…) se hacen sentir desde que el Niño se
presentaenelDepartamentodeCastellanohasta lacelebraciónde laParadura.

La gastronomía se expresa en la visita a especialistas para que informen sobre la
comidatradicionalvenezolana,laandinaysobre lacomidaadecuadapara lacelebra-
ción,yenlagenerosidaddeloculinariomediantelapreparaciónderefrigeriosconde-
licias andinas cuando el personal docente,administrativo,obrero,los estudiantes o
familiares hacen gala de sus dotes gastronómicos. Alcanza su máxima expresión
cuandoantesdelritualdela luzsecomparteuntípicodesayunoandinoocuandodes-
puésdeloficioreligiososecomparteunalmuerzonavideño.Contodacerteza,expre-
sionescomoéstasconsolidan lavidaculturalvenezolana.

LaParaduradela familiaRamírezRamírezylaParaduradel -sonmani-
festaciones de valores humanos y religiosos para promover su respeto y valoración
como una demostración de la religiosidad popular.En ese sentido,la Navidad se an-
ticipa y se prolonga en cada Paradura.Corros B.(: ) expresa que: «El Ethos es
aquello que cohesiona, que integra al grupo o al individuo (esto es, a la persona)».
Ambas manifestaciones,la familiar y la institucional,pregonan la formación integral
nosólodeestudiantessinodepersonasenethosyenvalores.
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LaLocainaesunadiversióndeadultosyniños,celebradatodavíaenmuchospueblos
venezolanoseldediciembre,díadelos«SantosInocentes».Segúnlatradicióncris-
tiana,Herodesordenólamatanzadetodos losniñosreciénnacidos,paradeshacerse
delMesías,cuyonacimientohabíasidoanunciadoporlosprofetasenépocasanterio-
res.Porcierto,elniñoJesússesalvóporvoluntaddeDios.

Apesardequeesteholocaustofuemuytristeycruel,enelmundocristianosiem-
pre ha sido celebrado este evento con alegría,con burlas a las autoridades,y también
como un día de libertinaje y licencia.En muchos países europeos,ya en la época me-
dieval,eldediciembresolíaser lafiestadelosniños,queunavezalañopodíangas-
tar bromas a los adultos,disfrazarse a su gusto y asumir el poder en escuelas,semina-
riosyenloshogaresdesus familias.

Estas características profanas de una festividad religiosa recuerdan también di-
versascostumbresenlaAntigüedad.Duranteundíadelañolossiervosteníanpermiso
deocuparelpuestodesusamos.Enlosúltimosdíasdelaño,losromanossolíancele-
brar las Saturnalias,en las cuales los esclavos tenían licencia para mandar y el pueblo
recibíaregalos.

LatradicióndecelebrarunafiestacarnavalescaenlaépocadelAñoNuevotiene
quizás su origen en Babilonia.Según Luingman (),durante estas celebraciones
los siervos solían tomar el papel de sus amos y los dueños tenían que obedecer a sus
siervos.En Grecia se solían celebrar fiestas parecidas en honor del dios Kronos,que
estabarelacionadoconlafertilidad.Enestaocasión,peroúnicamenteduranteunsolo
día,losesclavosmandabanasusamos.LafiestaenhonordeSaturno,diosdelasiem-
bra, fue celebrada a partir del siglo  a.C.en el imperio romano.Un soldado,siervo
o esclavoeraescogidoparatomarelpapeldel«rey»porundía,recibíacomidaybebi-
dasenabundancia,pero luegoerasacrificado.

LasSaturnaliasdesaparecierondelcalendarioromanodespuésdelprimersiglo
cristiano.Sinembargo,diversascelebracionesdurantelascualeslospoderosostenían
que someterse al poder de sus siervos tenían lugar de diferentes modos durante toda
laEdadMedia.EnBélgicayenInglaterra,losdiáconosyseminaristas,apoderándose
de las iglesias y de los conventos,echaban bromas al clero superior,se disfrazaban de
obispos y cantaban la misa al revés.En Francia,el  de diciembre,monaguillos y es-
tudiantessolíancelebrarunafiestade«locos»,quebailabanenlascalles,echandobro-
mas a los demás.Pronto estas prácticas se convirtieron en festines obscenos con mu-
chasbebidasalcohólicas.EnAustriayAlemanialasfiestasdeldíadelosNiñosInocen-
tesasumieronmásbienaspectosderitosdela fertilidadenhonordefigurasdelaanti-
guareligióngermánica.Laparodiadelosritosreligiososyacontecimientosparecidos
fueron finalmente prohibidos por las autoridades eclesiásticas.Sin embargo,la cele-
bracióndelDíadelosInocentes,llamadoLocaina,continuóenlaPenínsulaIbéricaen
algunospueblosaisladoshastanuestrosdías.Deallí fueintroducidaalNuevoMundo.














Apesardequelascelebracionesprecristianasymedievalessediferencian,exis-
ten algunos rasgos comunes: los esclavos y la clase baja,niños,estudiantes y el clero
menorasumenpoderesduranteundíadelaño.Seeligeunjeferesponsabledelafiesta.
Los niños se visten de adultos y se disfrazan.El orden social está al revés: mandan las
mujeresy laclasebaja.Los«locos»seburlandelasautoridades.DuranteelDíadelos
Inocentes todospuedenecharbromassinsercastigados.Noserespetan las leyes.La
celebración del Día de los Inocentes tiene lugar al final del año,al igual que las Satur-
naliasenlaAntigüedad.Duranteestaépocadelañogeneralmentehayabundanciade
comida y de otros bienes; se come y bebe en exceso.Se trata de un breve período de
descansoyde libertinajeengeneral.

Sepuedeobservarquelaideabásicaexpresadaenestastradicionesesuncambio
temporal de normas y comportamientos humanos.Ya hemos dicho que algunas de
estas costumbres se mantuvieron en España y luego llegaron al Nuevo Mundo.En
Écija (Sevilla)secelebratodavíaunaromería,llamada«lagaitadelos locos».Lospar-
ticipantesparrandeanenlascalles,llevanmáscarasymolestanalosvecinos.EnPuerto
Rico(Garrido,:-)eldediciembre,enmuchospueblos,losniñospreparan
espadasdemaderamulticoloresycoronasdecartón; luegovisitan lascasasde losve-
cinos,fingenatacarconsusespadasa losquepasanpor lascalles,pidencontribucio-
nes monetarias y dulces.El  de diciembre es el día de los locos adultos,que disfra-
zados visitan los botiquines pidiendo «aguinaldos» y van de casa en casa para cantar
ybailar.Lafiestase llamatambién«Díade lasMáscaras».

En Venezuela, como en otros países latinoamericanos, la celebración de los
NiñosInocentes tieneorigenespañol,peroseobservanaportes indígenasyafricanos
también.Setratadeparrandascallejeras,mascaradasybailes,quetienenlugaralfinal
delaño.Amenudolasmujeres,disfrazadasdehombres,asumenelmandoenlospue-
blos.Enalgunoscasosse formandosgruposopositoresqueluchanporelpoder.Los
nombresdeobjetosrelacionadosalafiestacambian.Los«jugadoresdelosInocentes»
puedendecirmentirasyavecesrobancomida.

En un trabajo anterior (Pollak-Eltz y Fiel,),describí la Locaina en algunos
pueblosdelosestadosMérida(PuebloLlano),Lara(La«Zaragoza»,enSanare),Tru-
jillo (Carache),Portuguesa (Los «Tutumecos»,en Agua Blanca) y Monagas («Baile
del Mono»,en Caicara de Maturín).Mediante esas fiestas el Día de los Inocentes era
celebradohacemásdeveinticincoaños.EnlosAndes losmiembrosdelosconjuntos
de locos bailan «el palo de la cinta».Las figuras tradicionales de estas agrupaciones
sonelViejo,laVieja,elOsodelaMontañaconsuguía,elDiabloyelPayaso.EnLara,
la «batalla» entre las bandas antagónicas se asemeja al «juego de garrotes»,que en el
mismolugarcelebranenocasióndelTamunangueenelmesde junio.

En Pueblo Llano (Mérida),la Locaina se celebra el primero de enero con bailes
de la cinta.La Zaragoza en Sanare casi se había olvidado pero fue revivida hace unos







setenta años.Hoy es un evento folklórico y atrae a muchos visitantes todos los años.
Una pintura en óleo,que representa el degüello de los niños inocentes por Herodes,
pertenecealacofradía(hoyendíamásbienllamada«comité folklórico»)responsable
del evento.Los numerosos «locos»,disfrazados de mujeres,que son los socios o co-
frades, van a la misa de la mañana y luego hacen un recorrido por el pueblo con esta
imagenconsideradamilagrosa.Losfielespidenpermisopararezardelantedeestapin-
tura y así pagar votos o pedir milagros.Luego los locos visitan a los vecinos y reciben
comida y cocuy (aguardiente).Hoy en día ya no todos se disfrazan de mujeres,sino
que usan máscaras plásticas de toda clase (y a menudo hechas en China),de venta en
losmercados(RamónyRivera,:).

En Agua Blanca (Portuguesa),los «locos» empiezan celebrar sus bailes ya el 

de diciembre. Cada grupo tiene su «jefe» y es organizado como una cofradía. Los
«locoshablancomolos indiosydicenlascosasalrevés».Cadagrupoesacompañado
de tocadores de «cachos de venado»,un bandolín,cuatros,una tambora de dos par-
ches de fabricación casera,maracas y charrascas.Nunca faltan los «tutumecos»,una
especiedemuñecasdemadera,quesonmovidasal toquedelamúsica.Quizássetrata
aquí de un rasgo africano,porque pude ver marionetas de este tipo también en Togo
que aparecen en parrandas.Los «Anaguilles» en Cuba son parecidos y acompañan
bailadores en ocasión de celebraciones mágico-religiosas (según el Boletín del Insti-
tutodeFolklore,-,).

El Baile del Mono tiene lugar todos los años el día de la Locaina en Caicara de
Maturín(Ontiveros,).Loslocossondirigidosporuncapataz,quellevaunasoga
enlacintura,tiene lacarapintadadeonotoypinturanegra.Tocauncachodevenado
atodopulmón.Loslocossontodoshombres,entrajescorrientesperoconsombreros
adornados con flores.La música es monótona,tipo indígena.El mando en el pueblo
quedaenmanosdelos locosdurante todoesedía.Cuandounvecinonoquierepagar
una limosna o no ofrece alcohol,es amarrado y maltratado.Aquí se observan rasgos
indígenas:elusodeonoto,elbaileenhilera,elusodecachosyguarurascomoinstru-
mentosmusicalesyelconsumoexageradodebebidasalcohólicas.

En este ensayo recuerdo la Locaina en el estado Vargas en la década de  y
comparoesosdatosconobservacioneshechasenLaSabana(estadoVargas)en.

En esa zona del Litoral Central predomina la población afrodescendiente.En
nohabíaaúnunacarreteraasfaltadaparaaccederaloshumildespueblosdecam-
pesinosypescadoresdelacostacentral.Enaquellaépoca,encadacaserío,lasmujeres
sereuníandurante leépocanavideñaparaorganizar laLocaina.

En Chuspa (estado Vargas) las mujeres asumen el mando del pueblo durante
todo el Día de los Inocentes.Cambian sus nombres,María ahora es Mario,Juana es
Juan.Nadiedebetrabajaresedía.Cuandohayunpresoenlacárcel,es liberado.Sefor-
man dos grupos antagónicos de mujeres y de hombres,bajo el mando de un apode-





Fiesta de La Locaina del
Litoral Central

            
•

 

:  










radodelabandera.Tantohombrescomomujeressepintanlacaraconpinturanegra.
Cada agrupación es acompañada por un conjunto musical que consiste en maracas,
charrascas,furruco,tambores de fabricación casera e instrumentos improvisados de
percusión.Empiezaentonces labatalla.Losmiembrosdelgrupomasculinotratande
apoderarse de la bandera de las mujeres.Pero la lucha no es muy seria,sino más bien
unjuego.Enladécadade,cuandollegabaunforasteroalpueblo,los locos loha-
cían preso,amarrándolo con cabuya y llevándolo a la cárcel.Para liberarse tenía que
pagar una «multa»,consistente en una botella de ron o en efectivo ( ó  bolívares).
Losbotiquinerosdelpuebloteníanquecontribuirconcomidayaguardientepara los
locosyasíevitabanelsaqueodelatienda.Haceveinticincoaños,mientrasquelospa-
rranderosbailabanycantabanporlascalles,aparecíanderepente los«boleros»,jóve-
nesdisfrazadosdeindios.Vestíanfaldadepajaysepintabanpuntosblancosenlacara.
Pedían contribuciones a los vecinos y robaban pollos,que en la noche servían para
preparar un sancocho tradicional para locos y boleros.Después de esta comida,se-
guíanbailesal toquedetambores,avecesconcantos improvisados.Participabatodo
elpuebloconalegríaybuenhumor.

Enlospueblosvecinos,LaSabanayChirimena(estadoMiranda),laLocainase
celebra de semejante manera,pero ambas bandas —Revolución y Gobierno— están
al mando de mujeres,que asumen nombres de hombres y se visten con pantalones.
Despuésde la lucha,quetiene lugaren laplazacentral,siguencantos improvisadosy
satíricos de solistas acompañados de coros,al toque de tambor y otros instrumentos
de percusión,que se refieren a acontecimientos vividos en el pueblo durante el año.
LosbolerosenChirimenatienenmásimportanciaquelasparranderas.Estosadoles-
centessevistenconfaldasdepajay llevanplumasenlacabeza.Sellaman«los indios».
A veces molestan a los vecinos con exigencias exageradas,pero por regla general co-
rrenpor lascallessinhacerdañoanadie.

En Todasana (estado Vargas) la fiesta de los locos todavía tiene importancia,
principalmentepara lasmujeres.Enladécadade,colocaronunmanifiestoenun
postedelaplaza:«Presidente:Mario(María),Vicepresidente:Juan(Juana)indicando
tambiénlosnombresdelasnuevasautoridades».Diceasí:«Encasodequelosvisitan-
tes no obedezcan las órdenes de las autoridades,serán embadurnados con estiércol
deasnoycastigadosconlossietecampanazosdelarotunda».Enestepueblolos«bo-
leros»se llaman«mensajeros»,porqueintercambianinformacionesentre losdosgru-
pos antagónicos.Llevan pelucas y faldas hechas de hojas de cambur,en las espaldas
colocanpielessecasdeanimales(devenadoodemono).Andandescalzasyllevanbol-
sas grandes para recoger regalos.Antiguamente,los locos de Todasana solían luchar
contra los locos de Oritopo,otro caserío vecino.Me contaron que la banda de Toda-
sanase acercabaalcaseríovecinoporuncaminosecretode laselva.Si las locas logra-
banllegarsinserdescubiertasseechabanalasenemigasconelgritode«VivanlosIno-







centes»,apoderándose de la bandera.En la noche ambas bandas se encontraban pa-
cíficamenteenTodasanaparabailaral toquedetamboryparacomerelacostumbrado
sancocho.YaenladécadadeenOritoponosecelebrabamás lafiestadelosIno-
centesynosehizomás la famosa«lucha».

NaiguatáesunapequeñaciudaddelestadoVargasqueenlasúltimasdécadasse
convirtió en un balneario con clubes y hoteles.Hace cincuenta años,cuando llegué a
Venezuela,se celebraban muchas fiestas tradicionales en este pueblo,como la Lo-
caina,elencuentrodelosDiablosdurantelafiestadeCorpusChristi,laCruzdeMayo
y los bailes de San Juan,pero estas celebraciones ya están decayendo y los jóvenes no
tienen mucho interés en las tradiciones ancestrales,a pesar de que el gobierno ha pa-
gadoaalgunosviejosdirigentespararevivir lascostumbresyorganizarrepresentacio-
nes folklóricasen lacapital.

Adiferenciadelacelebracióndelos«Inocentes»enotraspartesdelpaís,enelLi-
toralCentral laLocainaesunafiestaprofanadelasmujeres.Conservaalgunosimpor-
tantesaspectossociales:elpapelrelevantedelamujerenelmundomasculinoylapo-
sición de la clase humilde frente a los poderosos; asimismo,es símbolo del cambio
temporaldelordensocial.Esundíadelibertinaje,de licenciaydealegría,al igualque
lasSaturnaliasde laAntigüedad.

Ensecelebrabatodavía lafiestade losInocentesen lospueblosdelLitoral
Central(hoyestadoVargas).Enlaactualidadhaymásmovimientoturísticoenlospue-
blos de la carretera asfaltada a lo largo de la costa.Ya el día  de diciembre todos los
carrosdeturistasquepasanpor lospueblosdelacostaparaalcanzar lasplayas tienen
quepagarpeajea los«locos»queestánvigilandolaentradaysalidadeloscaseríos.El
robo de pollos queda prohibido,pero los «boleros» ya están esperando en todos los
lugares para pedir contribuciones en efectivo para comprar pollos para el sancocho
acostumbrado.Loquecuentaeselpeaje,eldinero.Los«indios»molestana losturis-
tas,quepasaneldíaenlasplayas.Encasodequenorecibanlosregalosdeseados,pue-
dendañar loscarros.LaluchaentreTodasanayOritopoyanotienelugar;ahoracada
pueblocelebra lafiestade losInocentesporsupropiacuenta.

La Sabana,hoy en día,es una ciudad relativamente grande,con hoteles,restau-
rantes,diferentesescuelasymuchastiendas.NocabedudadequelascasasenLaSa-
bana fueron remodeladas y modernizadas.Pero con el progreso material se han per-
didolosvalores tradicionales.

Llegamos al pueblo el día de La Locaina,cuando se encuentran en las calles di-
ferentesgruposde«jugadoresdelosInocentes»,ensumayoríamujeres.Losdisfraces
y trajes son mucho más elaborados que en tiempos anteriores.Pero parece que estas
mujeresnoformandosbandasbajoelmandodejefas,sinoquebailancadaunaporsu
propia cuenta.Caminan por las calles en desorden caótico.Ya no hay la lucha entre
grupos antagónicos por la bandera ni otra clase de contienda.Entre las mujeres apa-
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recenalgunasjóvenes,queseautodenominan«boleros»,comoentiemposanteriores.
Pero no son ya los mensajeros que solían correr de un lado al otro de las dos bandas
opuestas,cuando «la revolución» y «el gobierno» estaban luchando por la bandera.
No se ven más conjuntos de tambores,furrucos,charrascas y maracas,sino de los al-
toparlantes. En todas partes del pueblo se oye música estridente de tambores,salsa y
merengue.Lastiendasestáncerradas,quizásporquelospropietariostienenmiedode
queocurranasaltos.LaLocainaenLaSabanahaperdidosusentidoacostumbradoy
suaspecto tradicional.

Enpudeobservarqueel tráficoautomovilístico,sobre todoenlaépocade
las Navidades,había crecido mucho desde que la carretera está asfaltada y las playas
delLitoralCentralsonvigiladaspor laGuardiaNacional.Muchosnativos,queahora
vivenytrabajanenMaiquetíaoCaracas,sólovisitansupueblonataldurante lasvaca-
cionesnavideñasynoparticipanactivamenteenlas festividades.Sinembargo,enesta
época,durante lasnoches,turistasynativosbailanenlascallesyseemborrachancon-
juntamente.Losviejossequejandequedrogadictosyladronesmolestanalosvisitan-
tes.El«DíadelosInocentes»dejódeserunjuegoinocente«sinfinesdelucro»;ahora
es un negocio,ni siquiera en beneficio de los que organizan el evento como un show
turístico.Es lastimosoqueenelcursodelosúltimosveinticincoaños,entodaspartes
de Venezuela,la mayoría de las fiestas tradicionales se hayan convertido en eventos
folklóricos comercializados.La decadencia del día de la Locaina en La Sabana es un
tristeejemplo.
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La Paradura del Niño de LosAndes
a Caracas

•
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Lafinalidaddeestetrabajoobligaaquesepartadedospremisascuyafuerzayclaridad
sonesencialesparasucomprensión: laprimera,quelatradiciónandinadelaParadura
del Niño Dios es un hecho innegable de religiosidad popular con profundo sentido
comunitario.Ylasegunda,queelartículoconstituyelaversióndeunavivenciaperso-
nalcargadadeencantoycalor familiardequienestoescribeyunaenormesatisfacción
por haber colaborado en la instauración de esta festividad en el Instituto Pedagógico
deCaracas,hoydíaUniversidadPedagógicaExperimentalLibertador.

La Paradura (Paradura del Niño,Paradura del Niño Dios,Paradura del Santo
Niño o Paradura del Niño Jesús) forma parte de una tradición que proviene de la
época colonial en cuyo marco se fusionaron y consolidaron las raíces indígena,espa-
ñola y africana que conforman nuestro patrimonio cultural.Por lo demás,esta tradi-
ción nace en una región dentro de cuyo entramado social el aspecto religioso ha pe-
sado mucho,y es en ese ámbito donde este ritual adquiere pleno sentido.Desde los
Andes,la familiar ceremonia ha viajado con los hijos del terruño a otras regiones del
país,en lomosdeunabiertoprocesodetransculturaciónyaculturación.

Como puede entenderse,el trabajo constará de dos partes: en la primera se ex-
pondrá,en apretada síntesis,el ámbito espacio-temporal del ceremonial,talcomose
celebrahoydíaconligerasvariantesenlosestadosMérida,TáchirayTrujillo,conén-
fasis en detalles de la Paradura del pueblo de Bailadores,municipio Rivas Dávila del
estado Mérida y sus cercanías,de donde es oriundo el autor de estas páginas.En la
segunda,se describirá y valorará la celebración que se lleva a cabo en el Pedagógico
de Caracas.

Los tiempos o fases esenciales de la Paradura se reducen a cuatro: preparación
delpesebreonacimiento,el robodelNiño,labúsqueda-encuentrodelNiñoylacele-
bracióncentralencasade losanfitrionesdentrode lacualsobresaleel ritode«adora-
ción». Como puede notarse,la Navidad o Nochebuenaes el escenario donde ocurre
elritualdelaParadurayésteesuntiempodeprofundavivenciareligiosaenloshogares
andinos.Ennuestramemoria,laNochebuenaaletea juntoalaSemanaSantacomolos
dosgrandesyúnicosmomentosdecelebraciónenelámbitohogareño.

La Navidad comienza en los Andes mucho antes del ciclo propiamente navi-
deño, que debería ser desde la noche del  con la fiesta de la Natividad o, incluso,
desde el inicio de las Misas de Aguinaldo el  de diciembre.Allá este hermoso acon-
tecimientoempiezaconlapreparacióndelpesebre,eventoenelqueparticipatoda la
familia y que complementa,de modo particularmente entrañable,la celebración del
tiempo decembrino.Desde comienzos de diciembre,o antes,la imaginación se hace
vidapara«armar» losmásinverosímilespesebres.Loshaydetodas las formasymati-
ces.Conaltasmontañasdepapelocartónteñidosdecolores;concurveadoscamini-
tosdeaserríndondecompartencarritos,tractoresyaviones;conmultiformesfiguritas
de animales,especialmente ovejitas,en lomas y valles; con sus riachuelos y lagunas










vestidosdeazuloplata;conMelchor,GasparyBaltasarysuscamellosenlontananza,
venidosdelOriente;conelÁngelanunciadorarribadelportaly losembelesadospas-
toresenalgúnrecodomásbajito;conpiedritas,palitos,musgo,algodónyhojasdelau-
rel;conlaestrelladeBelénenlapartecentralsuperior,guindadadealgúntroncojunto
al letrerodelcelestialcántico:«GloriainexcelsisDeo…»(Lc.,).Yenel lugarmejor
ubicado y alumbrado,cercanas a la mula y el buey, las imágenes de José,María y el
Niño.Las imágenes o los santos los llamamos en los Andes.En otros lares,figuras o
muñecos.Cuestióndesensibilidadydefequerecogelamásuniversalde lasestrofas:

DulceJesúsmío,

Miniñoadorado,

Venanuestrasalmas,

Ven,notardes tanto.

Pesebres de infinitos motivos y de hondas connotaciones,verdaderas obras de
arteenalgunoscasos,muysencillosenotros,perosiempremanifestacióndelempeño
ylacreatividadpopular.Laconstruccióndelpesebrequeabreel telóndelaépocana-
videñanopertenecepropiamentealritodelaParadura,peroessuespaciomáspropi-
cio, su lugardearranqueyde llegada.

Lasegundafase,yadentrodelritual,eselrobodelNiño.Antestenemosqueacla-
rarque laParadurasecelebracasi siempreentreeldeeneroyeldefebrero,anoser
que alguna circunstancia familiar exija algo diferente.Como se celebran muchas Pa-
radurasenlacomunidad,hayquefijar fechas,formular invitacionesyotrosmeneste-
res característicos del momento.Bueno,eso de «invitar» significa mejor correr la voz
ysóloenalgunasdemáximasolemnidadseinvita formalmente.ElrobodelNiñotam-
poco tiene fecha precisa pero debe hacerse con suficiente antelación para que todo
estédentro de loscánonesdelceremonial.

¿Qué es,pues,el robo del Niño? Cuando en la comunidad se sospecha que al-
guien va a «parar» al Niño,los vecinos se ponen de acuerdo para robárselo.Una per-
sonadeconfianzatomalaimagenylallevaaotracasa.Ésteeselpretextoparaqueluego
ocurra la acción teatral de buscar al Niño.El robo no deja de ser un juego auspiciado
por la misma comunidad,pero puede adquirir carácter sagrado,al concretarse,por
ejemplo, como pago de una promesa; suele hacerse en todas las casas, excepto en
aquellas donde la familia decide hacer la Paradura sin esperar el simulacro del robo.
UnavezrobadoelNiño,sepuedeanunciarverbalmente,pormediodeunacartaa los
dueñosodeotraseñalconsensuada.Cuandoelamodelpesebredescubrequiénesel
«ladrón»comienza lasdiligenciaspararecuperarel«Niñoperdido»,ydesdeesemo-
mentosabequenopuedeobviar laParaduraniel festejo.Eshora,entonces,defijar la
fechayadelantar lospreparativos.







Conlatercera fase,búsquedayencuentrodelNiño,locualrememoralapérdida
yhallazgodelNiñoenelTemplodeJerusalén(Lc.,-),comienzalaParadurapro-
piamente dicha.El día convenido los participantes se agrupan en la casa indicada,
acompañados de músicos,cantores y rezanderos,especializados en este ritual.Con
antelación,losdueñosdelacasayahandesignadolaparejaoparejasdepadrinosque
presidirán laprocesiónenbúsquedadel infante perdido.Enlasparadurascolectivas
solemnes se han seleccionado también los personajes que deben vestirse de acuerdo
con su rol teatral: San José,la Virgen,el Niño,los Reyes Magos,los pastorcitos y los
angelitos.Tambiénsehapreparadolacomidaylos licoresqueofrecerá la familiaa los
concurrentes (en cuanto a la comida,casi siempre se ofrece a todos los presentes,al-
gunasvecessóloa losmúsicosyrezanderosenpagodelservicioprestado).

Una vez organizados todos los detalles del cortejo,incluidas las velas que debe-
rán encenderse en el mismo momento de la partida,comienza la procesión.Delante
vanlospadrinos,luegolosmúsicosy,porúltimo,losdemásconcurrentes.La letrade
losversosaludea lapreocupacióndelmomento:

SanJoséy laVirgen

notienenconsuelo;

sehaperdidoelNiño,

elReyde losCielos.

Así,cantandoaguinaldosalusivosalextravíodeJesúsyalaangustiadelaVirgen,
visitanvariascasas.Salenlosdueños,dicennoteneralNiñoperdido.Continúalaan-
gustiade laMadre:

Mihijosehaperdido,

¿dóndepodráestar?

Lloro inconsolable.

Tenedmepiedad.

Otrasveceses lacomunidadcontagiadadepesadumbrelaqueapelaa losatribu-
tosdelDivinoInfanteparaalcanzarel favor:

DenoseseNiño,

¡Venga,por favor!

Noescualquier infante,

eselRedentor.










Con emocionados cánticos continúa la procesión hasta llegar a la casa donde el
organizador-dueño de la Paradura sabe que se encuentra el Niño.La familia que lo
teníaescondidopermitequeentrenabuscarlo.Conmúsicaseagradeceladevolución.

Elcielo lospremie

porsucaridad.

¡Vamos,Pastorcitos!

¡Vamosacantar!

Los padrinos toman al Niño,lo colocan en una manta o pañuelo de seda y em-
prenden el regreso.En las mejores Paraduras se colocan arcos con flores y ramas de
pinoparafestejarelhallazgo.Mientrassecamina,serezaosecantahasta llegara lacasa
del anfitrión.Tal llegadaconstituyeunacontecimientosingular: seabren laspuertas,
suenalamúsica,retumbanlostriquitraquesyloscohetes;reinaelregocijogeneralante
la inminenciadelhermosomomento.

AlPortalnosvamos

conveneración,

aadoraralNiño

NuestroSalvador.

Conlallegadadelospadrinoshastaelportalylacolocacióndelaimagenenelpe-
sebrecomienzalaveneracióndelNiño,queconstituyelapartecentraldelaceremonia
y es una clara referencia a la adoración de los Ángeles (Lc.,-),de los Pastores de
Belén (Lc.,-) y de los Reyes Magos (Mt.,-). Instante sublime de acerca-
miento al Divino Niño,momento de peticiones y promesas.La imagen es tomada y
besada por el anfitrión o algún familiar,quien luego la ofrece a todos para su venera-
ción.SearrodillanprimerolospadrinosfrentealNiñoybesándoleunpiecitoconhu-
mildereverenciase levantanyretiranparaquelosdemáspuedanhacerlo.Cuandofi-
naliza este rito,el anfitrión devuelve el niño al pesebre,siempre en medio de San José
y laVirgen,peroahoranoloacuesta,sinoquelo levantaunpocopara indicar,simbó-
licamente,quelaParaduraseharealizado.Eshoraentoncesdeecharlacasaporlaven-
tanaparacelebrarlo.Resuenanaplausosyaguinaldos.

Yosoyunbuencampesino

quevengodeBailadores,

yalNiñoJesús le traigo

el jardíndemisamores.





Paradura del Niño Jesús
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En Bailadores el Niño Jesús tiene su cuna en cada hogar.Por eso es tan alegre la
Navidad,y la Paradura entre nosotros es la fiesta que se prepara en honor a ese tierno
yexcelsopersonaje.Allá,comoencasi todos losdemáspueblosyestadosandinos,el
ceremonial dura hasta el  de febrero,día de la Candelaria que,coincidencialmente,
es lapatronadelpueblo.

ParalasParadurasdelNiñoenBailadoreslasfamiliascomienzanlospreparativos
confervorypasión.Díasantessehacenlosarreglosgeneralesde lacasay lascompras
del«pertrecho»necesarioparaatendera los invitados(comidaypasapalos,dulces,li-
cores para el brindis,velas para la procesión,pólvora,además de otros detalles que
exige la tradición).Sehablaconlosmúsicosysebuscaunaodosparejasdepadrinos,
personashonestasydeconfianzadelhogar.

Después de la «adoración» del Niño comienza el brindis y la música.Cuatro li-
cores típicos se han servido tradicionalmente en Bailadores: el miche,como se de-
nomina al licor fuerte destilado artesanalmente,proveniente del guarapo de caña de
azúcar fermentado,la mistela,o el licor dulce de miche y almíbar de fruta,preferible-
mente fresa,piña o durazno,el calentaíto,que surge del miche y miel de panela que
se sirve caliente, y el ponche o leche ’e burra, bebida dulce casera preparada con
miche,leche,azúcar y yema de huevos.En la actualidad también se sirve vino.Los
músicos son nativos del lugar que han adquiridocon los años gran destreza en el ma-
nejo de los instrumentos; entre éstos los más utilizados son el violín,el cuatro,la gui-
tarra, el tiple y las maracas.

«Entonado» el espíritu y en sano compartir se pasa la velada interpretando me-
lodías musicales dedicadas al Niño Dios,sobre todo aguinaldos y aguinaldas,villan-
cicos, valses,loas,polcas y otras notas típicas de la región.La música,los tragos y la
pólvora pueden durar toda la noche.Hay paraduras que duran hasta dos y tres días.
También las hay donde se baila.En ese caso,por respeto,se voltea el Niño hacia atrás
o se cubre con un pañuelo.Así es la cultura popular,simbiosis de lo sagrado y lo pro-
fanoqueenorgulleceyconfiere identidadaunpueblo.

Además del rezo o canto del rosario,con música y pólvora entre misterio y mis-
terio, las paraduras en Bailadores son famosas por la comida.Entre los platos típicos
más servidos se encuentran: la hallaca,la ensalada de gallina,la arepa de maíz pelado
ylaarepadetrigo,elplátanoverdecocido,elquesoahumadodelpáramo,lachicha,el
mute o mondongo,los pastelitos andinos,la carne en salsa con papas,las papas coci-
das, el muchacho relleno,la pisca andina,etc.Entre los postres más tradicionales so-
bresalenelbizcochueloy losdulcesdehigo,lechosaycabellodeángel.

Miniñobendito

dulceredentor,

limpianuestrasalmas










contubendición.

NiñoJesúsSanto

HijodeMaría,

bendiceestacasa

conmuchaalegría.

DelosAndes,lahermosatradiciónsehaextendidopormuchos lugaresdelpaís
y hoy día son conocidas las Paraduras en instituciones y organismos públicos y pri-
vados,asícomoenurbanizacionesybarriadaspopularesde lasprincipalesciudades.
EnCaracasysusalrededoreshayParadurasqueformanparteyadelcalendarioanual
de festividades de cada localidad.Celebraciones que se repiten año a año y por eso
vanadquiriendofuerzadetradición.Ritualesquecomenzaronenelnúcleodealguna
familia con ancestro andino y desde esa intimidad pasaron al espacio público para
quedarse como patrimonio colectivo.

Fue lo que aconteció en el Departamento de Castellano,Literatura y Latín del
Instituto Pedagógico de Caracas,en ,cuando un pequeño grupo de profesores,
secretariasyalumnosdecidieronhacerlaprimeraParaduraenestainstituciónductora
de la educación en Venezuela.Con muy pocos elementos del ritual,pero con mucho
entusiasmo,pasearon al Niño del pesebre del Departamento por los pasillos del se-
gundopisodelaTorreDocente,acompañandoconuncuatroelcantomásconocido
entrenosotros:

NiñoLindo

ante timerindo;

NiñoLindo

eres túmiDios.

Esa pequeña chispa se fue propagando en los años siguientes hasta convertirse
en verdadera fiesta institucional.Desde entonces las autoridades de la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador y los directivos del Pedagógico la han respal-
dadoyvariasemisorasradialessehanhechoecodesumensaje.Atravésdeestosdie-
cisieteañossehanmantenidocasi íntegraslaspartesesencialesdelritual,agregándose
algunos elementos propios de la solemnidad académica que,por asunto de espacio
nopodemosdescribir.Noobstante,compartimoscuatro textos fundamentales.

Digna de mencionar dentro de esta celebración institucional es la inclusión,a
partir del año ,del Pregón de la luz como parte de la Paradura.Textos de diferente
índole,casi siempre con connotación social,que realzan la misión trascendental del
InstitutoPedagógicodeCaracasenla formacióndelasnuevasgeneraciones,asícomo
su conexión con la problemática de la comunidad local o nacional del momento.Es-







cogemosunamuestrarepresentativadelosPregonesquehanengalanado,conexcep-
cióndealgunosaños,nuestrasParaduras.

El Taller Literario «Marco Antonio Martínez» del entonces Centro de Investi-
gacionesLingüísticasyLiterarias«AndrésBello»(),dirigidoporel inolvidable
profesor José Adames, imprimió a la tradicional devoción del Pedagógico la más
poética de las invocaciones.He aquí algunos extractos del Pregón leído por los inte-
grantesdelTalleren laParaduradel.

     

¡Oh María!,¡Oh José!,ayúdanos a recordar lo hermoso de un amanecer,lo lindo de
unaflor,loalegredeunamariposa,la fuerzadeunsamán,lodulcedelamiel,lapresen-
ciadelmastranto…Ayúdanosarecordarquenosnecesitamosmutuamenteparapro-
tegerycuidara los inocentesquecrecenenestahermosatierravenezolana.

      

Cuandohayunniñoperdido
elpueblo lobuscay llora.
esquenoencuentra lahora
desaberquehaaparecido.
Sielniñoesvenezolano
elpueblodamásdesí,
unebrazos,unemanos
semueveconfrenesí.

Cuandounniñosehaperdido
estallan loscorazones,
paravivirnohayrazones
sielniñonohaaparecido.
Sielchamoesvenezolano
unopiensaensupaís,
consuvigorespartano,
suMiranda,suBolívar,suraíz.

Cuandohayunniñoperdido
todoseperdióenlaniebla,
en lavidanohay sentido,
la luzentró enla tiniebla.



Sielniñoesvenezolano,
sielniñoesdeVenezuela,
la lluvianosda lamano
yel llanerosusespuelas.

Cuandounniñoestáperdido
ysies Jesús,más ligero,
nohayremediomáscertero
quebuscaren loya ido.
Sielniñoesvenezolano
hayqueremover lasfibras
detodosnuestroshermanos
paraasegurarquevibran.

       

¡AyNiñobañadoenrosas!,
Niñoplenodebondad,
sólo tepidodoscosas,
nomelaspuedesnegar:

Quela lluviasigasuave,
quenosevuelva tormenta,
quedejezarpar lanave,
quetengasaboramenta.

Quemipaís,Venezuela,
Niñolindo,contuayuda,
renazcaplenodeescuelas,
salgadetodossusJudas.

      

Te agradecemos,Jesús,por esta tierra.Tierra de llanos y médanos,de cumbres y sel-
vas, de mares y ríos,de turpiales,orquídeas y araguaneyes.Tierra de gracia que des-
lumbra y maravilla.Y aunque castigada por ambiciones personalistas que han ante-
puesto la realización propia por encima del bien colectivo,te pedimos,Jesús —Niño
perdido y encontrado— que ilumines la mente y el alma de nuestros líderes para que
aciertenensusdecisionesysepanasíconducireldestinodelpueblo.Báñanos,Jesús,
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con cascadas de optimismo y fortaleza y permite que siempre aflore de nuestra gar-
gantalapalabragenerosaysolidariaparaconlosotros.Unapalabraquesueneacobijo
yquenonoscueste trabajopronunciarla.

     

Vieneestefinalmuylógico
conamor,condevoción,
esoqueenelPedagógico
estructuraelcorazón.

ElNiñoestáaparecido,
nuestro taller locelebra,
yanuestraalmanosequiebra.
¡Brindemospor loocurrido!
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Las pascuas de mi niñez en
Altagracia de Orituco

•

BettyArévalodeFerreira
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NacíenAltagraciadeOrituco,estadoGuárico.Esteantiguopoblado,fundadoafina-
lesdelsiglo,hizodelcacaosuprincipalmediodeproducciónagrícola.Hoydía la
cosechamás importantees ladetabaco,tomatesycafé.

Viví con mi familia en una casa de la calle Bolívar,próxima a la iglesia,hasta que
cumplí  años y terminé tercer año de bachillerato.Tuve que trasladarme a Caracas
paracontinuarconmisestudios,puesenAltagracianohabíalaposibilidaddeobtener
el títulodebachiller.

La vida en esa población del estado Guárico era sencilla,regida por normas de
educaciónyporprincipiosmoralesyreligiosos.Losactosvinculadosalosasuntosde
la fe estaban presentes en nuestra cotidianidad.Por tanto,frecuentaba regularmente
la iglesia.Enmifamilia,yenelcomúndeloshogaresdeAltagraciadeOrituco,eramuy
importanteasistiramisaytambiéneranhabitualesciertascostumbresreligiosascomo
acudircadajuevesalaHoraSanta,ofrecerunrosariosialgosehabíaextraviadooguar-
dartresdías«deconsideración»sialgunapersonahabíafallecido(tampocosehablaba
envozalta,nopodíasreírteysóloestabapermitidoencender laradioparaescucharla
conunvolumenmoderado).Iglesia,oraciónybuenascostumbresreligiosasysociales
signabanlavidadelcomúndelospobladoresdeAltagracia.

Enmipueblohabíamuypocasfamiliasadineradasyestoeraalgosecundario,sin
importancia,puestodosconvivíamoscongranarmoníaybuenavoluntad,sinimpor-
tar quién tenía más o menos.Aún conservo buenas amistades de mi infancia y nunca
losbienesmateriales fueronfactordelejanía,rechazoodiscordia.Loquesíprevalecía
en mi pueblo era la decencia,la honestidad,la buena y sana convivencia,manifiestas
durante todo el año; recuerdo que,con frecuencia,se escuchaba la frase «somos po-
bres,perohonrados».

Además,enmipueblohabíamuchosárbolesdeespeciesvariadas,loquepermi-
tía a las mamás y abuelitas elaborar,según lo impusiera la temporada,exquisitos y re-
finados dulces como el de limón,pomagás,higo,ciruela de huesito,naranja,toronja,
mangoylechosa.

Quieroevocarmomentosmuyqueridosdemiinfanciayadolescenciaquesere-
montan a comienzos de la década de los años .Estas memorias están vinculadas
al tiempo de la Navidad.(Por cierto que en tiempos de mi niñez no se escuchaba de-
sear«feliznavidad»sino«felicespascuas».)Comienzohaciendoreferenciaaunaima-
genquehaquedadograbadaconnitidezenmirecuerdo:enAltagracia,comosisequi-
sieramarcarunadiferenciaconelrestodelaño,lasfachadasdelascasasylascalleseran
decoradas con bambalinas de múltiples colores,confeccionadas con papel de seda.
Aunqueseveían algoburdasencuantoasuconfección,sucoloridoaspectoalegraba
lavistayconseguíandaralpueblouna imagendistintaa lahabitual.

Desdela fundacióndeAltagraciadeOrituco,el temploestáconsagradoalapro-
teccióndeSanMiguelArcángel.Diagonalaledificioseencuentra laplazaBolívar.En










tiempos de mi niñez era un espacio muy hermoso,rodeado de frondosos árboles de
ixoraycrotoyabundantesbancos.Lamentablemente,unjefecivildecidió«moderni-
zarla»conloqueladestruyóal llenarladecementoyquitarlesubellezaoriginal.Esuna
penaquehoydía laplazanosea ladeantes.

Lasmisasdeaguinaldoseiniciabaneldíadediciembre.Sullegadaconvocaba
a todo el pueblo que,a las cuatro de la madrugada,se volcaba en pleno,con fervor y
bajounfríoconsiderable,hastael templo.

Evoco con añoranza cómo acudíamos entusiasmados,en grupos, los primos,
amigos,noviosynovias.Llenábamos la iglesiaycantábamos losaguinaldos tradicio-
nalesparahonraralNiñoJesús.

Una vez concluida la ceremonia religiosa,salíamos corriendo hasta la casa de la
señoraCarmenJulia,quienresidíaa lasafuerasdelpueblo,cercadelríoOrituco.Ella
era experta elaborando unas sabrosas arepitas dulces,aromatizadas con anís y que al
flotar en el caldero lleno de aceite tomaban otro aspecto: se abombaban y quedaban
gorditas.Comíamos estas delicias acompañándolas con guarapo,como solemos lla-
maralcafémuyclaro.

En mi familia existía una tradición,un preparativo singular,que anunciaba la
proximidaddelaspascuasduranteminiñezyqueconsistíaenalgotansencillocomo
bonito: un mes antes de iniciar la confección del pesebre,Mamaíta, misia Mercedes
Reinefeld de Arévalo,se dedicaba a sembrar en pequeños potes arroz y maíz,de ma-
nera tal que esos brotes,de color verde muy vivo,adornaban nuestro nacimiento.

Prácticamenteningunacasaquedabasinelaborarsupesebre.Dentrodelaspo-
sibilidades materiales de cada hogar,se hacía con esmero,ya que era tradición navi-
deñavisitaryadmirar losbelenes.SibienMamaítaseencargabadehacereldemicasa,
eraunaactividadenlaqueparticipábamostodos loshermanos.

Otro momento que reunía a los más allegados de la familia era la confección de
las hallacas. Éstas sí eran las auténticas hallacas llaneras; las evoco y recuerdo su
aroma y sabor inconfundibles.A diferencia de hoy día,estos manjares no se elabo-
raban con mucha antelación; todo lo contrario: eran parte de la rutina de la víspera
del día de navidad.

Aunque no voy a compartir una receta para preparar hallacas,sí quiero asentar
unaseriededetallessimpáticosyhastacuriososen los tiempospresentes.

Habitábamosunacasaque,comolamayoríadelasresidenciasdemipueblo,dis-
poníadedospatios.Elhechodecontarconrosas,azahares,ixoras,entreotras,confe-
ríaa loshogareselpremiodeunaromadeliciosoquenohepodidoolvidar.Elprimero
delos jardines,comúnmentellamadopatiointerior,teníasembradas lasmencionadas
plantas florales; era costumbre que a éste sí pudieran acceder las visitas.El segundo
patio,ocorral,eraprivado.Allíplantaron,entreotras,unascuantasmatasdetopocho
que aportaban bellas hojas,útiles para envolver las hallacas.Debo acotar que,curio-
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samente,estashojaseranfuertesydecolorvivoybrillante,ynoestabancontaminadas
por gases tóxicos como ocurre actualmente.Entonces,sólo había que retirarles un
pocodepolvo,conhigiene,perosinmayortrabajo.Apenasselespasabaunpañitohú-
medoyotroconmantecapintadacononoto.

Respecto a la masa para las hallacas,obviamente,en tiempos de mi niñez,no se
empleaba harina comercial.Recuerdo vivamente que Papaíto,don Luis Arévalo,
traía un saco de maíz tierno,que se ponía a remojar para que ablandara y eliminara
el nepe.Luego se sancochaba y se pilaba muy bien (en mi casa disponíamos de un
pilón); se dejaba reposar hasta el día siguiente cuando se procedía a pasarlo tres
veces por un molino.El producto final era una masa fresca,de suave textura y deli-
cado aroma dulce.

Lamasaseextendíadirectamentesobre lahojaayudándoseconunacuchara,es
decir,nosehacíancomohoyendíapelotasdemasa,sinoque,cualpintura,lamasase
deslizabahastaquedarfina,pareja,paracolocarsobreellaelguisodecarneyacocida,
llamado «picadillo».Este picadillo se adornaba con pasas,aceitunas,una rodaja de
huevo sancochado más lo que Mamaíta llamaba «variante» y que actualmente se de-
nominaencurtido.

Seenvolvíabienyseataba,noconpabilosinoconcabuyanormalycorriente.De
allí se pasaban las hallacas a una lata muy limpia que originalmente contenía manteca
y que había sido vendida en la bodega específicamente para emplearla en la cocción
detananheladosmanjares.

Pensarán los lectores que esta lata se colocaba al fuego en la cocina,pero no,no
eraasí:enelpatiosedisponíantrestopiasyseprendía la leñaquePapaítohabíatraído
deoriente.Deesta leñasedecíaqueerademuybuenacalidadyquedebíapreservarse
del agua,pues si se mojaba,ahumaba y no servía.Entonces,las hallacas se cocinaban
enleña,a la intemperie,enelpatiode lacasa.

Creo que la hallaca era servida no directamente sobre el plato,sino que se abría
concuidadolahojayeraésta laquesedepositaba,hermosamente,sobre lavajilla.Un
detallecurioso: lashallacasdemipueblonoseacompañabanconpandejamónnicon
ensaladadegallinacomoesfrecuentehoydía,sinoqueseservíanjuntoaunarebanada
depandemaíz.

Tal vez los lectores pensarán que yo comía muchas hallacas pero debo aclarar
queno,mipreferenciasecentrabaenunosbollostradicionalesqueenAltagraciaeran
reconocidos con el singular nombre de «locos»,tal vez porque se elaboraban con el
picadillo y adornos restantes.Estos locos eran deliciosos,pues tenían mucho gusto.

Añotrasaño,llegabaamicasaunpavoqueMamaíta ibaengordando,conmucha
paciencia,para ser sacrificado y degustado.Si bien no recuerdo con qué se sazonaba
exactamente,síconservoenlamemoriaquelosaliñoseranmuysencillos.Porejemplo,
deniña,acomienzosdeladécadadelosañoscuarenta,noexistíanenAltagracianice-










bollínni tomates;éstos llegaronposteriormente,cuandoungrupodeinmigrantesca-
narioscomenzaronacultivarlos.Norecuerdoqueenmifamiliaseestilaracomerper-
nil durante las pascuas.Una vez beneficiado y debidamente condimentado,el pavo
erallevadoalapanaderíadelpuebloparaserhorneado.LascocinasdelascasasdeAl-
tagracianodisponíandehorno,pueserandekerosén.Así,unavezsuperadoel fogón
deleña,lomásavanzadoeranlascocinasamericanasdelamarca«Perfection».Poseer
unaestufadetalnombreerasinónimodeactualidad.Noobstante,alserestosartefac-
tos de kerosén,no disponían de horno,tal vez porque el olor del combustible podía
afectar losalimentos.

Otroacontecimientoestelarera ladegustacióndeunavariedaddedulceselabo-
rados, específicamente,para el tiempo de Pascua.Así,en todos los hogares se hacía
presenteeldulcedelechosa,eldehigosytambiéneldetoronjas,queamí,particular-
mente, no me agradaba.Específicamente mi abuelita paterna,misia Carmen de Aré-
valo,reconocidaporsusnietoscomo«CarmenQuerida»,era laencargadadeprepa-
rar un apetitoso dulce de ciruelas pasas,típico postre de las pascuas.Correspondía,
asimismo,amiabuelitamaterna,misiaCarmendeReinefeld,laelaboracióndeunasu-
culentasmandocas.

Mamaítapreparabaundulcedelechosareconocidoporquienesteníanlasuerte
de probarlo.Recuerdo que ella sólo lo aromatizaba incorporando hojas de higo y,si
acasotenía,unosclavitosdeolor.Noleañadíanipimientadulce,oguayabita,nicanela.
Su secreto consistía en ponerlo a cocinar a fuego muy bajo durante dos horas y luego
apagaba el fuego,para,horas más tarde,volverlo a encender por dos o tres horas más
y,de nuevo.Tal vez al día siguiente lo volvía a prender y,de esta forma,el dulce resul-
tabablandopordentroyconunatexturamásfirmeporfuera.Además,teníauncolor
oro,transparente,muyatractivoa lavista.

Expuesto todo esto,me dedicaré a relatar que quienes traían los regalos eran
los Reyes Magos,que arribaban cada  de enero.Contrario a estos tiempos,los ob-
sequios consistían en caramelos,almendras,cuadernos y demás cosas sencillas,ni
carros ni muñecas.La costumbre señalaba que los niñitos colocaran sus zapaticos,
en fila,próximos al pesebre.Era algo sumamente hermoso,ya que además del cal-
zado de los hijos de la casa,se colocaban los de sus primos.Todo esto hacía que con
frecuencia,entre hijos y sobrinos,los papás pudieran apreciar una hilera de más de
 pares de zapatos.¡Cómo recuerdo con emoción la alegría extraordinaria de cada
 de enero de mi niñez! Mis hermanos Gerardo,Dalia,Luis y yo,nos levantábamos
y salíamos corriendo para sorprendernos y enseñar a nuestros papás lo que nos ha-
bían dejado los Reyes.

Un día para mí inolvidable resultó ser aquel día de Reyes en que recibí un libro
forrado en una preciosa tela amarilla,de tapas duras,en el que podía leerse «Cuentos
de Andersen».En él encontré «La Sirenita»,«El soldadito de plomo»,entre otros re-







latos que me invitaron a conocer el placer de leer y a disfrutar del goce único de esti-
mular la imaginación.Hastaelpresentesigoamandolos libros,puesaúnsientofasci-
naciónpor la lectura.

Cadadeenerotranscurríadevisitaenvisita,yaquelosprimitostambiénllega-
ban para recoger sus obsequios.Íbamos,felices,a ver a los allegados para enseñarles
nuestrosregalosyadmirar lossuyos.

Tal remembranza estimula mi memoria y me conduce a recordar cuando,años
más tarde,ya casada y radicada en Caracas,el Niño Jesús llegaba a visitar a mis dos
hijos.Esa noche,los pequeños corrían a esconderse en una habitación llenos de ale-
gría, incertidumbre y muchos nervios.Mi esposo colocaba música navideña y apa-
gábamos las luces,menos lasdelarbolito.Entonces,aciertahora,seescuchaba sonar
el timbre,pero nadie se movía hasta que mi esposo y yo avisábamos a los niños que
podían salir,pues el Niño Jesús ya había visitado nuestro hogar.Aún conservo foto-
grafíasen lasquemihijaDaliaMarinaaparececonlosojosmuyabiertosyunasonrisa
enorme destapandolosobsequios.Pero lafiestanoconcluíaallí.Unavezabiertos los
regalos los niños debían descubrir pequeños papelitos con las instrucciones para
conseguir otros detalles.Así,debían buscar en el sofá,tras el televisor e,incluso,en
la nevera.

Si bien ha sido para mí muy hermoso e importante hacer memoria y compartir
estosrecuerdos,tengoqueconcluirquelasencillezera loquemásdestacabaennues-
tras fiestas y en nuestra vida cotidiana.Bien lejos estábamos del acoso del consumo y
de la competencia absurda que predomina actualmente y que lleva a los niños a pe-
learseporverquiénposeeelmejor teléfonocelular,el juegodevideomásactualizado
olamejorcasade lamuñecaBarbie.

Dejo constancia de la sencillez y austeridad de aquellos tiempos de mi niñez en
Altagracia de Orituco y puedo dar fe de que era el sentido de celebración de una tra-
dición cristiana sin igual,como recordar la Natividad de nuestro Señor Jesús lo que
fomentabanlossacerdotesen las iglesiasynuestrosmayoresen loshogares.
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Para los cristianos,la Navidad es,esencialmente,el territorio del amor,en una de sus
más tiernas expresiones: la encarnación y el nacimiento del Señor Jesús.Dios de esa
manera se hace hombre para cumplir los anuncios divinos por boca de los antiguos
profetas,según declaran las Sagradas Escrituras,y realizar así el plan salvífico de la
humanidad.

LaconmemoracióndelnacimientodeJesúsesunodelosciclosmásimportantes
del calendario litúrgico de la Iglesia católica. Diversas festividades la preceden: la
Anunciación del ArcángelGabriela laVirgenSantísima,lavisitadeMaríaasu prima
Santa Isabel,madre de San Juan Bautista,y el Adviento o preparación de la Navidad.
Además,otras fechasrecuerdanlastradicionesrelativasalnacimientodelNiñoJesús,
el infortunio de los Santos Inocentes, la Epifanía o memoria de la adoración de los
MagosdeOrientealniñoDios(deenero),laPurificaciónopresentacióndelaVirgen
yelNiñoenelTemplo(defebrero).Conestaúltima,díadelaCandelaria,secierrael
ciclode laNavidad.

Estascelebracionescoinciden,enmuchoscasos,confiestasyritualesprecristia-
nos que fueron cristianizados o incorporados a las celebraciones judeo-cristianas₁.
Además,las tradiciones de cada Iglesia,al interactuar con otras regionales,cristianas
o no,dieron un carácter diverso a los calendarios litúrgicos.Por esta razón,no todas
lascelebracionescristianasdelaNavidadsoncoincidentes.Losortodoxosrusos,por
ejemplo,lacelebraneldeenero.ParalasIglesiascatólicayprotestantes,sinembargo,
la fecha tradicional del nacimiento de Cristo (lo que no significa que históricamente
seatal)es la llamadaNochebuenadelaldediciembre.Aundentrodelmundoca-
tólico,muchastradiciones localesyregionalesdifierenconsiderablemente.Losrega-
los para los niños se acostumbran en algunos países en la Nochebuena de Navidad
mientrasqueenotrosesmáscomúnenlaNochebuenadeReyes.

Todo ello nos recuerda que la celebración de una festividad (en especial,las re-
lacionadasa la religióncristiana) tieneunagranvariedadlocal,regionale,incluso,fa-
miliar.Estonosólodacuentadela importanciadelacelebraciónensímisma,sinoque
ponedemanifiesto ladiversidaddevaloresycreenciasqueseconjuganenesaexplo-
sión de alegría y espíritu festivo que es,para una parte significativa de la humanidad,
elNacimientodeJesús.

Este trabajo intenta revisar,a partir de anécdotas y recuerdos personales,tra-
diciones y valores familiares asociados a la Navidad en un pequeño pueblo del sur
del estado Aragua,Güiripa,ubicado en la serranía del Interior,sobre la cordillera de
la Costa,que a esa altura ya empieza a morir para dar paso al Llano.De allí,y de los

₁ Porejemplo,lacostumbredeadornar«árbolesdenavidad»,queprobablementeestérelacionadacon
ritos agrarios muy antiguos o las figuras ambivalentes de San Nicolás (Santa Claus,Papá Noel) que
puedeencontrarparalelismosyequivalentesconotroshéroes,semidiosesydeidades(comolaanciana
BabushkadeRusia).










pueblos vecinos de San Casimiro y San Sebastián de los Reyes,es oriunda mi familia
materna₂.EstaregióndondeconfluyenelpiedemonteyelaltoLlanoconstituye,pues,
elreferentegeográficoysocioculturaldemisreflexiones.Mifamiliapaterna,originaria
deSanAntoniodelosAltos,quizáporprovenirdeinmigrantes franceses(porel lado
paterno de mi padre) y,en parte,canarios por el lado materno de esa misma línea₃,
guardaron aparentemente pocas tradiciones navideñas.Esto no sólo constituye una
lástima para las generaciones más jóvenes de nuestra familia,que ahora (salvo conta-
dos datos) no tenemos información para recrear el pasado común en lo atinente a las
celebracionesnavideñas,sinoquequizánospuedaenseñarelvalordeconservar,avi-
varyacrecentar las tradiciones,independientementedelasvicisitudeshistóricasque
pudieran afectar las dinámicas familiares (exilios,inmigraciones,problemas econó-
micos, inestabilidades políticas,etc.).El referente cronológico de estos recuerdos es
lasegundamitadde ladécadade y losprimerosañosde lade .

AunquesiemprehevividoenSanAntoniodelosAltos,lasnavidadesdeminiñez
laspasétodasenGüiripa,conmispadres,abuela,hermanos,tíos,primosyallegados.
Deallíquehayaquerido llamaresteensayo«NavidadesenGüiripa»,paraaludira las
celebraciones de mi familia materna en su tierra natal.La Navidad era la fiesta central
del año,tanto por motivos religiosos como por su colorido en sí misma,el aire cam-
pestre y familiar y la oportunidad de encontrarnos todos los primos y deambular a
nuestras anchas por los campos de Güiripa, sus montañas, cafetales, quebradas,
pozos,cascadasyvisitar lascasasdesuspobladores,quehacíanmágicoaquelentorno,
dondepasadoypresentesecombinabandemaneraarmoniosa.Sevivía lacontempo-
raneidad, sin olvidar las raíces que desde los abuelos de los abuelos daban sentido y
continuidad a nuestros afectos,arraigos y creencias.Fulano o zutana no eran sólo fu-
lanoyzutana,sinohijos,nietosybisnietosdegrandesamigos,cuyaspequeñasgrandes
hazañas formabanpartedelrepertoriocotidianodecuentosdesobremesaode«atra-
pasueños»enlasprolongadasvigilias familiares.«Menganoentoncessaliócorriendo
yseencontróconaquellodeimproviso…».Podíansercuentosdeterrorquenosobli-
gaban en aquellas noches de ordinario sin luz eléctrica a refugiarnos en los brazos de
nuestrospadresonoscondenabanallorar largassupuestashorasantesdeconciliarel
sueño,osucesosgraciososquenosdivertían,ofábulassinanimalesparlanchinespero
connítidasmoralejas.

₂ Mi madre,Ana Lola Castillo Lara,nació en San Casimiro el  de octubre de  y murió en San An-
tonio de los Altos el  de agosto de .Mi abuelo materno,Rosalio Castillo Hernández,nació en
Cobalongo(Güiripa)eldeenerodeymurióenCaracaseldeabrilde.Miabuelamaterna,
Guillermina Lara Peña,nació en San Sebastián de los Reyes el  de abril de  y murió en Caracas
eldemayode .

₃ MibisabuelaIreneMenaeranativadelas islasCanarias.Encambiomibisabuelo,ManuelRodríguez,
habíanacidoenParapara,enelaltoLlanoguariqueño.







En las navidades,el acto escénico de más trascendencia para mí eran,sin duda,
los belenes.Mi gran y sostenida afición a ellos quizá provenga del hecho de que cada
Navidad debía participar activamente en la elaboración de cuatro nacimientos: el de
micasadeSanAntonio,elde lacasademiabuelaenCaracas,elde laviejacasonagüi-
ripeña y el de la capilla de la población,dedicada a María Auxiliadora y que había
sido construida por mi bisabuelo,don Manuel Castillo Arteaga,en  y luego re-
faccionada por mi tío abuelo,monseñor Lucas Guillermo Castillo Hernández,en
₄.Las figuras del nacimiento de la capilla eran grandes y muy hermosas.Fueron
un regaloami tío monseñordedonAntonioCastañedaFernándezydoñaSofíaGar-
cía de Castañeda,quienes las trajeron especialmente de España con ese fin.Como
iba a ser contemplado por todos los feligreses güiripeños,poníamos especial interés
en hacerlo,junto con la diestra ayuda de los Bastiani,una familia que forma parte de
nuestrosafectosmásprístinosdesdehacemásdeunsiglo.Contabamimamáquees-
tando ella y mi tía Ana Teresa internas en el Colegio María Auxiliadora de Los Te-
ques,en la tempranadécadade,siempre leescribíanamiabuelapararecordarle
queenlacasanodejarandeponeragerminargranosdemaízparadecorarconlasver-
des plantitas el nacimiento.

Hacer esos nacimientos era una ventura que me unía a mis hermanos y algunos
primosyallegados.Cadaquienaportabanovedadese innovacionese imaginabanue-
vas formas para variar la presentación cada año.Buscábamos musgo,pequeñas bro-
melias, tiñas,barbas de palo,hojas,piedras y troncos para embellecerlos.Hoy la de-
manda de estos productos para los nacimientos constituye una amenaza a la natura-
leza y deben buscarse formas más ecológicas de adornarlos.Mi abuela guardaba,de
un año a otro,musgos ya grises.En Güiripa eran muy hermosos los nacimientos de
Mercedes Rodríguez de Bastiani,que lo hacía con su nieta Mercedes Dolores,entu-
siastaconstructora tambiéndelnacimientode lacapilla;eldesuhijoJoséMaríaBas-
tiani; el de Julia de Landaeta y su hija afectiva Carmen Torrealba,todos ellos de tan
gratosrecuerdosqueadiariomebendicen.Estosnacimientos teníanuncoloridoes-
pecial.EldeCarmensiempreestabaadornadoconplantasyfloresdesujardín,loque
puede tenerse como un modelo ecológicamente sostenible de adornar nacimientos
al igual que los almácigos y brotes de maíz y otras plantas.Siempre lo colocaba en el
corredor de su casa,cerca de pájaros y arditas que hacían aún más grato el lugar.En
San Casimiro,en la casa de mi tía María Esther Manzo Istillarte,el nacimiento tam-
biénocupabaunlugarprivilegiado.Medeleitabahorasenterasviéndolosytomando
ideas para el año siguiente.

₄ MonseñorLucasGuillermoCastilloHernández,hermanodemiabuelopaterno,fueelprimerobispo
de Coro,décimo arzobispo de Caracas y Primado de Venezuela,nació en Cobalongo (Güiripa) el 
defebrerode ymurióenCaracaseldeseptiembrede .










Mellamabapoderosamente laatenciónqueenmuchosdeesosbeleneseldeno-
minado misterio (las figuras principales,en especial la Sagrada Familia) tuvieran un
mayortamañoqueelrestodelasfiguras(pastorcitos,ovejas,vacas,diversosanimales,
casas,etc.).Mi abuelita,que me consentía mucho y era un sol aunque no únicamente
por ello,me permitía jugar con las figuras del nacimiento.Eso desarrolló en mí,creo,
no sólo un enorme amor y devoción por los belenes,sino una capacidad de imaginar
diálogos e historias que —debo confesarlo— me ayudan a construirlos.Contaba mi
tíoRosalioCastilloLara₅,queestandoundíarezandosubreviarioenlacasamiabuela
en la urbanización El Rosal de Caracas,me escuchó jugar con las figuritas.En mi in-
fantil imaginación,uno de los Reyes Magos,quizá Melchor,al llegar al pesebre salu-
daba a la Virgen Madre de manera coloquialmente caraqueña: «Hola,mi amor.¿Có-
moestás?»,seguidodeunabrazoyunbesoenlamejillacomoveíaestilarentremispa-
rientesyamigos.«DespuésdelConcilio,nohaydudadequeesedebióserelsaludo»,
sentenciaba mi tío en aquellos años inmediatamente posteriores a la clausura,por el
venerado papa Pablo VI,del Concilio Vaticano II,que,por inspiración de su prede-
cesor,elbeatoJuanXXIII,elPapaBueno,intentóactualizara laIglesiacatólicaypre-
pararla para la antesala del tercer milenio.Hacer nacimientos,imaginar las historias
queocurrenenesasrepresentacionesaescaladelanochebelladeBelén,siguesiendo
aúnparamíunodemismayoresdeleites,al igualquevisitar tiendasdebelenesynaci-
mientosdecasas,institucionesoiglesias.Losnacimientosmehacenniñocadadiciem-
bre,y todoelaño,meatreveríaadecir.

Mi abuela se conformaba con el nacimiento como supremo adorno navideño.
Otras ornamentaciones eran secundarias y del todo prescindibles.Incluso los arbo-
litos,ajenosporcompletoa la tradiciónvenezolana.Creorecordarqueelcronistaca-
raqueñodonJoséGarcíadelaConchaproponíasustituir losabetoscanadienses(aún
nosehabíanpopularizadolopinosartificiales)porcafetosque,atalpropósito,debían
sembrarseconanticipaciónenmaterosadecuados.Larojafloracióndelosgranosen
esa época señalada del año serviría de ornato a las casas venezolanas,con sabor,olor,
colores e historia de nuestra tierra.El café,como después el petróleo,sostuvo al país
por más de un siglo.Entre los recursos de la cultura apropiada,quizá ninguno como
elcafé(tomarseuncafé,invitarauncafecito,sembrarcafetos,saberconprecisiónde-
leitosa los colores de los cafés que pedimos en la barra de las cafeterías y panaderías,
etc.)seaacasotanvenezolano,desdeelguarapooguayoyohastaelmarroncitoclaroy
elnovedosoteteroocaféconlechemuyclaritoquehoytantoseacostumbra.Lobonito
delapropuestadeGarcíadelaConchaes,precisamente,laposibilidaddeenraizaren
las tradiciones losnuevosaportesculturales.

₅ Entonces sacerdote salesiano y luego obispo,arzobispo y cardenal de la Iglesia católica (nació en San
Casimiroeldeseptiembrede ymurióenCaracasel deseptiembrede).
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Laotrapresencia(olor,sabor,movimiento,diálogodesaberes,puestaenescena
paratodoelgrupofamiliar)era,sinduda,laelaboracióndelashallacas(ohayacas).En
eseactocolectivodehacerelplatillonavideñoporexcelencia,seconjugabanesfuerzos
y conocimientos.Tímidas las innovaciones, fuerte el apego a las recetas y procedi-
mientosdeantaño,lashallacassiempredeleitabanlospaladaresdelafamiliaysusami-
gos. Para mi abuela la masa mejor era aquella que se hacía en casa,sancochando,mo-
liendoyamasandolosgranosáureosquelegaronlos indiosa lahumanidadentera.El
maíz no sólo salvó del hambre a Europa en el siglo ,sino que sigue siendo uno de
los alimentos más consumidos en el mundo.Su versatilidad para componer platillos
es increíble: mazamorra,tamales,cotufas o palomitas de maíz,hojuelas,arepas,em-
panadas,hallacas,bollosohallaquitas,polentas,cachapas,pasteles,mazorcasygranos
sancochados,tortas,caratosobebidas,heladososorbetes…Poralgolospueblos in-
dígenas mesoamericanos imaginaron a los seres humanos primigenios hechos del
prodigioso maíz.Mi abuela se resistía al uso de las harinas precocidas,aunque en los
últimos años de su vida aceptó utilizarlas para ahorrar un tiempo que ya entonces se
hacíaescasopara lasantiguas tecnologías.

Lashallacasdemifamiliamaternatienen,comounaviejarecetadelaregióncen-
tral,unligerosabordulzónqueselograalañadirralladuradepapelónalguiso.Platillo
sincrético por excelencia,la hallaca combina ingredientes de diversa procedencia:
maíz,hojas de plátano,cebolla,pollo,cerdo (las de mi familia no llevan carne de ga-
nadovacuno),aceitunas,alcaparras,uvaspasas,almendras(undeleiteenlashallacas
delaregióncentral),elpabiloocuerdaparaenvolverlasyel infaltablecoloranteytam-
bién legado (¿herencia,presencia?) indígena que es el onoto.Recuerdo a mi abuela
preocupada por la falta de este purpúreo ingrediente («En casa de fulana tienen una
matadeonoto.Veypídeleunpoquito»)oporlamuyocasionalpérdida,enelguisode
algunahallaca,delabolsitadeonoto,hechaconliencillo,paracolorearycondimentar
elguiso(«Menosmalquemesalióamí,mamá»,recuerdohaberescuchadoamimadre
decirlea lasuya,mientrascolocabaunaparamímisteriosabolsitaenlaorilladelplato
durante una comida en la temporada navideña).Mi abuela prefería hacer las hallacas
el día  de diciembre.Mi mamá y mi tía Ana Teresa la lograron convencer años des-
puésparahacerlaseloelynodarcarreras laNochebuena.

El día de hacer las hallacas no se cocinaba otra cosa y nos debíamos conformar
conretallonesoquizáalgúnplatopreparadoespecialmenteparasercomidofrío.Los
niños,entretanto,nosíbamosapasearpor losbucólicoscaminosdelaGüiripadeen-
tonces, mientras los adultos (especialmente las mujeres) trabajaban en comandita.

Antiguamente,cuandonohabíaneveras,lashallacassedebíancocinarmuybien,
dejándolashervir largorato.Luegoseescurríanysecolocabansobrebateasdemadera
en un cuarto próximo a la cocina,allá en la casa de Güiripa,sin ser manipuladas sino
para calentarlas justo antes de ser consumidas.No obstante,en esa época las hallacas










había que hacerlas para la Nochebuena y para la Nochevieja.Mi mamá contaba que
entoncessólocomíanhallacasporunosdías,hastaacabarlaexistencia.Aveces,seha-
cían hallacas especiales para complacer algún gusto particular («las mías sin pasas»,
«las mías sin cebolla») y se marcaban con una tela amarrada al pabilo.Casi todos mis
parientescomíandosomáshallacasenunasentada.Amí,duranteaños,nomegusta-
ron las hallacas,a pesar de las veces que me las hicieron especiales (sin esto o lo otro,
que mi capricho hacía culpable del desgano). Tras los justificados reclamos de mi
padre(«¿CómoalguientannacionalistayenamoradodeVenezuelaysustradiciones
no come hallacas? ¿No te da pena? Parece un desprecio»),fui haciendo un esfuerzo
progresivo,yacercanalatreintena,parareconciliarmeconelplatillodetantossabores
y aromas.Ahora me gustan y las como con apetito,igual que los bollos,pero no con
muchaabundancia.Meatraen,esosí,lasvariedadesregionalesdelashallacas,sus in-
novaciones engastadas en la tradición y las recetas antiguas que reviven viejos usos.

Además de las hallacas y de los bollos (pasteles menos elaborados,en los que la
masasemezclaconlosrestosdelguisoylosadornos,ysesuelenservirencomidasmás
ligeras,comoeldesayuno)sehorneabaunapiernadecochino.Ésteeraunplatillo in-
faltabletambién.Antes,recuerdamitíaAnaTeresa,matabanuncochino,queseapro-
vechaba para hacer las hallacas,el pernil y además se elaboraba morcilla y chicharro-
nesyseasabanlascostillas.

Entre lospostresresaltabaeldulcedelechosa.Lasrecetascompetían:quesiéste
estáhechoconcenizas,quesiéstequedómásduroomásblando,quesiéstepareceun
cristalounaconservayéstemenosempalagoso,etc.Aunqueidentificaba,porelsesgo
familiar y regional,la Navidad con el dulce de lechosa,luego comprendí que en otras
regiones se elaboraban diversos postres.Mi abuela paterna,por ejemplo,para Navi-
dadpreparaba,segúnmehacontadomipapá,dulcedecabellodeángel,unadeliciosa
cucurbitáceaquesedabamuybienenlas tierras fríasde losAltosMirandinos.

Unabebida,yaobsolescentequizá,peroqueaúnmifamiliasolíaprepararmucho
eraelcaratodeacupe,elaboradoconmaíz.Semolíanlosgranospreviamentecocidos
ylamasamezcladaconaguasedejabafermentar(«enfuertar»)enfrascostapadoscon
lienzosparaevitar la indeseadavisitademoscas; luegoseendulzabaconpapelón.Era
unabebidarefrescanteaunqueviscosa.Unacopla llanerarecuerdalacortesía:«deme
mi aguinaldo / aunque sea carato».Esta receta creo que no se hace ya tan frecuente-
mente, a pesar de lo delicioso que,a mi juicio,resulta tal carato.Mi abuela recordaba
queensu juventud,enSanSebastiánde losReyes,labebidaporexcelencia (másque
todo femenina),era la leche de burra o ponche ligeramente alcoholado.Éste es el an-
tecedentede losponchescremososquehoysevendenya industrializadososehacen
en casa, a los cuales algunas personas les añaden además de leche y licor, huevos y
otros ingredientes.Amímellamabamucholaatenciónelnombreyladelectaciónsu-
culentaconlaquemiabuelita larecordaba.Partedeellaenmí,susevocacionesmede-







lineanyalimentan.Tuveocasióndeprobarlamuchosañosmástardeydeaprendera
hacerlaempujadoporla intuiciónbenditadesuamoryaetéreo,peroporsiempredos
vecesmaternal.

Hallacas y dulce de lechosa eran los regalos para intercambiar entre parientes,
amigosyvecinos.Aúnmifamilia tienelausanzadeprobarcadahallacadistinguiendo
su procedencia familiar y comparar,con fines de aprendizaje,la textura de la masa,el
dulzorsi lotiene,lamaneradepicar los ingredientes,lostiposdealimentosquecomo
adornos acompañan al guiso,la forma de envolver el pastel,etc.Los panes de jamón,
aunque han ingresado en la gastronomía navideña venezolana, sólo los recuerdo
(quizá porque en aquella época no me gustaban mucho) de manera muy marginal en
lasmesasnavideñasdeGüiripa.

Llevo una lección de solidaridad en mis más puros y acendrados recuerdos de-
cembrinos.Mimadrenosenseñóacompartir.YcadaNavidaddestinabaunapartede
su presupuesto navideño a adquirir regalos para los niños de la Hacienda Agua Fría,
propiedaddemismayoresdesdelasprimerasdécadasdelsiglo.Nosdecíaquede-
bíamos sacrificarnos un poco y agradecerle a Dios todo cuanto,sin merecerlo,nos
había dado.En vez de comprarnos regalos más costosos (la alícuota de sacrificio que
nos correspondía),mi mamá obsequiaba presentes a los niños de aquellos amables
campesinosquehabíantrabajadotantosañosenlashaciendasdecafé,entoncesyaen
decadencia.Con anticipación mi mamá solicitaba un censo de niños.Recuerdo con
nitidez aquellas listas caligrafiadas que especificaban nombre de la madre y de los
niños,susedadesygénero.Llegadoslosdíasnavideñosmimamáorganizabauname-
riendaenlacasadeGüiripaeinvitabaalosvecinosdelahaciendaconniñospequeños.
Algunasseñorasacudíansolas,otrasconlaprole.Acadaquienleentregábamossure-
galo. Algunas mamás se lo llevaban,bien envuelto y protegido,para guardarlo hasta
el día de Navidad.Otras se lo daban a los chiquillos ese mismo día.Se servía una me-
rienda y golosinas para los niños.Mi mamá luego nos recordaba que a esos niños no
les llegabanlosbeneficiosdelos festivalesqueporentoncessolíapromover laFunda-
ción del Niño,organización gubernamental que presidían las esposas de los manda-
tariosdelpaísy losestados,respectivamente.Guardoenmicorazón,avecesde lágri-
masnublado,losrostrosysonrisasdeaquellagenteque,cual lares inmortales,acom-
pañan,ornándolo,mialtarmás íntimo.

Mimadresiempreerapartidariaderespetarelmesdelosmuertos,oseanoviem-
bre (el segundo día de ese mes lo dedica la Iglesia católica a los Fieles Difuntos).Sólo
a partir del primero de diciembre poníamos el nacimiento y los adornos en nuestra
casa de San Antonio.La caraqueña cruz de Navidad,sobre el estribo de Papelón,en
el Ávila o Guaraira Repano,parecía darle la razón: se encendía sin falta el primer día
decembrino.Amiabuela,encambio,nolegustabaponerelpesebreniadornar lacasa
antes del , inicio de la novena del Niño Jesús y de las misas de aguinaldo (cuando










muchohaciaeldíadelaInmaculada,concesióngraciosaasusnietosafanososdehacer
elbelén).Apartirdeesedía todoeraverdaderamenteNavidadyalegría.Hoylos inte-
reses comerciales estiran y alargan la Navidad,despojándola con mucho de su emo-
ciónyvalores.

A veces en Güiripa había misas de aguinaldo e íbamos delectados. Mi madre
adorabalosvillancicosoaguinaldos,aunquenoleparecíanmuyapropiadaslasgaitas
(intromisionesmaracuchasenlascostumbrescaraqueñas,podríapensarahorayoque
adoroalZulia).EnesosdíasnostrasladábamosaGüiripayallíotravez,comosiempre,
sehacíagozosa laNavidad.

LascartasalbuenNiñoJesúsdebíamoshacerlasenlosprimerosdíasdediciem-
bre. Antes de escribirlas mi mamá nos llevaba a ver juguetes para poder efectuar una
escogenciarazonableysatisfactoriapara todas laspartes involucradas.Debíamosre-
cordar que el Niño Jesús tenía muchos compromisos y no podíamos excedernos en
peticiones.Yosiemprepedía juegosdegranjasymimamáempezóatenerles fobia.Si
no,medabapor tener fantasíasdifícilesdecomplacer,quepondríanseguramenteen
juegolapacienciadelomnipotentehacedordelmundo.Miscartas incluíanpeticiones
un tanto extrañas,algunas de carácter espiritual (quizá recomendación de mi mamá)
yotrascomomandarsaludosasantosysantasdelcielo(incluidoSanNicolás,queya
se empezaba a popularizar en Venezuela,pero sin ánimo entonces de sustituir la pu-
rezadelNiñoJesús).

Esperábamos la Nochebuena con gran delectación.Por lo general,mis herma-
nosyyo—al igualquelosprimosmáspequeños—noaguantábamosdespiertoshasta
lamedianochegüiripeña.LaMisadeGallo iniciaba lacelebración.Luegolasparran-
dasdecantores ibana lacasayenlacalledabanunaserenata.Yaantesennuestracasa
de San Antonio había ocurrido algo similar, en torno al  de diciembre. Se obse-
quiaba licor y algún cafecito.Luego venía la cena y la espera ansiada del Niño peque-
ñito, que nunca sabíamos cuándo ni por dónde habría de entrar.Quizá por ello nos
mandaba imperturbables sueños,carentes de efectiva curiosidad.La mañana del 

de diciembre era de felicidad para los niños sorprendidos y de tormento para los pa-
dres, que debían ayudar a sus hijos a montar los juguetes,encenderlos,accionarlos,
etc.Porlogeneral,elpobreNiñoJesúsolvidabalasbaterías,oquizáhacíandemasiado
pesadasumochila itinerante.BuscarpilasundíadeNavidaderapeor,quizá,enaque-
llashermosaslatitudesdeGüiripaySanCasimiroqueencontrarunaagujaenunpajar.

Eldíadediciembre la tradicióncatólicarecuerdaa losSantosInocentes,que
murieron por la impiedad de Herodes en su intento de deshacerse del Mesías recién
nacido.Ese día hay juegos y diversiones en muchas regiones y países.Nuestro juego
era el más común: hacer caer por inocente a alguien,intentando que creyera algo o,
másraramente,gastándoleunabromacomodarleunabebida(café,porejemplo)con
sal y no con azúcar.Para los niños,sin embargo,no era tan fácil salir airosos de estos







juegos,aunque sí ser víctimas ingenuas de ellos.Los mayores siempre nos advertían
sobre laconvenienciadenoexcedernosnihacerbromaspesadas.

Avecesretornábamosparapasar laNocheviejaenSanAntonio,perocasi siem-
prenosquedábamosenGüiripa.Yalamayoríadelosprimossehabía ido.Ylasfiestas
eranmenosvistosas.Poreso,paramí,lagrancelebraciónsiguesiendoladelaNoche-
buena. Mi hijo menor nació un día de San Silvestre al atardecer y,ahora,el centro de
mi conmemoración es su cumpleaños y no el paso,casi pagano,del tiempo frente a la
místicacelebracióndelenlanoche.

Navidadestiempodefamiliayamigos,tiempodesoñaryrecordar,tiempodere-
novar la fe y de aquietarnos para comprender los misterios que aletean sobre naci-
mientosyplatillosespeciales.Es,porexcelencia,el tiempodelatradición.Vivir laNa-
vidadesre-vivir lasnavidadesquenoshanhechoyconstruirenelafectoaquellasque
nosharánacadaunoyaquienesamamosynosaman.Navidadesalegría,perounaale-
gría interior que viene de muy antiguo y que no perturban los fuegos artificiales ni las
tortuosas e interminables veredas del consumismo.No es una alegría de afuera,sino
deadentro,demuyadentro.

Para mí,Navidad es siempre y eternamente Güiripa,siempre y eternamente el
olor de las cajas de los belenes,siempre y eternamente la presencia ansiada y sutil de
quienessiguenestandosinestar.

Navidadesel sueñodelespíritu,el recreodeDios,laoblacióndelegoísmo.
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Las navidades de antaño en Guacara,
un pequeño pueblo del estado Carabobo

•

SocorritoSerfatydeBolinaga
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Alolargodelahistoria,DiosPadrehabendecidonuestrocontinenteconeldondela
fe.Ésta ha llevado a los hombres,mujeres y niños a celebrar diversas fiestas religiosas
a lolargodelaño.EnVenezuelatambiénhaocurridoesto,ademásdelasfiestas locales
de cada sitio,relacionadas con los santos patronos y con la agricultura,ganadería o
cualquierotratradición.Elañoestácompletamentedivididoporlosdiversosmomen-
tosrelacionadosconlavidaymuertedeJesucristoyqueseconmemoranalo largode
él.Comienza con el Miércoles de Ceniza,que da inicio a la Cuaresma,seguida inme-
diatamentepor laSemanaSanta,conlasprocesiones,alrededordelaplaza,enlasque
serepresenta laPasiónyMuertedenuestroSeñormediante imágenesadornadascon
floreseiluminadasconvelas,llevadasenhombrosporlosfielescreyentes.Luegosigue
la fiesta de Corpus Christi,con altares en las cuatro esquinas de la plaza donde anti-
guamenteseexponíaelSantísimoSacramentoanteelpuebloylos tradicionalesDia-
blitos que salían a bailar.El mejor de todos era Magdaleno Matos,un circunspecto
señor oriundo de Guacara,quien pagaba una promesa todos los años con unas cam-
panasdeplata,decatorcekilosdepeso,colgadasasucintura.Luego,enagosto,sece-
lebran las fiestas patronales en honor del doctor de la Iglesia,el obispo San Agustín.
ElañollegabaasufinconlacelebracióndelaNavidadyelAñoNuevo,extendiéndose
hasta el  de enero,fiesta de la Epifanía o Manifestación de Jesús a todos los pueblos,
estando la humanidad entera representada en Melchor,Gaspar y Baltasar, los Tres
ReyesMagosque llegarondelOrienteparaadoraral reciénnacido.

Desde los primeros días de diciembre empezaba la población a animarse con la
salidadelosparranderosalascalles.Éstossalíanporelpuebloacantarparrandas,por-
tando unos palos largos que culminaban en unas armaduras de madera en forma de
estrellas,forradasconpapeldesedadediversoscolores.Allísecolocabanvelasencen-
didasparailuminar lascallespordondepasabanyanunciarsullegada.Otrosllevaban
cuatros,furrucos y maracas para acompañar los cantos.Iban de casa en casa para re-
cibiralgúndinero,bebidaoalimentoacambiodesuespectáculo.Enlosestribillosha-
cíanalusiónalasvirtudesybondadesdeloshabitantesdelascasasvisitadas.Cuando
nada recibían como premio a su esfuerzo,se molestaban mucho y agredían verbal-
mentea losdueñosdelacasaacostadesupichirrezytacañería,peronadieseofendía
odisgustabaporesto.

Pienso ahora que, en la Guacara de antes, todos estaban tan felices en esta
época que ni siquiera nadie se enfermaba o moría en Navidad para no poner tristes
a los demás.

Alosniñosdemicasanosencantabanlosparranderosysuscantosyqueríamos
quelosrecibieransiempre;pero,ennuestrocaso,amamálacansabanesasvisitasde-
cembrinascasidiariasycuandosentíaqueseacercabanpor loscantos,gritos,lucesy,
muchas veces,etílicos lamentos que salían de sus gargantas nos mandaba a cerrar las
ventanasyaquenoabriéramos lapuerta.










Para losparranderos,laNavidadcomenzabaafinalesdelmesdejuliooaprinci-
piosdeagosto,puesenesosdíasempezabanlasreunionesparaensayarsuscantos.Se
terminaba el  de enero,día de los Reyes Magos,con las últimas salidas a parrandear.

EnelsectordeLaFlorida,enGuacara,aúnviveConcepciónFigueroa,quienha
dedicadocasi todasuvidaacantar:añosdeella.Élcuentaquecuandosalíanlospa-
rranderos eran un grupo como de ocho,pero a medida que caminaban por el pueblo
los participantes aumentaban y llegaban a ser quince o veinte.También dice que su
mayorinspiraciónsonlas familiasenterasopersonasindividuales,asícomolahermo-
suradelasmujeres.Recuerdaconespecialagradounestribillodesupropiacosecha:

Tellamancanelapor tusabrosura,

tusojos tealumbranenlanocheoscura.

Enlanocheoscura tusojos tealumbran,

te llamancanelapor tusabrosura.

Hayquerecordarquehabíadosclasesdeparranderos: losquecantabanalas fa-
milias, laspersonasyacualquiersucesodelpuebloyquellevabanunacajaparareco-
gereldineroque,comorecompensaporsusesfuerzos,lesregalaban.Habíaotrosgru-
posqueentonabanaguinaldossagradosdedicadosalNiñoDiosynoesperabannada
a cambio.En algunos casos los parranderos llevaban una imagen del Niño Dios que
bailabanalsondesuscantos.

En aquellos días de finales del año regresaban al pueblo los que habían estado
ausentes debido a razones de trabajo o estudios.Comenzaban entonces los alegres
anunciosdepadres,tíos,sobrinos,hermanosyamigos:

«Fulanito viene dentro de dos semanas»,«Mengano con su esposa e hijos viene para Navi-

dad»,«FulanonopuedevenirsinoparaAñoNuevo».

Apartir deallí,aumentaba laefervescencia.Todoerapreparativosdentrode las
casas y fuera de ellas,pues se acostumbraba a que por lo menos las fachadas de las vi-
viendassepintaranenestaépoca.

Gruposde jóvenesytambién losmayores,sereuníanparaecharasuertesquién
sería«elcompadre»o«comadre»paraelsiguienteaño.Este juegoconsistíaenconvo-
car a varias personas,igual número de hombres y de mujeres,luego ponían en unas
cajas los nombres de los reunidos escritos en papelitos e iban sacando para ver a cuál
lecorresponderíaconquién.Eraunaantiguaversióndelos«amigossecretos»dehoy,
conladiferenciadequeel«compadrazgo»durabahasta lasiguienteNavidad.

Esaera tambiénlaépocadelashallacasy losconsabidosbollos,del jamónplan-
chado,delpernildecochinoyelpavo.Deldulcedelechosaverdeconpapelón,alque
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añadían durante su cocción hojas de una higuera, del dulce de higos y de ciruelas
pasas.También de los buñuelos de yuca y de batata.Los ingredientes principales es-
taban al alcance de la mano.Un dulce que yo no recuerdo,pero que también se hacía
era el de pepinillos.Éstos son unos pequeños frutos verdes,creo que de una enreda-
dera, llenosdeunospinchitossuavesporfuerayconlevesaborapatilla.Secocinaban
con azúcar yeran muyapreciados.Parabrindarybeberestaban la leche ’e tigra,pon-
sigué,zamuritoheladoyguarapita,ademásdelvinodulceyelAnísElMono.

Me contó una guacareña,quien guarda muchos recuerdos de la vieja Guacara
que,cuandoeraniña,ensucasaguardabaneldulcedelechosaconpapelón,colgando
elenvaseque loconteníaenunpaloquecolocabanenelalerodesucasa.Meimagino
que era para evitar que se dieran gusto con él los animales domésticos,así como los
niñosquecorreteabanporallí.

Tambiénmerecordóqueantes loscarretes,dondeveníanenrolladosloshilosde
coser,erandemaderaypintadosdenegro.Habíaunaparientesuyaqueeracosturera
de hombres y ella iba guardando dichos carretes a lo largo del año.Con éstos y unas
latas de sardinas vacías,su padre fabricaba carritos para darlos de aguinaldo a la mu-
chachadadelosvecinos,conlosquesedivertíancomosiposeyeranelúltimomodelo
de cualquier automóvil de moda.Sin duda alguna,la felicidad no se basaba en la os-
tentaciónnienel tener.

Las hallacas se hacían el día .Como no había refrigeradores para guardarlas,
no duraban mucho tiempo,por lo que muchas personas volvían a hacerlas el día .
Algunas familias sacrificaban un cochino del cual guardaban los perniles para la
NocheVieja;el restoeraelprincipal ingredientede las«multisápidas».

Era común entre las familias guacareñas el intercambio de hallacas y dulces en
estosdías.Ésteeraelaguinaldoquesedabaalosvecinos.Mimamáteníagrancuidado
enguardarseparadamenteestosobsequiosparasaberdequieneseranalmomentode
consumirlos.Gran parte del disfrute era saborear y reconocer la diferente sazón de
cadacasay losconsiguientescomentarios:

«AFulanaesteañolashallacas lequedaronestupendas»,«Alasdeestaotra les faltóunpunto

dedulce»,«Eldulcede lechosadeMenganaestámejorqueeldelañopasado».

Lapreparacióndel jamónplanchadoeratodounprocesoqueempezabaconsu
adquisición.ComoeraunartículoquenoseconseguíaenGuacara,teníanqueadqui-
rirloenValenciaoloenviaban,desdeCaracas,lashermanasdemiabueloporel ferro-
carril. Éste venía envuelto en una tela de saco.Mamagrande (mi abuela) lo sacaba de
suenvolturayloponíaahervirenunagranollaconhojasdemalagueta,pimientagua-
yabita (dulce),trozosdepiñaconconcha,clavosdeolor,canelaenpaloyvariascosas
más.Despuésde su cocción,veníaelmomentomás importanteyelquemásnosgus-










taba.Mi abuela se ponía una especie de manga de tela en su brazo derecho y cubierta
conundelantal,poníael jamónenunamesa,despuésdehaberlodespojadodelcuero
ydepartedelagrasaquelorecubríaparavestirlodenuevoconunacapadeblancaazú-
car.Colocabacercaelanafe llenodeencendidoscarbonesy,encimadeellos,lasplan-
chas de hierro para que se calentaran con los tizones.Ante los admirados ojos de los
nietos,ella empuñaba una de las planchas y la ponía encima del jamón.Inmediata-
menteelairese llenabadeundulce,gratoyperfumadoolorylablancuraquecubría la
rosadacarnese transformabaendoradamelaza.

El ponsigué es una bebida hecha con los frutos del árbol del mismo nombre
puestosafermentarenunlicorfuerte.Elzamuritoheladonoesmásqueunvasoderon
conhieloyunanegraciruelapasaadentro.Laguarapitaeramuypopularparabrindar
con los amigos.Se hace con aguardiente claro,miel de abejas,papelón,anís y guaya-
bitadulce.

ComolaNavidadcoincidíaconlascosechasytodosteníansembradíos,yafuera
en el patio o corral de su casa o en conucos mayores,había cierta bonanza para la po-
blación en esa época del año,por lo que todos tenían la posibilidad de esmerarse en
los festejos y las compras.Los «estrenos» se hacían una vez al año,en esta época,por-
que había la facilidad económica para comprar el corte de tela destinada a las jóvenes
yelpantalónocamisapara losmuchachos.Sindudaalguna,eranépocasdeestrechez
económica para todos,pero no por eso menos felices,ya que sabíamos disfrutar con
lopocoquehubierayagradeceraDiosporhabérnosloproporcionado.

Infaltables eran las Misas de Aguinaldo,que se celebran durante los nueve días
anteriores al día de Navidad.Dice la tradición que cada una de estas nueve misas es
por cada uno de los nueve meses de embarazo de la Virgen María.En la Navidad de
antes,cuando había más solidaridad y respeto hacia los semejantes, las misas co-
menzaban a las cuatro de la madrugada,pues nadie sentía temor de salir en horas tan
oscuras y tempranas.La organización de estas misas estaba asignada a diferentes
grupos de la población,como el Concejo Municipal,el Club de Amigos, las Hijas
deMaría,loscomerciantesodiferentes familias.Cadagruposeencargabadeladorno
de la iglesia y de la plaza Diego Ibarra,situada frente a la iglesia, lo que se hacía con
bambalinas de papeles de colores.Algo muy importante eran los cohetes que hacían
estallar en la calles del pueblo,de manera de despertar a los vecinos para que acu-
dieran a la Misa de Aguinaldo.

Despuésdelamisa,amenizadaconaguinaldossagrados,diferentesa losqueen-
tonaban los parranderos,se reunían grupos a conversar y muchos se iban a la casa de
LibradaCorreaodelasGalíndezatomaruncafecitoycomerlasmaravillosasarepitas
quehacíanparalaocasión.Estasarepitaserandulcesconsaboraanísyal freírlassees-
ponjabanquedandohuecas.¡Erandeliciosas!Elgrupodejóvenesalsalirdelamisase
ibaapatinarycomotodaslascallesdelpuebloaúnnoestabanasfaltadas,lohacíanpor







la llamada Calle Real (la única que sí lo estaba) y por la carretera que comunicaba a
Guacara con San Joaquín y Valencia.Que no todos los muchachos contaran con sus
propiospatines,noeraobstáculoparaasistira la«patinata»,puessiempreestabanlos
amigosparacompartir lospropios.

En la Nochebuena a las doce en punto,es decir la medianoche,se celebraba la
MisadeGallo,conlosaguinaldosycohetesparaanimarla.Al terminarésta,lasperso-
nassereuníanenlaplazaparadarseelabrazodefelicitaciónconelconsabido:«Felices
Pascuas»ycadacualse ibaasucasaacenar.

La Navidad llegó a Venezuela con la presencia de los misioneros españoles y se
hizotradiciónentrenosotroscomoyaeraentre loscristianoseuropeos.Dicenquelas
tradicionessonlamemoriadelospueblos.Enunpaíscomoelnuestro,dondemuchas
veces se pretende borrar la historia,es deber de todos los venezolanos afianzar con
gozoyalegríael legadodenuestrosmayores;esuntesoroquedebemosponerasalvo
transmitiéndoloanuestroshijosynietosparaquelasamenylaspasenalassiguientes
generaciones.Sin duda alguna que una de las más bellas tradiciones de la Navidad es
hacer el Pesebre para recordar el nacimiento de Jesús,el Hijo de Dios,quien se hizo
hombre para salvarnos.Esta costumbre fue iniciada por San Francisco de Asís,en el
pueblodeGreccio,cuandoeldediciembredelaño,se leocurrióescenificarel
nacimientodelSalvadorconpersonasyanimalesdesuentorno.Acadaunoleasignó
un papel para representar.Es de imaginar al místico Francisco de Asís,cubierto con
susayalremendado,contemplandoelespectáculoquesedesarrollabaantesusojos…
Todoslosqueloacompañabansesintierontransportadosdealegríayentonaroncán-
ticosdealabanzaalHijodeDios.

En la época de mi niñez vivía en Guacara una señora llamada Panchita de Lugo.
Ellahacíaunnacimientoinmensoenlasaladesucasa;cuandoterminabademontarlo,
consusríos,montañas,carreteras,casitas,pastoresytodoslosanimalesquese leocu-
rriera colocar,esta señora abría las ventanas,para que todo el que pasara pudiera ad-
mirar el espectáculo de la representación del nacimiento de Jesús iniciado hace mu-
chos siglos por el «Poverello» Francisco de Asís.Como mis padres eran amigos de la
familia Lugo,mis hermanos y yo teníamos el privilegio de entrar a la casa y verlo de
cercayasíobservar la infinidaddeobjetosqueadornabanelpesebre.Entreelloshabía
uno que nos llamaba particularmente la atención: la vieja que calzada con una sola
chancleta,corríadetrásdelperritoquese llevaba laotraentre losdientes.

Una de las particularidades que tiene un nacimiento es que se le puede colocar
cualquiercosa,aunlosobjetosmásinsólitosytodolequedabien,desdepececitosna-
dando hacia el portal por una carretera hasta automóviles y camiones último modelo
dirigiéndosetambiénhaciaallí.Había lacostumbredereunir laticasy llenarlasdetie-
rray,aprincipiosdediciembre,poneragerminargranosdemaíz,paratenerlaspeque-
ñasplantitasatiempoparadarleverdoralconjunto.Todoesoesdeunaextremainge-










nuidad,peropiensoqueencadaNavidadvolvemosaserniños,a teneresperanzasya
soñar con un mundo mejor, donde haya fraternidad verdadera entre los hombres,
dondeseamoshermanosycompañerosdenuestrossemejantes,dondehayaunequi-
librio justo de las riquezas,en fin,que se haga realidad en el mundo lo que tanto pre-
dicóelpapaJuanPabloII: lacivilizacióndelamor.

Es curioso cómo llegamos a darles vida a las figuras del pesebre: movemos los
ReyesMagosparaacercarloscadadíaalportal,demaneraqueeldíadeeneroseen-
cuentrenfrentealNiño.Colocamoscestosllenosdehuevosypescadoscomoposibles
obsequios para el recién nacido,bolsitas de papel llenas de rollitos de estambre para
queMaríatejaunabriguitoparasubebé,hastaunacuerditaconunaseriedecuadritos
de tela blanca imitando los pañales.Tengo dos pastorcitos que coloco en el naci-
miento,ycomoparecequeestuvieranhablandoleshemosinventadounpequeñodiá-
logoquecompartimostambiénconnuestrosveinticuatronietos.Conlosbrazosalza-
dosunodelospastoresparecequeexclamara:«¡Yanació!».Elotrorespondeuniendo
las manos,lleno de amor y curiosidad: «¿Cómo es?».De ahí en adelante cada quien
puedeimaginar loquecontinúa.

José Mohamed,el pintor de ángeles y arcángeles,recientemente fallecido,era
guacareño y un ferviente partidario de la Navidad y sus costumbres.Cuando era jo-
vencito y todavía vivía en Guacara, antes de ser famoso, empezó a hacer con sus
manos las figuras de un pesebre.También lo colocaba en la sala de su casa y abría las
ventanaspara que todoelque pasara pudiera disfrutarde lasobrasde artequerepre-
sentaban al Niño Jesús y a su madre,María.Colocaba a San José,Gaspar,Melchor y
Baltasar,pastoresyanimales.Cadaañoveíamoscómoaumentabaelnúmeroybelleza
de éstos.Su pasión por la Navidad la conservó siempre.A lo largo de su vida reunió
unapreciosacoleccióndeimágenesantiguasdelNiñoDiosy lasexponíaenlasalade
su casa cada Navidad.

Yo también soy una enamorada de la Navidad.Cada año pongo el pesebre de
acuerdoalasposibilidadesdeespacioquetengoenmihogar.Cuandovivíamosmies-
posoyyoconnuestrosnuevehijosenunacasagrande,así tambiéneraelnacimiento;
ahoraquevivoenunapartamentosehareducidoel tamañodeésteperomiamorsigue
en aumento.Como muchas amistades mías sabían lo que disfruto la Navidad ytodo
lorelativoaella,empezaronaobsequiarmenacimientosdediversostamaños,colores
yorígenes.Asíhe llegadoareunir,loscuales tengonumeradosycatalogadosy,lo
más importante,cada año los coloco por toda la vivienda para disfrutar con su vista.

EnlaNavidad,enlaGuacarademiinfancia,nohabía lanovedaddeSanNicolás,
dePapaNoelnideSantaClausconsutrineoysusrenosdeslizándosepor lanieveoel
cielo,nideningúnotroviejobarbudoqueselespareciera.NisiquieraeraelNiñoJesús
quientraía losregalosalospequeñosdelafamilia.EnaquellaépocaeranlostresReyes
Magos quienes traían los presentes.No los colocaban debajo del árbol de Navidad,







que ni siquiera se conocía,pues entonces seguíamos fieles a las viejas costumbres de
laVenezuelacristianaycolonial.Melchor,GasparyBaltasardejabansusregalosenlos
zapatosoalpargatasqueesperaban,alpiede lacamaodelcatre,paraser llenadosdu-
rante laNocheBuenadeReyes.

Uno de los días notables en el ciclo de la Navidad es el  de diciembre,día de
los Santos Inocentes,cuando conmemoramos la matanza de tantos niños por man-
dato del rey Herodes.No sé por qué un hecho tan triste lo recordamos con bromas,
pero así son nuestros pueblos… Mi abuelo era médicoy se pasaba los días dedicado
a losenfermos,perotambiéneraunexpertoenhacerbromas ingeniosasenesa fecha.
Mi mamá siempre recordaba la que le hizo a mi abuela.Ésta usaba un jabón,famoso
enesaépoca,queera decolornegroyde formaredondeada.Élconfeccionó concera
un jabón exactamente igual,con partes gastadas por el uso y lo colocó en la jabonera.
Esperó luego aqueMamagrandesalieradelbaño.Cuandolohizoestabamuyangus-
tiada porque por más que se enjabonaba no salía espuma.Él le dijo riendo: «caíste
por inocente».

También una «inocentada» que mi Abuelo le gastaba a las amigas de Mama-
grandeconsistíaenenviaral«muchachodelosmandados»alacasadeéstas,portando
una bonita bandeja cubierta con un fino mantelito blanco.El mandadero tenía el en-
cargodetocaren lapuertaycuandolomandaranaentraren lascasasdecir:

«DepartedeMisiaSocorro,aquíestánunosencajesqueleenviaronsuscuñadasdeCaracas

yellasquiereque losvean».

Elmuchachocontabaluegoquelasseñoras lequitabanlabandejadelasmanos,
la colocaban cuidadosamente sobre la mesa de la sala y haciendo comentarios sobre
la posible belleza que ocultaba el fino lienzo,descubrían el contenido… Dentro en-
contrabanunosburdossacosnegrosporqueensuinteriorhabíacarbónyunatarjetica
quedecía,escritoconunabella letra:«¡Caístepor inocente!»«dediciembre».

El  de diciembre por la noche también había jolgorio para despedir el año.Se
celebraba la Misa de Noche Vieja con aguinaldos y cohetes.En esa ocasión se hacía
sonara lamedianochelarecámara.Éstaeraunartilugioqueconstabadeunacajame-
tálicaquese llenabadepólvora,periódicosyhastaunladrillo;alestallarsonabacomo
uncañónyeraelanunciodequeelnuevoañohabíallegadoconsucargadeesperanzas
y buenos deseos.Esta recámara se colocaba en la plaza Diego Ibarra (hoy Bolívar) y
conelruidoestremecíaalpuebloydejabamediosordasalapersonas.Luegosedaban
la felicitacióndelAñoNuevoyaunquemuchosseguíandeparranda,losotrossemar-
chaban a sus casas a celebrar con una buena cena.Como por esa época florecen las
matasdepataratón,lamesadeNavidadyAñoNuevolaadornabanconsusflores.Esta
plantaesmuycomúnenel interiordelpaís,dondelausancomoempalizada.Susflores










son moradas pálidas y menudas,lo menos parecido a las flores de Navidad tan cono-
cidashoyendíaysonimprescindiblesencualquierhogar.

TambiéneracostumbrequeeldíadeReyes fueran losniñosa lascasasde losve-
cinos(quienespor elhecho de ser vecinos eranamigosy solidariosconlospadres de
los pequeños),para ver qué les habían dejado los Reyes Magos.Nunca regresaban a
su hogar con las manos vacías; siempre había caramelos o cualquier otra golosina
para ellos.

Recuerdo que el regalo que más nos gustaba a mis hermanos y a mí era uno que
relucía todos los años entre los obsequios colocados en el zapato: ¡una moneda de
cincobolívares! ¡Unfuerte!Paranosotroserauninmensotesoro.

EldíadeReyes,deenero,finalizaba laNavidad,hastaesedíasalíanlosparran-
deros. Entonces se acababan las vacaciones escolares y los jóvenes y niños tomaban
sus libros para volver al estudio.El pueblo volvía a la tranquilidad y el sosiego; los fa-
miliares y amigos que habían venido a pasar las fiestas con sus parientes volvían a su
lugar de origen.Todo se iba silenciando,calmando.Las maracas,cuatros y furrucos
han dejado de sonar; el ruido ensordecedor de los cohetes ha enmudecido.El albo-
rotocesó,quedandoencadaunolanostalgiapor los felicesdíaspasados…

Volvemosa lacalma…
Pensandoennuevoscantospara lapróximaNavidadeideandocómocolocare-

moselpesebreelpróximoaño,nosquedamosañorandoa losquehanpartido.
Comienzaunnuevoperíododeafanesytrabajo,devivirrealmenteloquehemos

experimentado durante la Navidad y poner en práctica los buenos propósitos que
hemos hecho.Nos sentimos con ánimos para construir una sociedad más humana y
llenosdebuenosdeseosyproyectos,esperandoqueloquehemosvividoduranteesos
pocos días nos ayude a ser mejores personas y Dios nos dé fuerzas y alientos para tra-
bajarporelbiendenuestracomunidad.
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Las navidades que me habitan
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La conmemoración del nacimiento de Dios en la tierra es una de las sensaciones más
hermosas,para quienes tenemos a Jesucristo como amigo y creemos en Dios.En Ve-
nezuela, la Navidad,que es la fiesta con la que recordamos ese evento,es quizá la que
mejordemuestraelsincretismoculturalcaracterísticodeloqueentendemosporcul-
turavenezolana,porquecualquieradesusexpresiones,desdelagastronomíaylamú-
sica, hasta las manifestaciones folklóricas y litúrgicas,dan cuenta de una variedad de
elementos que conviven en armonía,desde rituales que nos vienen de la antigüedad
clásica hasta las más contemporáneas formas de expresión de culturas foráneas.Yo
viví esa fiesta en su universalidad y en su regionalidad,y de ello dan cuenta las tantas
navidadesquepormiedadbiológica llevoyacelebradasenGuama,enBarquisimeto,
enCaracas,enMéxico…

En Guama,estado Yaracuy,fueron una diez las que recuerdo haber vivido,en
consonancia hermosa y placentera —según me lo reportan exquisitos recuerdos—
con mi familia,con el mundo maravilloso de la escuela primaria en el Grupo Escolar
José Tomás González y la ristra de amistades adultas que sumaban las tradiciones a
susvidasynos lasdabanenteritas.EraenNavidadcuandotodosvibrábamosdecon-
tentoporqueunaparticularsensibilidadseapoderabade losespaciosprivadosypú-
blicos,quees loquesueleocurrirenestaespecialconmemoracióndelnacimientoen
la tierra del hijo de Dios.Señoras de Guama hacían el pesebre en la iglesia,un naci-
miento grande,y los muchachos ayudábamos a pintar papeles resistentes y las plan-
tas parásitas de los árboles de la plaza Bolívar continuaban creciendo en el pesebre y
el musgo que traían no sé de dónde se transformaba en comida de ovejas y otros ani-
males, en menudavegetaciónde las laderasde loscerrosqueparecían deverdad yen
el montecito siempre verde que crecía a las orillas del río, que lucía zigzagueante,
transparente e inmóvil.Desde la sacristía venían en procesión de los adultos las figu-
ras que el padre Salas trataba como si fueran hostias consagradas,y las señoras las
ibancolocandosegúnla tradicióndelpesebre.Yolomirabatodoconunafascinación
que aún me dura.

A las  de la mañana eran las Misas de Aguinaldo,después del tercer toque de
campanas,micasadellenabaderevuelosymeibaalaiglesiaparasumarmealconjunto
de aguinaldos y el padre Salas nos daba para masticar pedacitos de vela para aclarar
nuestras gargantas recién amanecidas.Novena de Navidad,esas misas habitaban las
madrugadasdecembrinasdemiqueridaGuama.Sonlosañoscincuenta.

En el Grupo Escolar cada salón hacía un nacimiento —conservo una foto del
º — y después del intercambio de regalos,nos sumábamos al alboroto navideño
donde exhibíamos el obsequio recibido y paseábamos nuestra amistad por los pasi-
llos, tomandolaexquisitaeinolvidabletizanaquebrindabaenvasitosDixieeldirector
Lucio Paiva.En una ocasión me vistieron de San Nicolás y fui entregando los regalos
queenintercambiosedabanlosmaestros.










Luego de la fiesta escolar,que era el ,cada quien buscaba la navidad por su
cuenta hasta que nos encontrábamos de nuevo al día siguiente en las madrugadas de
misas de aguinaldo,en los patines de cuatro ruedas,Winchester,para uno o dos pies
conlosquepatinábamosenlaplazaBolívaryenlascallesdelpueblo,quedespuésde
lamisase llenabandenosotros,muchachosymuchachas,denosotrosadultos,deno-
sotrosancianosquedesayunábamosencolectivoempanadasdetodoyundulceyca-
lienticochocolatequevendíanenalgunascasasdemiqueridoGuama.

El,mimadre,Ivonne,hacía lashallacas,y laayudabanAlesia,InésyAna,yyo
miraba fascinado las hojas de plátano,magníficas,que mi padre,Ángel Rafael,asaba
en la tentadora fogata del patio,y mientras el molino Corona tritura el maíz sanco-
chadoyblanquitoyamasanlamolienda,mamádestapalos frascosdeaceitunas,alca-
parras,encurtidos,lascajasdepasitasyaquellamañanaprodigiosase llenabadenue-
vas presencias olfativas,visuales,que no se han ido de mis recuerdos más preciados,
quetengocomoincrustadasenmíestapieldesiempre,quemishermanosyyonospa-
seábamos por la mesa magnífica que en sí misma era una hallaca abierta,grande,ten-
tadora… Mi madre se pone al frente de una palangana de peltre anaranjado,con el
guiso, y a la derecha, la masa onotada de la que con una cucharilla humedecida en
caldo de gallina va tomando porciones que extiende como una sábana sobre la cama
verdedelahojatiernayolorosayadornaelmilagroquesevaproduciendoconrodajas
de papa, tiras de pimentón, anillos de cebolla, aceitunas y lluvia de pasitas que mi
madre colocaba sobre el guiso y bautizaba aquella gloria con media cucharadita de
aceite onotado y después de envolver el mestizaje,papá lo ataba con el pabilo y sus
manos expertas unían el bojotico a otra hallaca para armar pares y ponerlos a hervir.
Luego venían los bollos,que era picar los adornos restantes y unirlos a la masa y el
guiso para hacer una mezcla de la que en una hoja mamá servía raciones discretas del
nuevo preparado y que papá amarraba… Iban saliendo de las ollas los bollos,las ha-
llacas,quemipadreponíaaescurrirenbateasmedianasdemaderayunaromadistinto
y más sabroso nos inunda de más ganas la Navidad.Y esa noche,bollos y hallacas
duermen sobre una mesa,arropados con un mantel de flores y al día siguiente, las
manos generosas de mi madre apartan las hallacas que llevará a Barquisimeto para la
Nochebuena,lasquedaríaacadaunadesusayudantesy lasqueobsequiaría,regalos
de circunstancia que mamá identificaba con tarjeticas de Navidad,y que yo o ella
mismadistribuíamosa lasamistadesde lacasa.

El pan de jamón,que es lo que más me gusta de nuestra gastronomía navideña,
loadquiríapapáenSanFelipe.Despuésdelmediodíadelnosíbamosacasademis
abuelos maternos,Titi y Yiti,en Barquisimeto.Lo primero que veía era el pequeño
pesebre que hacía mi abuela al lado del nicho de madera que con santos y estampas
había traídodelLíbano,desdedondeemigraraconmiabuelo,mi tíoymamáen.
Como a las nueve, iban llegando los otros familiares con dulces y comidas árabes y







criollos y la prometedora bolsa con regalos que después de cenar se iba vaciando de
carritos,aviones,muñecas de todo tipo,balones,juegos de cocina,guantes,pelotas,
bates,dadosdemaderaconnúmerosyletras,helicópteros,camisas,vestidos,rompe-
cabezas, zarandas,billeteras,perfumes,talco,velos,rosarios,adornos…,y desde
algúncuartosacabanunvelocípedoounapatineta…Estoeraemocionanteylaespera
noshacía felices.

Al día siguiente,antes de regresar a Guama,visitábamos la casa de las tías, lo
cual era motivo para ver el hermoso arbolito,el pesebre precioso, los juguetes que
elNiñoJesús leshabía traídoa losprimosyprimasyparacomer lasdeliciasquehabía
en una mesa repleta de nueces,avellanas,dátiles e higos secos,galletas,manzanas,
peras,uvas… Como a las cinco de la tarde nos despedíamos de los abuelos y regre-
sábamos a Guama. Cierta inquietud se apoderaba de mis hermanos y de mí por
saber qué nos había traído El Niño.Llegábamos a Guama emocionados y cuando
entrábamos,casi por un acto de magia el árbol navideño —que mamá fabricaba con
una rama seca que bañaba con una pasta de jabón en escamas y agua,para imitar la
nieve—,se iluminaba y alrededor del pesebre,cajas de regalo que nos iban entre-
gando. El árbol navideño que mamá fabricaba lucía espléndido con la luz de las
bombillitas de colores en forma de ajicitos y unas luces que eran unos cilindros de
vidrio de colores,con agua adentro y la base en forma de zaranda con una pequeña
pinza,que cuando se calentaban creaban un juego mágico de burbujas que subían.
Recuerdo que estas luces,sobre todo las azules,se reflejaban en lo blanco del árbol
y la sensación era maravillosa.Sin embargo,era el pesebre lo que más me atraía,por-
que las figuras,pequeñas y muy bien hechas,estaban pintadas de colores muy vivos.
Años después sabría que este nacimiento se lo había pedido mamá al Niño por ahí
por .Aún lo conservo.

UnasuntodelquehablábamosenNavidaderalodelNiñoJesús,quesenoshacía
imposible que en tan poco tiempo y siendo tan pequeñito,entregara tantos regalos.
Peroerasolamenteunapreguntaquenosalíadelcírculodeamigosyqueningunotra-
tabaderesponder,peroquenosquedabadanzandoporahí.

Lapróximacelebracióneraeldediciembre,findelaño,quetampocopasába-
mosenGuamasinoenBarquisimeto.Entreelyelocurríandoscosasque,conlo
de los Reyes Magos,en enero,recuerdo también con mucha alegría y emoción.Una
eraqueveníandesdeMaracaylosprimosylasprimasavisitarnos,yatraernosnoticias
delabuelopaterno,queresidíaallá.MiabuelaMamaelayahabíafallecido.Traíantam-
bién hallacas,muy semejantes a las que hacía mamá,y saludos y obsequios,y dulces
alemanes navideños de los que Papaelo encargaba a su patria.Recuerdo que nos ha-
blabandelárboldeNavidadalumbradoelconvelitasblancas,quedespuésdelaen-
tregaderegalosapagabanynoencendíanmás,ydelapianoladerollosconmúsicaale-
manaquemiabuelohacíasonarparasorpresadequienes laescuchaban.



Los tres Reyes Magos
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Pesebre tradicional
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Lo otro que recuerdo es la conmemoración de los Santos Inocentes,el ,que
era motivo para que sobre todo los adultos se hicieran bromas o inocentadas,como
llevarle a alguien un dulce de algodón con miel y decirle que era de guanábana, o
echarle ají a alguna comida o caer por inocente ante alguna noticia falsa que daban en
laradio.Tambiénporesas fechasseacentuabanlospactosdeaguinaldo,quecontoda
suerte de picardía dos o más personas se comprometían,enlazando sus meñiques,a
limpiar la silla antes de sentarse,o a no contestar si te hablaban,o a tener siempre un
palito en la boca,o a decir sí cuando debía decir no,y viceversa,o a hincarse donde te
lo pidiera el contrincante,o a dar y no recibir…,de modo que uno decía ¡Palito en
boca!yelotroteníaquemostrarloensulengua;oestarpendientedesi limpiabalasilla
antes de sentarse o decirle ¡Híncate,Cotín! y tantas otras fórmulas amenas y jocosas
dejuegosdeaguinaldos.Cuandonoseproducíaelefectodeseado,unogritaba«Dame
miaguinaldo»,loqueibasumandopuntosque,alfinalizarel juego,segúnlafechapau-
tada, se sumaban y quien tuviese más cobraba el aguinaldo,que por lo general eran
chucheríasde lasquevendíanenlaspulperías.

El ,después de mediodía,íbamos de nuevo a Barquisimeto a recibir el nuevo
año.En cierta forma,se repetía la rutina de la Nochebuena,sólo que cuando faltaban
diez minutos para las doce de la noche,alguien sintonizaba Radio Barquisimeto,
desde la que Amílcar Segura deseaba prosperidad y paz,mientras iba descontando
minutos,hasta que gritaba alborozado «Son las doce; Feliz Año Nuevo»,y la Galle-
tera El Ávila sonaba su sirena y un mundo de triquitraques,saltapericos y cohetes
se escuchaba afuera y todos en la casa nos abrazábamos y venían los vecinos de mis
abuelos a intercambiar los mejores deseos para el nuevo año.Era común que en-
cendiéramos luces de bengala y nos deleitábamos dibujando imágenes de chispitas
en el aire.

EnGuama,laNavidadpopularproseguíaconlafiestadeReyesy laeclesiástica,
el  de febrero,día de la Virgen de la Candelaria,con una misa especial que daba fin
al ciclo navideño,que además de las cosas que he contado,parte del coro de aguinal-
dosde la iglesiasalíaavisitar lascasasconlospesebresmásgrandesyvistosos,donde
se lesbrindabaconchichaandina,caratosyaveceshastahallacas.Díasantesdelde
enero prácticamente todos los muchachos del pueblo nos desplazábamos por sus
calles y zonas aledañas para pedir las tradicionales colaboraciones,sobre todo en di-
nero. Recuerdo que todos contribuían y había, incluso, quienes en vez de plata
daban huevos de gallina y bolsas con frutas y verduras de las que cosechaban,que
vendíamos a quienes quisieran comprarlas.Dábamos lo colectado al padre Salas y
esoseutilizabapara la indumentariadetresadultosqueencaballosvestidoscontelas
brillantes,decolorespreciosos,recorrían lascallesdeGuamadejándose verensues-
plendordereyesyrepartiendocarameloscomosi fuerauncarnavalsagrado.Ymien-
tras, el sonido de las campanas de la iglesia y el fervor emocionado y emocionante de







la tradición,hacían que todos salieran a despedir la Navidad; y en mi casa,sobre las
alpargatas al lado de la cama,el  aparecían bolsitas de papel con golosinas que nos
traían los Reyes.

En  nos mudamos a Barquisimeto. Guama comenzó a convertirse en un
grato recuerdo,más grande y fuerte,que lo es todavía.Entré al Liceo Mario Briceño
Iragorry a estudiar el segundo año y allí la Navidad se sustentaba también en la fabri-
cacióndeunnacimientoyunarbolitograndes.Laspuertasdecadasalónlucíanador-
nosnavideñoscompradosenlastiendasylascartelerasdecadasalónylagrandotadel
liceoexhibíamensajesdepaz,defelicidadydebendiciones,al ladodelosdibujosalu-
sivosaesafiesta.Ynofaltaba,porsupuesto,el tradicional intercambioderegalos,entre
estudiantes y entre profesores,el último día de clases,el  de diciembre.La madru-
gada del  comenzaba la Novena de Navidad o Misas de Aguinaldo,muy distintas a
lasdeGuamaporqueestábamosenunaciudadmásgrande,divididaenparroquiasy
noteníanyaaquelsentidodefiestacolectiva.Porcorreoopersonalmenteseguíanlle-
gando tarjetas de navidad,preciosas,con impresos muy bellos y mensajes de bienes-
tar, amor y paz que enviaban personas e instituciones y la familia; tarjetas con las que
sedecorabalapuertadeentradadelacasaoelarbolitooquesecolocabancomosi fue-
ran lospétalosdeunaflorenalgúnrecipienteamplioy llano.

ReciénmudadosaBarquisimetoconvivíamosenlacuadraunafamiliaalemana,
unadeascendenciapolaca,dosfamiliasandinas,dosdeBarquisimetoylanuestra,con
mucho de libanés y alemán.En este escenario,que parecía una Venezuela chiquita,
ocurríaendiciembreunintercambiodehallacas,bollos,chichaycomidasydulcesex-
tranjeros, tarjetasdenavidadyhastaregalos.Sucedía,también,quenosólonosotros,
los jóvenes,íbamosalaAvenidaocalledelComercioacomprar los«estrenos»,sino
también las mamás y demás familiares,que se ponían de acuerdo para «salir de com-
pras».Estacostumbredelestreno,quesiempremellamólaatención,seextendíaalre-
mozamientodelacasa,losmuebles,lencería,ajuardecocina,el jardín,elpatio,porque
la Navidad era y es tenida como ocasión para darle a todo lozanía,desde la persona
misma hasta el lugar de residencia, las tiendas y las calles.En noviembre,práctica-
mente las casas estaban ya pintadas,y mi madre,por ejemplo,procuraba cambiar al-
gunas cosas yhacer loque se conocía como una limpiezaa fondo,aprovechandoque
con la pintada teníamos que mover muebles,descolgar cuadros,apartar matas,cam-
biarcortinas,yunlargoetcétera.

Palabras más,palabras menos,estos son mis recuerdos de las navidades que he
disfrutado en Venezuela desde que tengo memoria.En ,y por siete años,las dis-
frutaríaenMéxico,peroestoesotrahistoria.

¿Qué tiene de especial la Navidad? Podrían, quizá, darse varias respuestas,
pero es indudable que se trata de un fiesta que involucra al individuo y al colectivo
en todas sus facetas,porque es una conmemoración que convoca a la paz,la toleran-










cia,el amor,con elementos que a todos resultan agradables.Se trata de una fiesta con
perfil propio y gran poder de convocatoria que involucra tanto a lo humano como a
lo divino.

A lo divino,porque la razón de ser de la Navidad es la conmemoración del na-
cimiento de Jesús,el Dios hecho Hombre,el Cristo,el Nazareno,el Salvador,el Me-
sías anunciado por los profetas,el amigo Jesús,que siguiendo las indicaciones de la
Biblia y la tradición,se hacen presentes en la comunidad católica cristiana figuras y
símbolos tan contundentes y amorosos como José,el pater putativus,el  o Pepe,
deJesús;María,sumadre,virgenpor lagraciadelPadreyelEspírituSanto; losabue-
los maternos del Niño,Ana y Joaquín; una mula y un buey que con sus alientos ca-
lentaron al Niño en el pesebre; un ángel anunciador de buenas nuevas,muy cercano
auna estrella cuya luzguió al sitio del milagromagnífico atres reyes que por sabiosse
los tiene por magos,y a pastores y ovejas y otros animales que fueron a reclinarse y a
balar ante el prodigio.Esto es lo que representamos en el Pesebre,al que la imagina-
ción, el amor, la devoción, la creatividad suman toda una ristra de elementos que
hacen del Nacimiento no sólo la representación del sagrado acontecimiento,sino
ocasión para reproducir en un lugar visible y especial el místico momento,de modo
que Jesús nace rodeado de cactus,de pescadores,de nieve,de arena,de edificios y
otras construcciones,y al lado de carritos,cerca de un lago o de un río o de una cata-
rata, que cada quien echa mano de su cultura material y su imaginación para tener en
casa a Enmanuel.

A lo divino porque previo al nacimiento del Niño se sucede una serie de nueve
misas,enlasqueunodesusprotagonistaseselcantodeaguinaldosenla iglesiaporun
coro que además de los instrumentos navideños tradicionales —cuatro, guitarra,
güiro,chineco,tamborita,furruco—seconstruyenchaperosconlaemocióndehacer-
los sonar golpeándolos contra la palma de la mano.Y la devoción popular ancestral
hacedelDiosNiñounapersonatangenerosa,queapesardesuedadreciénnacidase
cree que es capaz de traer todo tipo de obsequios a los niños del mundo,según la pe-
tición que se le hace en una cartica con la que la infancia se comunica con Dios; y en
otras latitudes no es el Niño quien se encarga de esto,sino San Nicolás y hasta los
Reyes Magos que,respectivamente,suelen visitar el  de diciembre y el  de enero,
lascasasávidasde lassorpresasenformaderegalos.

Y a lo humano,porque ¡cuánta carga positiva genera y se genera en la Navidad!
Una de las primeras señales es el remozamiento de todo: de la casa,de los enseres de
la casa,de la persona misma,de las calles,de todos los espacios,en realidad.La con-
memoracióndelnacimientodeDiosenlaTierraeseventopropicionosóloparaador-
narconlucesdecolores losespaciosenlosquediariamenteestamos,sinoquenoslle-
namos de nuevas esperanzas y hacemos propósitos para el año siguiente.La idea de
regalaryderegalarnosestápresenteyademásdequeDiosnosregalaennuestradevo-







ción el recuerdo de su Hijo,las ganas de agradar se nos agrandan y esperamos el ju-
guete, el obsequio,el regalo de nuestros padres,e inventamos el maravilloso sistema
delamigosecretoyel intercambioderegalos,ysecruzantarjetasnavideñasconsince-
rosdeseosdebienestar,amorypazysemultiplicanlasfiestasfamiliaresylascolectivas.
Y como para que tengamos más tiempo para el amor,la tolerancia,el afecto,el des-
canso, laNavidades fechadevacaciones.

Del componente humano de esta fiesta da cuenta,asimismo,la gastronomía es-
pecial que se genera en varias regiones del mundo,y cuyos productos se han venido
sumando a los propios de Venezuela.Turrones procedentes de la tradición árabe en
Europa y el panetone de Italia se han hecho indispensables,así como frutas que aquí
no se producen aún a gran escala; pero la reina es la hallaca y su consorte es el pan de
jamón,que en Noche Buena y Año Nuevo lucen sus exquisitas presencias al lado de
unbuenhervidoydeunagustosísimaensaladadegallina.Orejonesdepera,manzana
yalbaricoqueseconviertenendulcesabrosote,al ladodeldelechosa;yavellanas,nue-
ces, castañas,maní y otras ricuras acompañan a un surtido casi increíble de galletas,
que van desapareciendo de la mesa que en cada casa se coloca para deleite de la vista,
delolfato,delcomensal,de lavisita,deunomismo.

YasísevasucediendolauniversalidadylaregionalidaddenuestraNavidad,con
cincofestividadesquecaracterizanlaconmemoracióndelmaravillosoacontecimiento
del nacimiento de Dios en la Tierra: la Novena de Navidad o Misas de Aguinaldos,la
Nochebuena,el día de los Santos Inocentes,la adoración de los Reyes Magos y la ce-
lebracióndeNuestraSeñoradelaCandelaria,eldefebrero,díaqueconcluyeelciclo
de Navidad.A lo largo de su celebración tienen lugar en Venezuela diversas tradicio-
nes, algunas comunes a todo el país y otras propias de cada región.Con el paso del
tiempo y la inmigración interna,varias de esas fiestas han salido de sus ámbitos origi-
nalespara instalarseenotros.LaParadura,RoboyEncuentrodelNiño,porejemplo,
quedesdenuestrosAndeshallegadoaalgunossitiosdeCaracasydeotroslugaresdel
país,así como el famoso ponche y la leche de burra andinos; la gaita,principalmente
ladefurro,lahanexportadoloszulianosycuyoéxitosedebetantoasus letrascomoa
supegajosamúsicaque,además,esbailable.DesdeelorientedeVenezuela,lasdiver-
siones pascuales pueblan fiestas de calle en otras zonas del país y son muy usadas en
losactosculturalesdefindeaño,sobretodoenlas institucionesdeeducaciónprima-
ria. El  de diciembre Mucuchíes celebra a Santa Lucía,en tanto que los primeros
fines de semana de ese mes cantan rosarios en Mérida,Táchira y Trujillo,estados an-
dinosdondeexiste,además,unaespecialdevociónporelNiñoJesúsaquiendedican
las famosas serenadas y el consumo del relajante aguamiel.También en Curiepe,Mi-
randa, el Niño recibe especial atención desde julio,con la Peregrinación del Divino
Infante,que llevan en procesión a cada comunidad,hasta el  de diciembre cuando
regresaalpueblo.










Sanare y sus Zaragozas,en el estado Lara,el Baile del Mono,en Caicara de Ma-
turín, el Juego de la Locaina,en Portuguesa,y otras comparsas de hombres vestidos
de mujer y,en general,de mamarrachos,enriquecen el acervo popular del día de los
Santos Inocentes,a lo que se agrega,en algunos sitios,el Año Viejo,un monigote re-
llenoconfuegosartificialesqueesquemadoeldediciembre,luegodequese leesu
testamento,comoocurreenSemanaSantaconlaquemadeJudas.Para laCandelaria
destacan los Vasallos,de La Parroquia,Mérida,una danza de hombres vestidos a la
usanzadelascorteseuropeasmedievales,enagradecimientopor lascosechasrecibi-
das,yquebailanalcompásdeviolines,cuatros,tiplesy tamboras.

Dios,y la historia de su nacimiento en la Tierra,tiene asegurado en Venezuela
el recuerdo que renace anualmente en nuestra Navidad.El milagro que es ese acon-
tecimiento se sigue realizando no sólo en el afecto que palpita en esta hermosa tierra,
sino en la creatividad que nos caracteriza.Por unos días,nos hacemos niños y regre-
samos a la dulce infancia del pesebre,nos trepamos con nuestra imaginación al árbol
navideño,desatamos el lazo del regalo como hacíamos cuando niños y esperába-
mos, ansiosos,al Niño Jesús y a los Magos; nos arrimamos a los fuegos de artificio,
que aún nos cautivan en sus luces; vamos ahorrando para cumplir con la lista de ob-
sequios que queremos hacer y la casa se nos vuelve a llenar de los aromas que la sabia
tradición ha instalado en nuestros afectos; y siguen haciendo falta quienes se fueron
antes y los recordamos con la veracidad de sus presencias; y cada vez que miramos
hacia el cielo,es Navidad,y hay tanta Navidad en un niño,que me gustaría que todo
el año fuera Navidad.
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Los postres en la mesa navideña
de mi infancia

•

FranciaLedezmadeRamírez
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Amispadres,amihermanaBeatriz,amiqueridaprimaMarielena







EncualquierrincóndeVenezuelahablardelaNavidadimplicadiversosaspectosdis-
tinguidos todos por la alegría, el entusiasmo y la unión familiar y comunitaria. Así
comolospesebres,lacartaalNiñoJesús,elarbolito,lasmisasdeaguinaldo,lasvisitas
ylashallacassonelementosprotagónicosdenuestras festividadesnavideñas,también
lo son una serie de dulces que engalanan las mesas de cada hogar y son el cierre per-
fectodealgunaveladaquecongreguea familiaresyallegados.

Cuando me invitaron a participar en este libro que recoge muestras hermosas y
significativasdelas tradicionesnavideñasvenezolanas,penséqueel tema,ademásde
apasionarme,eraunaexcelenteoportunidaddeponerporescritoreminiscenciasque
atesoro en mi memoria,vinculadas a los postres elaborados con esmero,pulcritud y
buengustopormimadre,AnaFeliciaGonzálezdeLedezma.Aunqueestosrecuerdos
ya alcanzan algo más de cincuenta años,se han preservado con interés y orgullo en la
familiagraciasaalgunasdemishermanasmayoresyamímisma,amadecasaychefde
profesión.

Inicio mi relato compartiendo queal llegar el mes dediciembremamá sedispo-
níaaconfeccionarunaseriededulcesacordesconlas festividadesdeese tiempo.Por
miparte,desdepequeñamesentíatraídapor labuenamesa,inclinaciónquemeviene
de familia. Aunque mamá manifestaba que no le agradaba cocinar, recuerdo que
siempre se encontraba allí,entre los fogones,preparando platos sencillos,pero muy
sabrososparanosotros,susdiezhijos,yparapapá, JuanFranciscoLedezma,aquien
le gustaba comer bien.

Nosólodemimadre,sinodeunademishermanasmayores,BeatrizHelena,he-
redéelgustoylavaloraciónporlasartesculinarias.Larecuerdosiempreayudandoen
esosmenesteres,muydispuestaacolaborar.

Fue esta hermana quien,hace ya algunos días,me recordó unas anécdotas que
pasoareferir,puesdeseocompartirlasconlos lectoresdeestaspáginas.

Sibienyoalcanzabacortaedad,tengopresentequeparamamáeraunasuntode
muchaimportanciahacer lascosasconpulcritudydelicadeza.Ella insistíaenusarpa-
ñitosblancos,quesiempremanteníaenimpecableestado,comosi fuerandeestreno.

Un detalle interesante de comentar es que las ollas de la cocina doméstica no
eran de acero inoxidable,pero brillaban como tales.Estaban hechas de aluminio,
según precisó Beatriz,y tenían un fondo grueso,lo cual impedía que en los procesos
de cocción se desprendiera algo.

Otro dato que mi hermana comentó recientemente es que en mi casa teníamos
una cocina de kerosene,marca «Kenmore»,con hornillas grandes y altas.¡Ya se pue-
denimaginarcómoseponíanesasollasdeoscuras,otiznadas,unavezquesellevaban
al fuego!Así,lamanchanegradejadaporelhumoquesepegabadelasollas,debíaser
eliminada prontamente,por lo que la pobre Beatriz las lavaba,no sólo armándose de
paciencia y buena voluntad,sino que utilizaba arena y jabón azul,siguiendo instruc-



cionesdemamá.Todoestoocasionabaquelasollasdemicasaestuvierantanlimpias
ybrillantes,semejantesalacero.

Una costumbre generalizada por aquellos tiempos de mi niñez y juventud era
quelascocinerasnousabanmedidas,todosehacía«alojoporciento»,elmásomenos
tanto,una «pizquita» que,para información de las nuevas generaciones,quería decir
unapequeñacantidad,oelequivalentea¼,a½cucharadita.

Usabaelpuntodesal,yaquedecíaqueesorealzabaelsabordeldulceyesverdad,
hoyendíaconmiexperiencia losé.Imaginoqueesasabiduría laobtuvodemiabuela
Hortensia,Canariadenacimiento.Miabuelateníaunoficio,ademásdetrabajopropio
delhogar,haciagranjería,hoydíadulceríacriolla.

A lo largo del año se preparaban en mi hogar algunos dulces en almíbar como el
de durazno,preferido por papá,y el de higo,favorito de mamá.Recuerdo que la téc-
nicaempleadaparaquitar lapelusadeloshigos,seefectuabapreparandounamezcla
deaguaconcenizaobtenidadelaleñadondecocinabanlasarepas.Introducíanlafruta
dejándolaunbuenrato,para luegoretirarlay,conlaayudadeunpañitoblanco,la fro-
tabanhastaeliminarla.

Eranexquisitos tambiénlosdulcesdecidraymartinica,platosdeliciososelabo-
radospor mamá.Laquemásrecuerdoes lapreparacióndeestaúltima.Ambas frutas
sonmuyparecidas,laprimeraunpocoalargadaperoredondeada,lasegunda,mipre-
ferida, tenía formadepera.EstospostresnosóloseconfeccionabanentiemposdeNa-
vidad,sinoel restodelaño.

Papá hacía las compras de comestibles en el mercado de Catia.En ocasiones,
acompañadoporBeatriz.Ambosprocedíansegúninstruccionesdemamá,quienre-
dactaba la lista de lo que era necesario.(Por cierto,después del fallecimiento de mi
padre,hace algo más de un año y medio,apareció entre sus cosas una de las listas en
cuestión,que él guardaba como un tesoro y que,ahora,pasamos a valorar nosotros,
susdescendientes.)

Retomandoel temadelosdulcesquepreparabamamáparanavidad,comentaré
queeldelechosaeraendulzadoconpapelón,noconpanela,queesotracosa.Estepos-
tredebíaadquirirunatonalidadmuyclaraysepreparabade lasiguientemanera:

Dulce de lechosa

kgde lechosaverde,ya limpiaycortada
Lamitaddelpesoenazúcar
cda.declavosdeolor
½ cda.depimientaguayabita
¼ decdta.desal
óhojasdehigo(opcional)
 rajitadecanela










Dulce de lechosa
•

:  



Dulce de cabello de ángel
•

:  







        

Mamálavabamuybienla lechosa,lapelaba,retirabalassemillasyconunacuchararas-
pabael interiordela frutaquequedabalisa,lacortabaentajadascomodeuncentíme-
trodeanchoyunosdiezdelargo,nomásdeeso,lascortabadetamañoregular,casidel
mismotamañotodas.Luego,colocabalas lonjasenunabandejay lasdejabaalsereno
toda la noche.Durante la mañana la exponía un rato al sol y después procedía a lavar
la fruta,colocándolaenunaolla, juntoconelpapelóncortadoentrozospequeños,una
raja de canela,clavitos de olor,pimienta guayabita,el punto de sal y agua que la cu-
briera. Así la dejaba cocinar,a fuego medio,hasta que el almíbar tomara punto ligero
y la frutaadquirieraunaspectobrillante.

Deboprecisarquepasadountiempo,mimadrecomenzóasimplificarelproce-
dimientoyenvezdeserenar la fruta,laponíaaremojarconaguaabundante,quelacu-
briera,yunacucharadadebicarbonatodesodio,porespaciodeunaadoshoras.En-
tonces, luego de lavarla muy bien, la cocinaba en la forma explicada.La textura del
dulce era durita por fuera y muy suave por dentro.El término utilizado por ellas para
describir tal texturaera«latigoza».

Comparto que el dulce de lechosa se hacía en mi familia en proporciones sufi-
cientescomoparapoderloobsequiaralosvecinos,quienestambiénacudíananuestro
hogarconexquisitecesgastronómicas.Estatradiciónnosóloerahermosa,sinocarac-
terística de las familias caraqueñas hasta hace algunas décadas.Es una pena que hoy
día no conozcamos quiénes son nuestros vecinos y no tengamos mucho tiempo para
dedicarahacervisitas,por loquehemosperdidoestas importantes tradiciones.

Dulce de cabello de ángel con piña

akgdecabellodeángel
piñapintona
 tazasdeazúcarporcadacuatro tazasde frutaprocesadas

        

Eldulcedecabellodeángeleraelaboradodeestamanera: luegodelavarelcabellode
ángel,secortabaentrozosmedianos,laborquecorrespondíaapapá,yaquelacorteza
de la fruta es muy dura.Se ponía a cocinar en suficiente agua hasta que la fruta ablan-
darayluegomamáprocedíaalavarlamuybien,conaguafresca,quitándole lassemillas
y,conlaayudadeuntenedor,lesacabaelcorazóndela fruta,quequedabacomohilos
que semejan cabellos,de allí su nombre.Posteriormente,estas hebras se llevaban al
fuegoconelazúcarypiñaralladayseiniciabaunprocesodecocciónafuegolentopara
quenosepegara,removiendoconstantementeconpaletademadera.Aestaprepara-
ciónnose leañadíaagua.










Dulce de orejones

kgdeorejonessurtidos
/dekilodeazúcar

Eldulcedeorejones,elquemásmegustabayllamabalaatención.Cuandoeraniñano
se compraba por separado como hoy día,sino que los frutos deshidratados venían
juntos,ya empacados.Las bolsas traían manzana,pera,nectarina,una fruta parecida
almelocotón,durazno,elpropiomelocotónyciruelaspasas.

Me llamaba la atención la variedad de colores que veía a través de la bolsa trans-
parente, pensaba que era de plástico,pero mi hermana Beatriz me aclaró que era de
celofán,ycomentóquesevendíanenempaquesde½kg,talvezde lamarcaHeinz.

        

Separaban la ciruela y la reservaban,el resto de la fruta la colocaban en un envase y
la remojaban para hidratarla con agua que las cubría de un día para otro,pasado este
tiempo añadían a esta preparación las ciruelas,azúcar que debía ser la misma pro-
porción de la fruta, lo llevaban al fuego y lo dejaban cocinar lentamente hasta obte-
ner un almíbar grueso y oscuro.La textura del almíbar semejaba más bien a una mer-
melada suave como las que hacían antes,eso se disolvía en la boca de una manera
que no se puede describir,sólo sentir,palpar.Este era el dulce familiar,el que coro-
naba la cena de navidad,la cual se servía pasadas las  de la noche,luego de nacer el
Niño Dios.

Reflexiones finales

Con el paso del tiempo,ya casada,comencé a organizar la mesa navideña de acuerdo
a lascostumbresgastronómicasenseñadaspormispadresdesdeminiñez.

Asícomoparamíesuntiempodemuchadedicación,higieneypacienciaelcon-
sagrado a la confección de las hallacas, debo decir que mi mejor compañía son los
aguinaldosdedicadosalNiñoJesúsyasumadre,laSantísimaVirgenMaría.Estamú-
sicahermosanofaltaenmicocinaduranteel tiempodeNavidad.

Para mí es una profunda satisfacción que mis hijos y nietos participen en la ela-
boración del pesebre,arbolito y la decoración de la casa en general,que vengan alle-
gadosdevisitaaadmirarlosyadegustaralgúnmanjarelaboradoconmotivodelas fes-
tividadesnavideñas.Todoestonos identificayestrechamásnuestrosvínculos.

Hoydía,cuandomistreshijoshanformadosuspropioshogares,ydisfrutodela
presenciadecuatronietos,nopierdolaoportunidaddereunirnosentornoalamesa.
Es ese el momento propicio no sólo para intercambiar anécdotas,ponernos al día en
diversosasuntosyescuchar lashistoriasquecompartenmisnietosmayores,sinoque
tambiénesparamíelmomentopropicioderetomarlaoraciónfamiliaryparaenseñar-



Dulce de higos
•

:  



lesalgunosplatosquedeseoquetodosvalorencomopartedesumemoriadoméstica
yquesientaneldeseodeaprenderaelaborarlos.

Actualmente mi hijo Jorge está iniciando sus estudios en una escuela para for-
mación de chefs,mi nieto mayor cuenta con ocho años y tiene inclinaciones culina-
rias y su hermanita,una hermosa niña de tres años,me sorprendió al decirme recien-
temente: «abuelita,quiero crecer rápido para que me enseñes a cocinar».Eso es lo
que he tratado de sembrar en mis hijos y ahora a mis nietos.El valor de la familia,de
la mesa familiar,de aprender unos de otros,de orar juntos y cultivarnuestraspropias
tradiciones.

Ojalá lasnuevasgeneracionesnosedejenagobiarporeldíaadíayaparten,devez
encuando,undomingoparapermitirquesuspadres lesnarrenlahistoriadesuinfan-
cia,queaprendanaescucharlosycaleenellos labuenasemilladelconocimientoyva-
loración de la familia a la que pertenecen,aspecto importantísimo que se está per-
diendosindarnoscuenta.

Estos son parte de mis recuerdos,de mis nostalgias y añoranzas,quise compar-
tirlosconlaesperanzadecontribuirunpoquitoconelrescatedenuestras tradiciones
familiaresnavideñas.
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Navidades caraqueñas con
tradiciones y aromas entrañables

•

MarielenaMestasPérez
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AlNiñoJesús,a losReyesMagos,

amispadres,aOlgui,

yaquienescontribuyeronahacer tanfeliz

cadaNavidaddemiinfancia







Refiere el historiador francés Pierre Nora que la memoria es la vida.Haciendo mía
tal afirmación,voy a compartir en estas páginas una parte significativa de mi historia
familiar,empleando para esta reconstrucción aquellos aspectos presentes en mis re-
cuerdos. Describiré algunas vivencias emblemáticas de las tradiciones navideñas
de la familia Mestas Pérez,remembranzas todas vinculadas a aquellos colores,olo-
res, sonidos y sabores distintivos que se hacían presentes al arribar el mes de diciem-
bre y que en mi memoria perviven intactos.

Los inicios del hogar

Este relato se remonta a principios de la década de ,cuando María Magdalena
PérezMatos,reconocidacomolaNena,yManuelBenitoMestasCarré,Manolopara
losmásallegados,oDr.Mestaspara losmenos,decidenfundarunhogar.

Mispadresconstruyeronunafamiliaquesefuenutriendoderasgoscaraqueños,
aportadospormimamá,yporcaracterizadorescubanos,másespecíficamentehaba-
neros,proporcionadospormipapá.

Rodeados de mucho amor,orientados con especial paciencia y ternura y con la
presencia constante de abuelos,tíos abuelos,tíos y primos en diversos grados de pa-
rentesco,provenientesdelaramamaternadela familia,yconlaevocaciónrecurrente
de anécdotas frecuentes de la rama paterna,crecimos los tres hijos: Víctor y Alberto,
mishermanosmenores,yyo.

Aunque posteriormente describiré con profusión lo que respecta a la culinaria
que distinguía mi hogar durante las festividades navideñas,primero me dedicaré a
otrasparticularidadesquedestacanypermanecenintactasenmimemoria;sonremi-
niscenciasrepresentativasyqueridas.

Inicio recordando que durante mi niñez,cada  de septiembre,al iniciarse el
año escolar me disponía a contar cuántos días faltaban para que llegara la Navidad.
Experimentaba la sensación de que los meses de octubre y noviembre transcurrían
muy lentamente y esta circunstancia me hacía sentir una mezcla de ansiedad,susto
y alegría.

¿Cuándo vamos a escribir la carta?

Al comenzar diciembre,el anhelado mes,en mi familia tenía lugar un evento suma-
mente significativo para mis hermanos y para mí: la redacción de las cartas al Niño
Jesús.Enellas,muchasvecesdecoradasconsencillosdibujos,asentábamosunalarga
lista de peticiones en las que no se incluían, jamás,ropa,zapatos ni útiles escolares.
Cadaesquelaestabadedicadaaapuntar losmásvariadosjuguetes.Unacircunstancia
muy esperada por nosotros consistía en verificar que los sobres hubieran desapare-
cido, señal inequívoca de que el Divino Infante ya había pasado recogiéndolas.(Mu-
chos años más tarde,al ayudar a mi hija Yuly a redactar su carta,reviví todo esto con



verdadera alegría al renovar tantos recuerdos y sentimientos en los que la inocencia
era lagranprotagonista.)

¡Al fin las vacaciones de Navidad!

Cada diciembre,igualmente,entre los días  y ,al darnos las vacaciones por el pe-
ríodo de Navidad,se esperaba con ansiedad la visita de nuestro admirado tío Coro-
moto,quienllegabaa lacasaprestoaensamblarydecorarelarbolito₁ytambiénaela-
borarelpesebre,todoestodirigidoporunapacienteyentusiastamamá₂.

Preciso acotar que apreciar todos estos preparativos para mí siempre fue algo
magnífico₃.Eran días de muchas actividades y de renovación de la decoración habi-
tualde lacasa,queerasustituidaporornamentospropiosdel tiempodeNavidad.En
esto tambiénse involucrabatoda la familia.

Conviven dos tradiciones

Porserunhogarenelquelospadresconferíanaltovalorasusrespectivas tradiciones
navideñas particulares,nos fueron inculcadas con mucha pedagogía,y sin competir
unaconlaotra,lascostumbresrepresentativasdelasnavidadeshabanerasdelosMes-
tas (que tenían mucho de las tradiciones españolas aportadas por el abuelo paterno)
y de las navidades caraqueñas de los Pérez Matos.Esto produjo como resultado que
nosenseñaranaamaralNiñoJesús,aquienesperábamosconauténtica ilusióndesde
la noche del primero de diciembre hasta la del  de diciembre, pero también que
aprendiéramos a admirar,con legítima expectativa,a los tres Reyes Magos,a quienes
aguardábamos cada seis de enero.Mi padre nos hablaba de unos seres que,a mi en-
tender, eran importantísimos,poderosos y extraordinarios,llamados Melchor,Gas-
par y Baltazar. Sin duda, fueron grandes personajes en la niñez de mi padre. ¡Con
cuántodetallenoshablabadelguante,elbatey lapelotaquecasi todos losañosdepo-

₁ Acude a mi memoria que,de niña,llamaba mi atención que muchas personas decoraban su árbol con
nieveartificialparadarleuntoquenórdico.Tambiénmeentusiasmabaapreciarunarbolitoemblemá-
tico de mi niñez caraqueña que,afortunadamente,aún tengo la posibilidad de disfrutar: el colorido
árboldenavidadde laPolar,ubicadoenlasalturasdeunedificioenlaplazaVenezuela.
Igualmenterepresentativosdel festíndecembrinodeCaracassonlaCruzdelÁvilayelSanNicolásque
decora la fachadadelCentroComercialCiudadTamanaco.

₂ RecuerdovivamenteaVíctororganizandolasextensionesdelucesyrevisandocadadiminutobombi-
llo.Alberto ordenaba,por filas,ovejitas,caballos,vacas,gallinas y paticos.También eran infaltables el
algodón para coronar con nubes las montañas,un espejo para simular el río,la estrella que invariable-
mente se colocaba sobre el portal,piedritas blancas,tierritas de colores diversos y la escarcha prove-
niente del estado Mérida.Igualmente fundamental eran el engrudo preparado con almidón y las telas
muyrústicas,llamadascoletas,teñidasdeverde intenso.

₃ Debomencionar,porejemplo,algunasinstruccionesyconsejos impartidospor la tíademimamá,Án-
gela,lasin igual tía-abuelaquetodoslosprimosllamábamos«miTíaVieja».Ella,caritativa,dulcísima,
desuavesmodales,meexplicóqueelNacimiento jamásdebíarealizarsealrasdelsuelo.Estoobedecía
adosrazones:mientrasmásalto,eramásfácildeseradmiradoy,lomásimportanteyqueyonuncadebía
olvidar,insistía,era que debía hacerse siempre teniendo como norte alabar al Niño Jesús,ese debería
serelmotivoprimordialy,por tanto,resultaba inadecuadoorganizarloa laalturadelsuelo.










sitabanbajosucama!RecuerdounamañanadeldíadeReyesen laqueencontrébajo
elárbolalgunosobsequiosdejadospor losmonarcas.Entreelloshabíaunlibrodedi-
cado: «Para Marielena,esperando te guste este precioso libro.Te bendecimos Mel-
chor, Gaspar y Baltazar».Décadas más tarde vi repetirse el mismo gesto en la cara de
mihijaYulycuando,ademásderecibirsusobsequiosdeldíadeReyes,encontróentre
los presentes una tarjeta dedicada y firmada por los protagonistas de ese día bendito.
¡Cuántoanhelopoderpresenciarestaescena,representadapormisnietos,admirados
aldescubrirundetallesimilar!

Sabemos que los años no pasan en vano,y si algo incorporan a nuestra vida es la
posibilidaddecrecerespirituale intelectualmente.Esporesoqueyaadulta,graciasa
las lecturasyreflexionesdelosEvangelios,hecomprendidola trascendenciadeMel-
chor, Gaspar y Baltazar,quienes más que magos,eran unos sabios,que con convic-
ción,einclusohumildad,acudieronapostrarseanteelReydeReyes,parareconocerlo
comotalydejarnos laenseñanzaquesedesprendedesugesto₄.

Visitas y unos «aguinaldos»

Dándole paso a otros recuerdos,comparto que así como nos acostumbraron a efec-
tuarvisitasa familiaresyamigosparareanudarnexos,intercambiaralgunospresentes
yapreciar lospesebres,tambiénenmifamiliaera frecuenterecibir invitados,quienes,
en ocasiones traían hallacas,ponches₅,tortas,entre otros «aguinaldos»,como se lla-
mabaporaquellos tiempos,nosóloa lamúsicapropiadel tiempodecelebrar laNati-
vidaddelNiñoJesús,sinoalosobsequiosqueseentregabanduranteelmesdediciem-
bre.Comoconsecuenciadelas frecuentesvisitas,elobsequiogastronómicosiempre
estabapreparadoylamesademicasaadornadaydispuesta.

Escribo sobre los encuentros propios de esas fechas y acude a mi memoria que
durantemuchasnavidadesnos llevaronavisitardiversosnacimientos.Unomuyher-
mosoera,yaúnlosiguesiendo,eldeunasparientasafectivas,deprocedenciaandina,
reconocidassimplementecomo«lasTorres».Ellaselaboraban,converdaderadevo-
ción, un pesebre cuyas figuras eran de anime tallado por artesanos merideños.¡Pre-
ciosas laspiezas!Allí todocombinaba.Recuerdotambiénquenosinvitabanalapara-
dura del Niño Jesús,muy linda,en la que no faltaban rezos,aguinaldos (los que co-
mentaré a continuación) y una mantecada exquisita y un bizcocho de fino aroma a

₄ Por cierto que hoy día,y muchos años después de los eventos que relato,cada vez que pronuncio el
nombre de Baltazar,enseguida se dispara en mi mente un mundo de recuerdos benditos,ligados a mi
padre,al seis de enero y a los Magos de Oriente.En silencio,mis labios sonríen,de gozo y nostalgia.

₅ EnVenezueladuranteel tiempodeNavidadescostumbre,desdeantaño,elaborarunaseriedeponches
caseroscomolechedeburra(pronunciado«leche’eburra»)yponchecrema.Estasbebidasseelaboran
conamarillasdehuevo,ron,aguardiente,coñac,leche,azúcarysearomatizanconvainillayotrasespe-
ciescomoclavosdeolorycanela.Hayreinterpretacionesdeestasbebidas,cuyasrecetas incluyenleche
condensadayflanindustrial,comúnmentellamado«decajita»,que,aunquesabrosas,nosonlasrecetas
auténticas.







La carta al Niño Jesús
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Árbol de Navidad
•
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anís.También,tradicionalmente,obsequiabanvinodulce,peroyonolotomabapues
aúnnoalcanzabaedadparaeso.

Regularmenteacudíamosaadmirarunpesebremuyafamado,representativode
laNavidadcaraqueña,afinalesde ladécadade  yque,talvezconmenosrecono-
cimiento, sobrevive hasta los tiempos presentes: el pesebre del Hospital San Juan de
Dios.Todavía recuerdo mi corazón agitarse y mis ojos abrirse a más no poder al pre-
senciar,porvezprimera,losefectosdeluzysonidoqueacompañabantanespectacu-
larobra: lapenumbrayelamanecer.Todas las imágenesprimorosamentedispuestas
conmuchogustoydevoción.

Los más hermosos aguinaldos

Nopuedodejardemencionaralgunaspiezasmusicales,aguinaldosyvillancicos,que
sehacíanpresentesdurante las festividadesnavideñasdemi infancia: ¡Cuántasveces
hemosentonado«NiñoLindo»,«NacióelRedentor»,«Cantemos,cantemos»y«Oh,
lunaquebrillaendiciembre»!

Sin duda,nuestras Navidades deben mucha alegría a la inspiración del maes-
tro Vicente Emilio Sojo,a Blanca Estrella de Méscoli,Rafael Izaza,Ricardo Pérez y
también a Haendel.Protagonistas del disfrute de nuestros oídos también fueron las
afinadas voces de Morella Muñoz,María Teresa Chacín,el Orfeón Universitario y
Simón Díaz.

¿Cómoolvidara«LosTucusitos»ysuafamado«Fuegoalcañón»,aRaphael in-
terpretando, sin igual,«El Tamborilero» y Néstor Zavarce entonando «Faltan cinco
pa’las doce»? Tampoco nuestra memoria podrá prescindir de una genuina reinter-
pretación del Misterio de la Navidad al imaginar que «Si la Virgen fuera andina y San
JosédelosLlanoselNiñoJesússeríaunniñovenezolano»,segúnproponelaSerenata
Guayanesa.

TodoparahonraralDiosNiñoqueenestastierraspasaallamarse«NiñoLindo»,
«PreciosoQuerube»ytambiénel«NiñodelÁvila».

¡Huele a hallacas…!

Respecto a mi hogar,una vez decorada la casa y efectuados todos los preparativos en
medio de un reiterado entusiasmo,mi mamá se centraba en la redacción de una lista
larguísimaenlaqueespecificabatodoloquehacía faltaparaconfeccionar lashallacas.
Mantengoenlamemoriaquelospreparativosseextendíandurantetresdías:unopara
la adquisición de todos los ingredientes,otro para la preparación del guiso,el lavado
de las hojas y la cocción de la gallina,quedando el tercero para armar y sancochar las
hallacasy losbollos.

La realización del guiso correspondía a mi mamá.Ella lograba un toque dulce,
muy caraqueño y heredado de mi abuelita.Era también muy similar al de mi tía Yo-







landa Pérez Matos,excelente cocinera.La encargada de preparar la masa₆ era Olga,
nuestra amadísima y sin igual nana,quien llegó para cuidar de nosotros cuando mi
hermano Alberto apenas contaba con un mes de vida.Olgui,como la llamamos cari-
ñosamente, nos ha cuidado con auténtica devoción por algo más de cuarenta y cinco
años y,aunque ahora soy yo quien me encargo de preparar las hallacas y de mantener
vivabuenapartedelamemoriagastronómicadela familia,nuncadescartoconsultarle
algunascosascuandomeasaltan lasdudas.

Asícomoseelaborabaunacantidadconsiderabledehallacasybollosparanues-
tro propio consumo,también se apartaban algunas para obsequiar «de aguinaldo».

Si bien las hallacas eran un plato de referencia en la cena de Nochebuena,tam-
biénloerael lechónque,segúndictabalatradicióncubana,anualmenteadquiríaysa-
zonaba mi papá.De hecho,era el único día del año en que podría vérsele a él efec-
tuandoalgúntrabajodomésticofueraderegarel jardínocortarfloresparadistribuir-
lasen losdiversos jarronesde lacasa.

¡… y también a lechón!

Papállegabaprocedentedelafinca,ubicadaenlasproximidadesdeSanCasimiro,es-
tado Aragua,con un cochino completo,siempre joven (lo llamaba lechón o lechon-
cito,sieradetamañopequeño).Lociertoesquelapiezasedejabaenelcongeladorpor
unos días hasta que,cerca del  de diciembre,se ponía a descongelar.Mi papáse di-
rigíaalmercadodeQuintaCrespoyenlaventadefrutasyverdurasseleccionabaajos
ynaranjasagrias,también llamadas«cajeras»,muyjugosas.

Desdequetuveusoderazón,presenciécómocada  dediciembre,invariable-
mente, mi papá ingresaba a la cocina para aliñar el lechón,cuya receta copio,al final.
Cierto es que cada  de la cocina de mi casa se desprendía un aroma delicioso,que
despertaba el apetito de nosotros y de los vecinos,pues todo se perfumaba como se
perfumamimemoriaypaladaralevocareldíadeNochebuena.

Preparando la mesa

Mipadreeraunserhumanoemprendedor,vital,muyalegre.Creoque,porserasí,du-
rante las festividades navideñas todo ese entusiasmo se magnificaba,porque era él
quien también se encargaba de comprar sidra,champaña,turrones variados,higos,

₆ Estamasaresultabasumamentegustosayseelaborabaconharinademaízprecocidaqueeraamasada,
conmuchapaciencia,conelcaldoresultantede lacocciónde lagallina.Eramuysustancioso,puesre-
sultaba de la lenta cocción de dos mazorcas de maíz (que aportaban un toque dulce,muy agradable al
olfato y al gusto),abundantes hojas de célery,ají dulce,ajo,cebolla y sal.Cuando la masa tenía ya su
puntosuave,seañadía lagrasapintadacononoto.Esimportanteprecisarqueesteúltimopasosehacía
con mucho cuidado para que la masa resultara con una buena consistencia,más blanda que firme,su-
ficientementegrasosa,peronoenexcesoyconuntonoamarillo,noanaranjado,quenofueraescanda-
losoa lavista.










dátiles,orejones,nueces y avellanas.Todas estas delicias,explicaba encantado,eran
lopropiode laNavidadde la familiaMestasdeLaHabana₇.

Otras circunstancias interesantes de reseñar tienen que ver con que en mi casa
las mesas servidas las noches del  y del  de diciembre incluían una serie de platos
que procedo a especificar,advirtiéndoles que algunas de las recetas se encuentran al
finaldeestaspáginas.

Comienzoaclarandoquegeneralmenteseservíandosensaladas: la típicadega-
llina,conuntoquedulceaportadoporloscubitosdemanzanas,yunallamada«mixta»
que,ademásdetomatesmanzanos,pepinosylechuga,incluíapalmitosyespárragos.

Pero esto es apenas el inicio,pues como detalles muy particulares,voy a desta-
car que en algunas oportunidades mi papá también llegaba a la casa con yuca de
buen tamaño, blanquísima y de excelente calidad y unas caraotas negras que se
ablandaban rápidamente.Ambos alimentos provenían de las benditas tierras de San
Casimiro y sus alrededores,donde se encontraba nuestra pequeña finca.Entonces,
aunque fuera en pequeñas cantidades,papá solicitaba a Olgui que hirviera el tubér-
culo y preparara un mojo elaborado con aceite,ajo y sal con el que se bañaría la yuca
justo antes de ingerirse.Como si fuera poco,la mesa navideña estaba incompleta si
no se cocinaba un congrí.

Si todoestosehacíapara laNochebuena,elmenúpodíavariarunpocolanoche
del fin de año.En muchas oportunidades el lechón se elaboraba para la cena del  y
para ladelcorrespondíaunpavo,tambiénseleccionadoconantelaciónyadobado
conunapreparacióndeajo,salyvino.

Como se puede apreciar,lo hasta aquí acotado favorece comprender que en mi
casa coexistían,en una sola mesa,dos tradiciones gastronómicas distintas.Si bien
ambasconvivíanarmónicamente,elméritodetal logrosedebíaaquemimamá,sabia-
mente, nunca intentó sustituir una costumbre por otra,sino que cada quien se servía
loquedeseabay,portanto,todosquedabansatisfechosyningunausanzaquedabapor
encimade laotra.

El presente

Más recientemente,algunas de nuestras tradiciones familiares se mantienen: nos in-
teresamuchísimoquelosniñosescribanlacartaalNiñoJesúsytambiénlos incorpo-
ramos a la hora de elaborar el arbolito y el pesebre.También son importantes las lla-

₇ MipadrerecordabaconfrecuenciaanuestroabuelodonPedroMestasyFernández,quienemigróde
su AsturiasnatalaCuba,enelaño .Papásolía referirquedurante las festividadesnavideñasensu
residencia habanera eran imprescindibles los productos españoles.De allí que todas esas usanzas tan
queridasarribaranconélaVenezuela.Así,ensu casadeCaracas,tambiéntodosesosmemorablesde-
tallessehicieronpresentes.Entonces,lasnueces,los turronesydemásdeliciascomenzaronaconvivir,
yconvivenhastaeldíadehoy,conunexquisitoycristalinodulcedelechosa,herenciadelasbondadosas
manosdeOlgui.







madas de felicitación y las visitas,enfatizando saludar a las personas con las que no
compartimosregularmenteyatendera losancianos.Otrodetalle imprescindibleesel
reencuentroconaquellosprimosquenovivenenelpaísyqueanualmentenosvisitan
por esas fechas.Resulta de una felicidad indescriptible el día de reunión con miem-
brosde la familiaquepertenecenatresycuatrogeneracionesdistintas.

Estossonlosaspectosmásresaltantesdelasnavidadesdemiinfancia.Yaadultos
y habiendo fallecido nuestros padres,la mesa navideña de los Mestas Pérez se ha tor-
nadomássencilla,prevaleciendolaelaboracióndelashallacas,eldulcedelechosa,la
ensalada de gallina y el pan de jamón.Además,cenamos un poco más temprano y no
asistimos a la misa de gallo,sino a la de las doce del mediodía,el día  de diciembre.
Porcierto,alescribir«pandejamón»medoycuentadequenopuedoprecisarcuándo
llegó,exactamente,a nuestra mesa.Yo lo recuerdo,de niña,pero ya algo grande.Lo
que sí puedo escribir,con orgullo,es que mi hermano Alberto prepara uno sin igual.
Él,generoso experto,titulado Maestro Panadero,tuvo a bien compartir la receta con
todosyconagradola transcribo₈.

Los aromas y sabores decembrinos de la familia Mestas

Congrí

RecetadePilarLouzaodeMestas

           

Caraotasnegrasdebuenacalidad,frescas.Ajídulce.Unahojadelaurel.Tocineta.Ajo
suficiente.Cebolla.

Procedimiento(sopa):Hervirenaguasuficientegramosdecaraotas.Incor-
porardosajíesdulcesyunahojadelaurel.Cuidarqueselogreunpuntoenquequede
algoblanda,nodel todoparaevitarquesedeshaga.

Procedimiento(sofrito):Cortarmenudasuficientetocineta.Freírlayreservar la
grasa que se desprenda de la cocción.Sofreír en aceite media cabeza de ajo grande y
una cebolla grande,ambas finamente picadas y ají dulce,verde y rojo,cortadito me-

₈ ¡Ah! Tampoco hoy día,la noche del  de diciembre escuchamos la radio.Como detalle emblemático
deantaño,hastahaceunasdécadas,eracostumbreescucharaunlocutoranunciar,entreelentusiasmo
y la conmoción,que escucharíamos la voz de Andrés Eloy Blanco,el poeta de Venezuela,recitando
«Lasuvasdel tiempo»,unodesusmás famosospoemas.
Otroaspectoconsiderablementemodificadoesqueantes lasnochesdelydediciembreeranpro-
picias para encender luces de bengala,bombeadores,martillitos,volcanes,platillitos y también para
asustara losdesprevenidosconlossaltapericos.¡Cuántaalegríanosproducíanestasactividades!
Delos«tumbaranchos»deayerpasamosalos«BinLaden»,quenosólonosespantansinoque,aloído
sontandesagradables,disparanlasalarmasdeloscarrosyhacenquelasmascotassufranterriblemente.
Pero también es justo reconocer que,durante buena parte de esas extraordinarias noches,el cielo ca-
raqueñosecubredeespectaculares lucesmulticoloresy todose tornasumamentehermoso.










nudo.Cuandoestése leañadelatocinetaylagrasa.Sazonarconunacucharadadeco-
minoenpolvo,fresco,ysal suficiente.Reservar.

Procedimiento(arroz): sesancochandostazasdearrozencuatrotazasdecaldo
de caraotas.Se añade un punto de azúcar para darle cierto toque dulce,delicado,no
mucho.Cuando ya va a estar,se le une,cuidadosamente,la caraota y el sofrito.Es im-
portantenorevolvermuchoyrectificar lasazóndesal.

Sin duda,era un plato muy sabroso,pero,desde mi punto de vista,algo fuerte
para la noche,si consideramos que en la tradición familiar se cenaba a las doce de
la noche.

Lechón a la sazón cubana

 lechóno,si seprefiere,unapiernaounpernil.
Ajosuficientedebuentamaño(almenosócabezas).
Jugo de naranjas agrias o «cajeras».Puede ser de medio a un litro,dependiendo
del tamañodelapiezaapreparar.
Sal suficiente

        

Una vez dispuesto en un envase adecuado, no muy alto, pero sí con una placa con
borde como para que no se derrame el líquido,se procede a trinchar el lechón,intro-
duciéndole lapuntadeuncuchillo.Estosehacetantasvecescomoseanecesariopara
dejarbienagujereada lapiezadecarne.

Aparte,se pelan las cabezas de ajo (nunca olvidaré a Olgui,haciendo esta labor
enactitudestoica).

Tambiénseexprimenlasnaranjasysereservael jugo(acidísimo).
Los dientes de ajo se machacan y se mezclan con un poco de sal.Entonces,se

unta el lechón con esta preparación, introduciendo con paciencia la mezcla en la
mayor cantidad de agujeritos posibles.Posteriormente,el lechón se rocía con sal y se
baña,cuidadosamente,conel jugode lasnaranjas.

Estosetapaconpapelaluminiohastaeldíasiguientecuando,temprano,se lleva
alhorno,amediatemperaturay,conmuchavigilancia;debetenerseelcuidadodeba-
ñarseunayotravezcadahora,hastaqueadquierauncolordoradooscuroyestébien
cocido.

Receta del pan de jamón

«Los panaderos trabajamos la elaboración de los productos por fórmulas (porcen-
tajes). Como esto es para consulta de cocineros no profesionales,pues,aquí va con
las cantidades en gramos (receta). Los líquidos también se expresan en gramos;
deben pesarse.







Harina:g.
Agua:g(hemosreducidolacantidaddeagua,puescompensaremosconleche
líquidaymalta)
Levadura panadera  g (en pasta o prensada; no utilizar la granulada que re-
quiereaguatibia,puessueleestardañadaopasada.Lalevadurapanaderasecon-
sigueenlaspanaderías,enelcasodeVenezuela).
Sal:gramos
Huevos:gdemantecavegetalomantequillasinsal:g.Azúcar:,g.Leche
líquida:g.Malta: g.

      

gde jamónahumadoenrodajas.
 g de tocineta en tiras (como vienen en los paquetes de Oscar Mayer o Plum-
rose, aunque yo prefiero obtenerlas del pedazo completo de tocineta y que me
las corten en la carnicería-charcutería de ese mismo tamaño), g de pasitas,
 gdeaceitunassinsemillas.

              :

Utilizarunayudantedecocinaparapreparar lamasa.Ideal:KitchenAid.
Agregar la harina,la levadura,la manteca y el azúcar,el agua,la leche,la malta y

loshuevos,mientras los ingredientes,eneseorden,sonmezcladosenunciclo lentoo
velocidadlenta,durantecincominutos.Enelúltimominutodeesteciclo(minuto),
se añade la sal.Al culminar este ciclo,se aumenta a velocidad rápida en un segundo
ciclodetresminutos.

SinosecuentaconKitchenAid,seamasademodotradicional,incorporandolos
ingredientes en el orden mencionado. Al final, debe obtenerse una masa elástica,
fuerte,no pegajosa,muy fácil de manejar.Formar una bola y dejar reposar por veinte
minutosenunbol.Nohace faltadejarla levarmásalládeestosveinteminutos.

Extender la masa con un rodillo,formando un rectángulo de sesenta centíme-
tros.Calentar la tocinetaenunapailapequeña;esperaraquelarguealgodesugrasae
incorporar lamantequilla.Esperaraquelamantequilladerritay,conunabrocha,pin-
celar la masa extendida con la mezcla.Algunos panaderos utilizan otras mezclas.La
basede lamezcladebeser lamantequillaconfuertearomaatocineta.

Incorporar lasaceitunasalineadasenlapartesuperior(borde)delamasaexten-
dida. Incorporar las lonjas de jamón de izquierda a derecha por toda la superficie de
la masa extendida,dejando libre una franja inferior de dos centímetros de grosor a lo
largodelbordeinferiordelamasaextendida.Esta franjasevaapincelarconhuevoba-
tidoparasellarelpanenrolladoyquenoseabraalfinaldelprocesodeenrollado.

Distribuiruniformemente laspasitasa lo largode lamasaextendida.










Distribuir las tiras de tocineta en forma diagonal,de izquierda a derecha, tra-
tando de cubrir la mayor cantidad de masa.No debe quedar ninguna porción de la
masaextendidasincubrir,bienseaporjamónotocineta,salvolafranjainferioryamen-
cionada y la franja superior que es reservada para las aceitunas.Enrollar el pan desde
arribahaciaabajo,asegurándosedequeelpanquedebienprensado,conmovimiento
deambasmanosymuñecascomosiseaceleraraunamoto.Pincelarconhuevobatido.
Agujerear (pinchar) la parte superior del pan con un tenedor,a lo largo de éste.Los
pinchazosdebenestarseparadosentresíporcincocentímetros.Lospinchazosdeben
serprofundos.La ideaesqueelcalorentrepor losagujeros,facilitandolacocciónin-
teriordelpan.Dejar levarelpanpor-minutos.

Hornear,enhornoprecalentado,a gradosCelsiusporminutos.
Dejarreposarporminutos.Pincelarconmantequilla.Elpandebeestar tibio.

Pan de jamón
•

:  
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•

El orgullo de una tradición familiar:
nuestras hallacas

•

MaríaEugeniaParadadeArnal

  



• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •







Laayaca,hallacaohayacaesunadelasmúltiplesvariantesdelgénerotamal.Nuestras
hallacasseasemejanal tamalmexicanoysunombreprovienede«ayacá»,unavoztupí-
guaraní que significa envoltorio,paquete o bojote.Está compuesta de cuatro partes
fundamentales: la masa,el guiso,el adorno y la envoltura,que requieren de una serie
de operaciones que van desde la selección y clasificación del elemento,como de la
hojaodelos ingredientesdelguisoodeladorno,hasta lacocciónfinal.Deesaspartes,
las tresprimerassonlasmáscomplejasydistintivas.PoresoRosenblatdenomina«las
tresvirtudesteologalesdelahallaca»a lacalidadyfinuradelamasa,elarteysazóndel
guisadoylasabrosuraydiversidaddeladorno.

Según Uslar Pietri,nuestra hallaca es como un «epítome del pasado de nuestra
cultura.En su cubierta está la hoja de plátano.El plátano africano y americano,con
el que el negro yel indio parecenabrir elcortejo de lossabores,Luegoestá la luciente
masa de maíz.El maíz del tamal,de la tortilla y de la chicha,que es tal vez la más ame-
ricana de las plantas.En la carne de gallina,las aceitunas y las pasas está España en su
historia ibérica,romana,griega y cartaginesa.En el azafrán que colorea la masa y en
las almendras que adornan el guiso están los siete siglos de invasión musulmana.Y
la larga búsquedade las rutas de las caravanas en laEuropa medievalhaciaelOriente
fabulosoderiquezas y refinamientos está en el punzante y concentradabrevedaddel
clavo de olor».

Los aromas son vida

En mi familia,las hallacas representan una tradición cuyo origen se remonta a finales
delsigloconmisbisabuelosDoloresDelgado(criolla)yFernandoÁlvarez(espa-
ñoldelasislasCanarias).ConsushijosObdulio,Carlota,Felipe,Fernando,Genoveva,
Rafael y Carmen Dolores Álvarez Delgado,residían,en ese entonces,en Maiquetía,
pobladodelactualestadoVargas.

Al igualquehoy,cadamiembrodela familia,enespecial lasmujeres,teníasuofi-
cio a la hora de iniciar la elaboración del plato: Carmen Dolores tendía la masa en las
hojas de plátano.Empleaba para esto la parte de atrás de la cuchara.A Carlota le co-
rrespondía picar los aliños.No tengo claro qué hacía Genoveva,mi abuela,pero por
su carácter y personalidad se dedicó a transmitir ese gusto por el buen comer,la im-
portancia de la alimentación y el compartir alrededor de la mesa,aspectos todos que
perduranenla familiahastahoy.

El deseo de comer y elaborar hallacas en nuestra familia es ya una tradición.Mi
abuelaGenovevaseencargódeenseñaraprepararlasa todos lossobrinosya losami-
gosmásallegados.Porsupuestoquecadaunolediosutoquepersonal.También,atra-
vés de los años,simplificaron algunos procesos,pero sigue siendo la misma hallaca.

Recuerdoque,cuandoeraunaniña,lacasasellenabadeunaromaparticulardu-
rante los días de preparación de las hallacas.Era tradición para mí probar el guiso en










un plato hondo,acompañado con pan «de a locha».Pienso que como nací en el mes
dediciembre,todosesosrecuerdossemezclan.

Aprecioqueenmishijastambiénestéelgustoporconfeccionarysaborearlasha-
llacas.Esteañocomprobéqueellasseguiránhaciéndolascomodicta larecetaoriginal
ysehandadocuentade la importanciadecadapasoenelprocesodesu elaboración.

En  decidí confeccionar las hallacas sola para poder decir con propiedad:
«lashiceyo».Esonolegustóamimamá.Ellaexpresósupreocupaciónporquesefuera
a modificar la receta,pero no fue así.Me uní a dos muy buenas amigas y ya tenemos
veintisieteañoshaciéndolasconlarecetaoriginal.

Undetalle importantedecompartiresqueadquirí lacostumbredehacerunabi-
tácora, donde todos los años escribo lo que compro y los percances que van ocu-
rriendoenesostresdíasdehallacas.Esonoshaservidopararectificarycorregir las fa-
llasyasí,cadaaño,irafinandolascantidades.Valedecirquehemoscambiadolaspro-
porcionesporquelarecetaoriginalesparacincuentahallacasyactualmenteelabora-
mos doscientas.Por tanto,cada año,en noviembre,leo la bitácora del año anterior y
así séquénos fallóyquécosa importante tenemosquetomarencuenta.

Receta para 50 hallacas

            :

kgdemaíz
kgdehojas
kgdemuchachocuadrado
kgdecochino(pernil sinhueso)
gallinas
kgdetocino
kgdetomate
kgdecebollas
½ kgdepimentónrojo
½ kgdepimentónverde
ajoporros
cabezasajo
 ramograndedeperejil
cebollines
kgdemantecadecochino
Dosdocenasdehuevos
cucharadadeonotoengrano
 rollodepabilo
Ajípicante (loquetecabeenlamano)
 litrodevinotintomoscateloSagradaFamilia



Hallaca
•

  

:   










 frascodeencurtidosenmostaza
¼ kgdealcaparras
½ kgdepasasnegras
aceitunas
 litrodevinagre
potegrandedepetitpois
kgdealmendras
papelón
Salalgusto
Azúcaralgusto

         :

  

Elmaízsecocinaeldíaantescuidandoqueadquieraunpuntomedio,esdecir,queno
esté aguado ni duro,se lava y se muele.También existe la opción de adquirir la masa
enElHatillo,porejemplo.Éstaseafloja,osesuaviza,conaguaysal.Enlarecetaesmuy
importante la grasa o manteca.Se emplea derretida con el ajo pisado,el onoto (se ca-
lienta a baja temperatura la manteca con el ajo y luego se le agrega el onoto,cuidando
queéstenollegueafreírse)ytambiénse incorpora lagrasaquesoltó lagallinacuando
la sudamos (la aliñamos con mantequilla,sal,pimienta,ajo y ajoporro).Se va ama-
sando hasta que adquiera el grosor y textura adecuados, es decir, que queden las
manos empegostadas y al hacer la prueba sobre la hoja,el cuchillo y la masa corran
suave.Sesazonaconsalyazúcaralgusto.

Esimportante indicarquesisequierehacermáslujosase leagregandoshuevos.
Se leañadendoscucharadasde jugodepimentónrojoyperejil.

    

Primeramente,debedarseunpocodecocciónalacarne,puesasíresultamejorelpro-
cedimiento de cortarla.Es importante cuidar que los trozos del cochino resulten un
pocomásgrandesque losdecarne.

Respecto a la gallina,va picada en trozos no muy pequeños.También debe to-
marseencuentaquesi lagallinavaa incorporarsecomoadorno,previamentesesuda
enmantequillabienaliñadaconajo,cebolla,salyajoporro,semuelentodoslosaliños,
elajoporroyelperejil sepicanmenuditosyseponetodoenlaolla juntoconel tomate
colado,porquenodebetenersemillas,ymediokilodemanteca.Tambiénse leagrega
sal,pimienta,comino,vinagre,pimentón español y el tocino que después de un rato
sesacaparapicarloentiritasqueserviránparaeladorno.Secocinaunbuenratohasta
que las carnes estén blandas (no se debe menear mucho el guiso para que la carne no
se desbarate).Después se apaga el fuego y se deja reposando la olla durante toda la







noche destapada porque si se tapa el guiso se pone ácido o,como decimos en criollo,
coloquialmente,seponepiche.

Aldíasiguiente lovuelvoamontar.Sesazonaconpapelónraspado,sal,vinagre,
vinoSagradaFamilia,alcaparra,pimienta,ajísisequiereyelencurtidopicadito.Tiene
que salirle la sal,el dulce,el ácido y un poquito de picante.El guiso está bien de sal
cuando lo pruebo y el gusto me queda en la parte de atrás de la garganta.Después le
agregoelpetitpois₁ysecuajaconmasacalculandoelgrueso(hemosdescubiertoque
sepuedecuajarconpoquitosdeharinademaízprecocida,popularmentereconocida
comoharinaPan,hastaconseguirelgruesoqueunoquiere).Lacuajadaes:se leagre-
gan poquitos de harina Pan y se mueve con cuchara de madera para que no se apelo-
tone y así,hasta que lo veas y lo sientas un poco espeso.Después de esto,el guiso está
listo.Seapagael fuegoyseempiezanaarmar lashallacas.¡Buenasuerte!

     

cucharóndeguiso,presadegallina,ruedasdehuevo,aceitunamediana,pasas,
almendras, tiritasdetocino.

      

Sepican:
El fondo:  cm x  cm. Se tiende la masa sobre la hoja (con las venas hacia

arriba) con cuchillo, haciendo un círculo más o menos grueso, que es donde vas a
poner el guiso conlosadornos.Tender lamasaconcuchilloesmáshigiénicoporque
asíéstanose tocaconlasmanos.

La tapa:  cm x  cm.De igual manera se tiende la masa sobre la hoja con cu-
chillo, y se hace un círculo más pequeño y más grueso.Esta hoja se coloca encima de
la anterior,es decir,cubriendo el guiso.Con la mano se le da la forma rectangular,se
doblan los bordes de las hojas sobre sí mismas y luego se envuelven en otra hoja lla-
mada pañal ( cm x  cm).A continuación se le pone la faja para que quede bien
apretadayseamarraconpabiloparaquenosesueltedurante lacocción.Nuncaseusa
papeldealuminioparaenvolverlas.

₁ Notadeloseditores:Este ingrediente llamónuestraatención,pues,hastaelmomentodeleer lareceta,
desconocíamos que se integrara tal alimento a la preparación de las hallacas.Ante nuestra inquietud,
laSra.Paradaexpresó:«deboprecisarquehedegustadootrashallacascaraqueñasquesí incluyenlos
petitpoiscomopartedelguiso.Enloquealashallacasdemifamiliarespecta,creoquecomomiabuelo
trabajó en el puerto de La Guaira,era muy fácil para él adquirir productos importados,por lo que,tal
vez,aestarazónsedebaquealguisodenuestrastradicionaleshallacasseles incorporaranlosmismos».
En consecuencia, los editores investigamos con distintos cocineros y chefs reconocidos y ninguno
aportóreconocer lospetitpoiscomoingredientesde lahallacacaraqueña.



• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Con lo que sobra de masa,guiso y adorno se hacen los bollos.Se mezcla todo y
se ponen en una sola hoja del tamaño que se desee.Se les pone la faja,se amarran y se
cocinanigualque lashallacas.

Las hallacas se cocinan durante una hora,a partir de que el agua esté hirviendo,
cubierta la olla con hojas de cambur.Cuando se sacan,se ponen paraditas a reposar
hastaqueestén fríasparaguardarlasen lanevera.

Tambiénsepuedenguardarenelcongeladorapenassehacen.Estoharesultado
unbuenmétodoparaalargar lavidadelashallacasdurantetodoelmesdediciembre.
Luego,cuando las quieres utilizar,simplemente un día antes las colocas en una olla
con el agua hirviendo,directo del congelador y las cocinas una hora a partir de que el
aguacomienzaahervirnuevamente.Luegolassacasyponesaescurriryenfriarpara-
ditashastaqueesténfrescas.Lasguardasyquedanperfectas,comoacabadasdehacer.
Mi mamá contaba que cuando ella estaba chiquita y vivían en esa época en Los Te-
ques,nohabíanevera,asíquelashallacasdeldediciembresepreparabanelmismo
díaparacomerlasenNocheBuena.Eraelmomentoenquesecompartíaconlosveci-
nos. Se llevaba una hallaca y te regalaban dulce de lechosa y otras delicias que se pre-
parabanparaesanoche.Luego,parael,tambiénvolvíanapreparar lashallacasque
secomeríanparafindeaño.

Cada año emprendemos un viaje imaginario de recuerdos y olores que nos re-
montaaépocaspasadas,al reencuentroconlamadre,la transmisoradelarecetaynos
convierteenextensióndeella.Esunreencuentroconnuestroorigen.Portanto,como
diceSumitoEstévez,esunaobligacióndefender lareceta familiarconánimofanático.
Igualmente,según él,«uno de los grandes secretos de la hallaca radica justamente en
el exceso de manteca de cochino.Si empezamos a hacer las hallacas light estamos di-
luyendo nuestras tradiciones fundamentales.Sólo hacen falta veinticinco años para
hacer desaparecer una tradición».Así que los invito a realizar esta receta,la cual con
mucho gusto comparto,para seguir contribuyendo con esta tradición que nos iden-
tificacomovenezolanosentodos lospaísesdelmundo.
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