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PRESENTACIÓN 

Cuando en la vida del pueblo la rutina se invierte, lo común y lo acostumbra

do se transforman movidos por una alegría subersiva y desbordante, estamos 

en la fiesta popular. En esos momentos el pueblo se sumerge en las más 

profundas raices de su identidad, descubriendo en ellas las auténticas moti

vaciones de su ser. 

El Instituto Andino de Artes Populares del Convenio "Andrés Bello", con-

dente de la importancia que tienen las festividades que expresan la iden

tidad andina, las ha querido estudiar en los distintos ámbitos geográficos. 

Iúanifestacibn de éste interés es el trabajo que ahora presenta, en el cual, a 

través de una lectura fácil y agradable, se muestra qué y cómo es el CAR

NAVAL ANDINO en San Juan de Pasto. 
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INTRODUCCIÓN 

La CARTILLA INFANTIL ILUSTRADA sobre la Historia del Carnaval Andino y del Juego 

de los Blancos y Negritos originales de la ciudad de San Juan de Pasto, está dedicada a todos los 

niños y jóvenes latinoamericanos -que quieren conocer y aprender- el origen de una de las 

fíestas populares más antiguas y más hermosas. 

Si bien la temporada de festividades en el sur de Colombia, empieza en diciembre con los 

días de Aguinaldos, Pases del Niño Jesús, Juego de Inocentes y Año Viejo -celebraciones que se 

acompañan con platos tradicionales como el cuy asado, las empanadas de añejo, el champús-. 

El CARNAVAL ANDINO, o fíestas de los pueblos que habitan las montañas o los valles interan

dinos, en su sentido más estricto comprende tres días de mojiganga, en Pasto se celebran du

rante el 4, 5 y 6 de Enero, bajo la denominación del Carnaval de Blancos y Negros. 

El origen de esta importante fiesta popular, se remonta a la época de los ritos y danzas indí

genas que se conmemoraban periódicamente en honor del Sol, déla Luna o para conseguir exce

lentes cosechas y buenas presas de caza. 

Después, con la llegada de la cultura hispana se mezclaron estas fíestas con otras de carácter 

religioso y de tipo civil-político. También la cultura negra -enriqueció con su música, con sus 

tradiciones y con sus propios sistemas de laboreo- contribuyó a la aparición del llamado "Día de 

la pintica", o día del juego de los negritos que se cumple el 5 de Enero. 

Tres culturas: la indígena, la hispana y la negran han hecho posible la existencia de la tradi

ción popular, conocida como CARNAVAL ANDINO DE LOS BLANCOS Y NEGRITOS DE 

SAN JUAN DE PASTO. Cada Carnaval se repite en honor de estas tres étnias. 
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FIESTAS PRECOLOMBINAS 

Las comunidades indígenas conocidas como Pastos y Quillasingas, celebraban importantes 

fiestas a lo largo del año. Ellos combinaban el trabajo y la alegría. Todos compartían el esfuerzo 

y el desvelo en las labores agrícolas y manufactureras y era así como tenían derecho a disfrutar 

del sano descanso y de los rituales agrarios en honor del Sol. 

En cerámica de estilo Tuza (fig. 2) se aprecia el retrato de una danza indígena en torno a la 

Caza del venado. Aparece allí como centro del ritual, el Padre Sol de los Pastos: la estrella de 

ocho puntas. 

Los danzantes precolombinos vestían mantas en las que pintaban motivos geométricos. Usa

ban mascaras con formas de pájaros y tocados de plumas. Portaban lanzas, bastones y sonajas. 



EN ESTA CERÁMICA SE APRECIA UN CONJUNTO DE DANZANTES PORTANDO BASTONES Y ENORMES SONAJEROS. 
En sus piernas y brazos llevan enlazados cascabeles de oro y tumbaga. 
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INSTRUMENTOS MUSICALES INDÍGENAS 

 (estilo piartal-tuza) 

(fig-4) 

Se puede imaginar una fiesta sin música? Imposible. Es así como la historia de las etnias re

gistra que desde el norte del Ecuador (Carchi) hasta la parte sur de Colombia (Nariño) los pueblos 

indígenas utilizaban los mismos instrumentos musicales tales como ocarinas de barro (1) , casca 

beles de tumbaga (3) , flautas de hueso o de oro. caracoles marinos forrados en tumbaga, silbatos 

y rondadores (2 ) . Los mismos indígenas elaboraban los instrumentos musicales e intentando imi

tar los sonidos hermosos de la naturaleza, crearon la música andina. 
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LAS VÍSPERAS 

Con motivo de celebrar las fiestas de los Santos Patronos se hacían desfiles de cabalgatas des

de la Víspera. También las visitas de los Gobernantes y Autoridades Coloniales así como el Rito 

del Pendón Real o Estandarte, se conmemoraba con ceremonias religiosas: Te Deum; juegos po

pulares y cabalgatas. 



LA FIESTA INDÍGENA DURANTE LA COLONIA 
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(fig. 5) 

Con la llegada de los españoles, la fiesta indígena cambio mucho. Intentaron acabarla, des

truyendo las hermosas máscaras, los instrumentos musicales y los propios trajes de los danzantes. 

Solo el interés de la comunidad indígena logró salvar sus tradiciones festivas. 

Guarnan Poma de Ayala que vivió en esos días, logró dibujar (fig. 5 y fig. 6) las celebraciones 

agrícolas y las danzas indígenas que aún perduraban durante la colonia española. Obsérvese la 

participación de las mujeres indígenas con sus tambores. 
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LAS MASCARADAS EN SAN J U A N DE PASTO 

Hacia el siglo 17 en San Juan de Pasto, ya se representaban MASCARADAS acompañadas de 

música y chirimías y danzas indígenas en la noche de celebraciones de la Jura de un nuevo rey en 

España o por el nacimiento de una Infanta real. Hasta la llegada de un personaje del gobierno co

lonial, era motivo de festejos populares. En esta ocasión como en las fiestas del "Pendón" o es

tandarte real, se organizaban cabalgatas, desfiles, juegos de sortijas entre la gente del Cabildo y los 

representantes de los gremios artesanales. Culminaban tales festejos con corridas de toros en los 

tablados de la plaza de San Andrés, que en ese tiempo era la principal. 



INSTRUMENTOS MUSICALES COLONIALES (ORIGEN ESPAÑOL) 
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La guitarra, la chirimía, las trompetas, instrumentos musicales que se presentan como un 

notable aporte de la cultura hispana. Junto con el arpa y el bandolín (fig. 7 ) , aparecen como in

fluencia cultural occidental. 

La Chirimía es una especie de oboe, taladrada por agujeros laterales, seis de ellos destinados 

a taparse por medio de los dedos. 

Los buenos tocadores de guitarra, conocen la primera (prima), la segunda (acompañamiento; 

y la tercera (acompañamiento con bajos). Una copla popular de los andes dice: ' El día en que 

yo muera /mandarasme una guitarra /no sea caso que se me ofrezca /con taita Dios una farra". 
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LAS VÍSPERAS 

La conmemoración de las "Vísperas", aún visibles en la preparación de las fiestas de los San

tos Patronos de los pueblos sureños, se remonta al siglo 17 y se vincula a los ritos de la Religión 

Cristiana. 

Don Rafael Sañudo en su "Historia de Pasto", apunta como el 2 de octubre de 1617 se or

dena en la ciudad, por parte de las autoridades civiles y religiosas, celebrar la Fiesta de la Inmacu

lada Concepción, con gran pompa y regocijo. Para lo cual se establece en la víspera, iluminar las 

calles desde las seis hasta las nueve de la noche, mientras los músicos en las galerías del regimien

to, hicieren sonar sus músicas. 

También durante el siglo 19 , la fiesta religiosa en honor de San Juan Bautista, patrono de la 

ciudad, cobraba especial importancia. 
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ORIGEN D E L J U E G O DE LOS NEGRITOS 

Según lo explica el Académico Don Neftalí Benavides Rivera —quien cita a su vez al autor 

Cordovez Moure—: "los pastusos jugaban los negritos, por allá en el año de 1 8 5 4 " . Sostiene que 

a raíz del levantamiento de los esclavos negros de la población de Remedios (Antioquia) en 1607 , 

se logró un "día libre" como concesión de la corona española. Fue así como se escogió el cinco 

ie enero, víspera de la fiesta de los Santos Reyes Magos, como día libre para las gentes de color 

en honor del Santo Rey Negro Melchor, ocasión que se celebra con música, danzas y disfraces. 

La celebración del juego de negritos, nos recuerda el aporte de la rica cultura de la etnia 

negra. La música, la danza, los cuentos, los juegos y los sistemas de medicina que aún subsisten 

en la costa, son de clara ascendencia de la cultura africana, que logró sobrevivir en los Palenques 

de Cimarrones, tanto del Cauca como del Norte de Nariño. Por esa historia, el día cinco de enero 

en Pasto, se vive una alegría especial y se juega a la "pintica", en cuadrillas de cinco a doce perso

nas sin distingos de edad o posición social. 



INSTRUMENTOS MUSICALES DE ORIGEN AFRICANO 

La cultura negra desarrollada por los esclavos, cimarrones y libertos enriqueció la celebra

ción de las fiestas populares con la expresión bullanguera de sus danzas, cantos ) naturalmente 

con el sonido único de sus tambores y marimbas. 

1 9 



2 0 

INSTRUMENTOS MUSICALES, productos de la cultura negra 



TEATRO: cuadros vivos, autos y pasarelas 
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Según la versión de Don Alejandro Ortíz López, el teatro nariñense se origina hacia finales 

del siglo 19 y comienza con la escenificación de "Autos y pasarelas". Así en el año de 1880 , Don 

Lisandro Maldonado componía escenas para los hogares y pasarelas para el público. 

Las escenas o "cuadros vivos", consistían en que un grupo de personas se disfrazaban de 

acuerdo a una alegoría de orden lírico, patriótico, histórico o religioso. 

El Autosacramental sobre la Epifanía —obra muy popular del Maestro Maldonado ( 1 8 8 0 ) -

se presentaba al público iniciando con el Desfile de la comitiva del Rey Blanco que salía de la 

Iglesia de San Agustín (a); el Rey Indio con su séquito que salía de la Iglesia de San Andrés (b) y 

el Rey Negro con sus morenos se desplazaban desde el Ejido (c). El sitio de concentración 

era el pretil de la Iglesia Catedral —hoy San Juan Bautista— (d) donde después de Conferenciar 

con el Rey Herodes, salían hacia la Iglesia de El Portalito (e) ubicada en el sitio que hov ocupa el 

Edificio del Cuerpo de Bomberos de Pasto, donde concluía la representación teatral. 



De los Carnavales de antaño se recuerda que de los 18 poblados que circundaban la ciudad, 

bajaban los indígenas los días 3, 4 y 5. Había premio para la mejor pareja. Las ñapangas se ves

tían con follado, sombreros de plumas y mantos especiales. Se veían disfraces de animales, mi-
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eos, osos , pan te ras y payasos . Las parejas ba i laban b a m b u c o en la plaza al son de la o rques t a 

"Clavel Ro jo ' . del m a e s t r o Luis E. N ie to . 

Los ind ígenas t r a í an antifaz y máscaras de d iab lo o de an imales . 

Los Carnavales inc lu ían además de los desfiles de a u t o s alegóricos, p resen tac ión de d ramas y 

hasta cine púb l i co . 

Hacia 1927 aparece el Carnaval con n o m b r e p r o p i o , ce lebrándose los d ías 6 y 7 de ene ro , 

s iendo el d í a pr incipal el 7. En las vísperas se rea l izaban reci ta les , lluvia de flores, e lección y co

ronac ión de la Reina de la Alegría . Bailes popu la res a n i m a b a n el e v e n t o . 

EL ORIGEN D E L J U E G O DE BLAN QUITOS: 

Q u é c ó m o nac ie ron los Blancos? D o n Ángel María López nac ido en los años atrás de 

1 9 0 0 r e c u e r d a - q u e f o r m a b a par te del g r u p o de co r t ado re s de la sas t rer ía de d o n Ángel Zara-

m a - q u e en c o m p a ñ í a de o t ro s t raba jadores , e l 5 de e n e r o de 1912 h a b í a n d o b l a d o copas de esas 

de cuad r i t o s , desde la t a rde del d í a de Negros has ta esas ho ras , las 9 de la m a ñ a n a del d í a de Re

yes , c u a n d o a c a b a b a n de ped i r u n a t a n d a más agua rd ien te ra en e l e s t a n c o de las R o b b y , mucha 

chas del b u e n ver y amigas de la farra, negoc io q u e es t aba u b i c a d o por allí en la car re ra 2 5 , es de

cir en la calle Real , u n a c u a d r a más a r r iba de la casa Posada . 

Una de las m o z a s de la can t ina , a la a l tu ra de la h o r a d icha , pasó an t e un espejo a peinarse y 

he rmosearse y con u n a m o t i t a de a lgodón a empolvarse la tez . D o n Ángel dice que para e n t o n c e s 

los negros se j u g a b a n c o n d iscrec ión . El c o s m é t i c o se apl icaba sin agresividad, a base de golpeci-

tos con b u e n o s moda le s . Algunas caras de los negreados q u e d a b a n c o m o s i hub iesen padec ido vi

ruela negra, d o n d e apenas cab í a un t o q u e c i t o más . Así e s t aban é l y sus c o m p a ñ e r o s de sas t rer ía . 
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F u e e n t o n c e s c u a n d o en un descu ido de la m u c h a c h a d a del es tanco, t o m ó d o n Ángel l a mo-

t i t a de la polvera , la h u n d i ó en la fragancia de los polvos y sobre la renegr ida cara de un camara-

da de farra apl icó el go lpec i to p i c a r o d ic i éndo le : Que viva el negr i to y que viva el b l a n q u i t o ! Pi

c a d o , el h o m b r e del h o m e n a j e , a r r e b a t ó la m o t i t a y el gesto de d o n Ángel lo rep i t ió sobre la cara 

de sus c o m p a ñ e r o s y del a u t o r del i n v e n t o . Se dec id ie ron a c o m p r a r las polveras a las tres R o b b y s , 

se a t i za ron o t ro s agua rd ien tazos y se ba ja ron por la calle Real hacia la Plaza Grande . Vivan los 

b l ancos ! Viva el 6 de E n e r o ! . 

Pa ra e l 6 de E n e r o de 1 9 1 3 dice d o n Ángel , ya no fuimos ú n i c a m e n t e los c o m p a ñ e r o s de sas

t r e r í a , se invi tó a m u c h a gen te a imi tar el e jemplo y desde e n t o n c e s se pensó en la ce lebrac ión del 

5 y del 6. En pr inc ip io p r e d o m i n ó la caji ta de polvos finos y ex t ran je ros , con la esponja suave y 

a r t í s t i c a m e n t e confecc ionada , la q u e era llevada al r o s t ro de la amiga prefer ida, de la ^ovia, de la 

s eñora y señor i tas respe tab les . 
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L O S A U T O S A L E G Ó R I C O S 

En San J u a n de Pas to , por allá en 1 9 2 6 y d u r a n t e los p r imeros meses del a ñ o , se a c o s t u m b r a 

ba celebrar Re inados es tud ian t i l e s que d u r a b a n has ta o c h o d ías . Tales even tos i nc lu í an e l desfile 

de A U T O S A L E G Ó R I C O S , o car rozas , compar sa s , disfraces individuales , lluvia de f lores , l idia de 

to ros y j uegos popu la re s . 

Los A U T O S A L E G Ó R I C O S o car rozas , las pr imeras o más ant iguas cons i s t í an en ado rna r los 

au tomóv i l e s con se rpen t inas y vestir de leva y e t i que t a quienes iban en ellos. Las l l amadas ya p r o 

p í a m e n t e car rozas l levaban figuras de ca r tón fijas v a los jugadores disfrazados según el m o t i v o re

pa r t í an se rpen t inas a diestra v s iniestra . 

P R I M E R A S C A R R O Z A S 

El d o c t o r Al f redo Tor res Are l l ano (fdo.) c o n t a b a con las pr imeras car rozas del Carnaval An

d i n o de San J u a n de Pas to , fueron e l aboradas p o r Roger io Argo te un ca rp in t e ro m u y hábil y a 

qu i en lo a p o d a b a n e l Ch ivo . 

Según r e c o r d a b a e l D o c t o r Tor res , la p r imera car roza fue un ba rco i n m e n s o con t r ipu lac ión 

de señor i tas y cabal leros m u y bien disf razados , en m e d i o de flores y sedas . 

C o n e l t i e m p o v in ie ron los concu r sos , ca r rozas ; la i n t r o d u c c i ó n del m o v i m i e n t o en ellas, 

se debe a l ingenio del Maes t ro Alfonso Z a m b r a n o Payan , a r t i s ta pas tuso , f amoso por sus he rmosas 

tallas en m a d e r a y un n o t a b l e impu l so r del Carnaval . 

L A S C A R R O Z A S D E L C A R N A V A L D E P A S T O O L O S S U E Ñ O S D E C A R T Ó N 

I n d u d a b l e m e n t e que las car rozas , c o n s t i t u y e n el a t rac t ivo espec tacu la r del Carnaval de Pas

t o . Dadas sus d imens iones y carac te r í s t icas son e laboradas d u r a n t e los t r a snochos de tres largos 

meses . Los a r t e sanos t raba jan en famil ia : esposos , h e r m a n o s , e hijos pa r t i c ipan a n i m a d a m e n t e en 

cada ba r r io pa ra p repara r e l m o t i v o alegórico q u e ha de concursa r en e l desfile del "Seis de Ene

r o " . T o d o c o m i e n z a con e l d i seño , luego se real izarán mo ldes en arcilla, q u e serán cub i e r t o s con 

c a r t ó n h u m e d e c i d o y a d h e r i d o c o n gruesas capas de cola pegan te . Sólo la hab i l idad m a n u a l será 



26 

la responsable de la ca l idad final de la escu l tu ra de papel , de singular t a m a ñ o a u n q u e de peso li-

b i ano . La ub icac ión sobre el car ro o v e h í c u l o t a m b i é n " v e s t i d o " o r e c u b i e r t o con papel car

t ó n d e c o r a d o , exige b u e n a d o t e de ingenio popu la r , p o r q u e del logro del m o v i m i e n t o m e c á n i c o 

d e p e n d e el a r te de i lus ionar . 

La fama del rea l i smo-mágico logrado por las carrozas del Carnaval de Pas to ya ha t rascendi

do las f ron te ras pa t r ias . 

LOS J U E G O S Y EL C A R N A V A L 

Así c o m o la mús ica , la danza , la r ep re sen tac ión , los juegos son pa r t e f u n d a m e n t a l de t o d o 

C A R N A V A L . 

Es así c o m o en la loca l idad , desde la é p o c a de las danzas p r e c o l o m b i n a s , e l j u e g o integra

do a sus f ies tas era pa r t e de la t r ad ic ión . Tal era e l caso del H U A T U C A Y q u e en i d ioma q u e c h u a 

se des ignaba al " j uego de ad iv inanzas" . 

En e l p e r í o d o de d o m i n a c i ó n españo la , se impus i e ron los " juegos de so r t i j a s" que inc lu ía 

dos equ ipos c o n t e n d o r e s : po r u n a p a r t e e l de los señores Cab i ldan tes (Au to r idades civiles) y po r 

o t r a , los r e p r e s e n t a n t e s de los G r e m i o s Ar tesana les . 



28 

O R I G E N D E L A F A M I L I A C A S T A Ñ E D A 

D o n Al f redo Tor re s Are l l ano q u e llegó a ser Direc tor de los Carnavales de San J u a n de Pas to , 

d u r a n t e varios años , r e l a t aba e l or igen de la ce lebrac ión conoc ida c o m o " L a l legada de la Fami l ia 

C a s t a ñ e d a " , que se c u m p l e has ta nues t ros d ías el p r imer d í a de la Mojiganga: el 4 de E n e r o . 

La reseña del señor Tor res Are l lano d e c í a : - E l 4 de E n e r o de 1 9 2 8 , r e u n í a en mi casa de San 

Agus t ín a los s iguientes amigos : Nef ta l í Benavides , alias Ka rame lo , H e r n a n d o D o r a d o , C l í m a c o 

O r t í z , G o n z a l o Ocaña , A lbe r to Eraso , C l e m e n t e M o n t e n e g r o , dos amigos Lunas , unos 20 a 21 

cabal los ; después de h a b e r t o m a d o u n o s wh i skys en mi casa, invi té a dar una vue l ta por la c iudad . 

Karame lo p r o p u s o : h o m b r e , t e n g o unas amigas allá en El Ej ido que venden aguard ien te ba ra to . 

Nos e n r u m b a m o s allá. Eran las c u a t r o de la t a rde y c u a n d o ya los inv i taba a regresar a la c iudad , 

p r e c i s a m e n te en ese i n s t an t e l legaba una familia que ven ía de El E n c a n t o y que iba a pagar u n a 

p r o m e s a a la Virgen de Las Lajas. 

Esa familia e s t aba c o m p u e s t a p o r un señor que iba en un j a m e l g o b l a n c o , l a señora m o n t a b a 

un g a n c h o que en ese t i e m p o se usaba , c u a t r o niñas en sus d i s t in tos cabal los y c u a t r o m u c h a c h o s ; 

t r a í a n unas cargas de a lmofreg y unas pe tacas , dos co rde ros y unos gatos . Al verlas gr i té : V I V A 

LA F A M I L I A C A S T A Ñ E D A ! . Q u e d ó b a u t i z a d a l a Fami l ia Cas t añeda . Así regresamos con esa 

familia y d imos unas vuel tas a la c iudad . Las llevé luego a u n a pens ión del ba r r io de las Mercedes , 

para que las a t e n d i e r a n c o m o era d e b i d o . A par t i r de aque l a ñ o y con m a y o r e n t u s i a s m o a par t i r 

de 1 9 3 0 , la r e p r e s e n t a c i ó n de la Fami l ia Cas tañeda , conse rvó la t rad ic ión cerca de 8 años . Des

pués se des lus t ró . En ella pa r t i c ipaba la gente del p u e b l o . 
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P E R S O N A J E S D E L C A R N A V A L 

E L M A T A C H Í N 

En los carnavales ind ígenas p r e c o l o m b i n o s , los d a n z a n t e s pr incipales se d isf razaban bajo la 

f o r m a de algún an ima l s ag rado : p u m a , c ó n d o r , g u a c a m a y a o cusi l lo. 

El cusillo o m o n o fue un an ima l , de venerac ión y r e s p e t o en la c o m u n i d a d de los Pas tos y 

Quil lasingas. H o y subs is te c o m o m o t i v o de d i seño en la A r t e s a n í a del Mopa -Mopa y c o m o 

M A T A C H Í N , n a t u r a l m e n t e en e l Carnaval A n d i n o de Blancos y Negros en San J u a n de Pas to . 

El 4 de E n e r o , el p r i m e r o q u e desfila es el M a t a c h í n con su traje de costa les y de musgos , 

con su i n m e n s a cola y con la vejiga que p o r t a b a e s p a n t a n d o la t r i s teza y abre la p u e r t a a la ale

gría de la moj iganga. 
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P E R I C L E S  C A R N A V A L  

Pericles Carnaval c o m o personaje del Carnaval A n d i n o de Blancos y Negros en  San J u a n de 

Pas to , nació en 1 9 3 2 . Se t r a t a b a de la r ep re sen t ac ión de un t i p o b ien p a r a u o , c e n guantes blan

cos, frac, con cubi le te y sobre zancos . Este Pericles Carnaval , era el enca rgado de r epresen t a r a l a 

c iudadan ía pas tusa y sa ludar a la Famil ia Cas tañeda , el d í a 4 de E n e r o . 

http://PEK.ICL.lS
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T o d o s s a b e m o s que los n iños son los personajes que más par t i c ipan en el Carnval , son los 

que más se divier ten j u g a n d o a los Aguina ldos , o mojándose el Oía de Inocen t e s , as í c o m o tam

bién q u e m a n d o e l m u ñ e c o del Año Viejo - e l 31 de diciembre—. Q u i é n se dis t rae más que ellos, 

el 4 de E n e r o c u a n d o el M a t a c h í n los e s p a n t a con su vieja e s t a m p a de m u s g o y costa les? Y no se 

diga de la fiesta que hacen los n iños el d í a 5 de E n e r o en Pas to , d u r a n t e la ce lebrac ión del J u e g o 

de Negr i tos . T o d o s m a d r u g a n con c o s m é t i c o en m a n o , hasta lograr e m b a d u r n a r de " p i n t i c a s " , l a 

cara de sus amigu i tos que t ra tan de escapar . Y el 6 de E n e r o , son los n iños los más entus ias tas en 

disfrazarse. Ya no son los c a m p e s i n o s del d í a de la l legada de la Fami l ia Cas tañeda , s ino que se 

convie r ten m á g i c a m e n t e en duendec i l los . en aves, en m o n o s , en p r ínc ipes . . . En m e d i o de serpen

t inas , ta lcos y el a r o m a de colonias , los n iños nar iñenses izan la bande ra de la alegría y la frater

n i d a d con su gr i to e t e r n o : Viva P a s t o ! Viva el Carnaval ! . 
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LOS ARTESANOS DEL CARNAVAL 

Los hombres, mujeres y niños que con su rica imaginación y la habilidad de sus manos, 
hacen posible la magia en movimiento de las CARROZAS del SEIS DE ENERO, son indudable
mente esos ARTISTAS POPULARES que el resto del año son carpinteros, peluqueros, comer
ciantes, estudiantes, escultores, labriegos, que ya desde octubre empiezan a prepararse para 
JUGAR en los CARNAVALES y lograr contribuir a la sana alegría de un pueblo trabajador. 

Leamos con atención el siguiente testimonio de un ARTESANO DEL CARNAVAL ya vete
rano: 

Por JUAN ESTRELLA 

Yo, Juan Estrella escultor y artesano del Carnaval, he sido partícipe por muchos años, desde 
1956 hasta la fecha; en este evento he tenido muchas experiencias obtenidas siendo partícipe de 
él; ya que se conjugan muchas vivencias y se juega con varios materiales derivados así también li
bertad de trabajos, en madera, hierro, malla, papel y pinturas; utilizando diferentes pegamentos y 
muchos elementos más. 

Por eso me siento identificado con el Carnaval y mi oficio; en el cual manejo la piedra el 
mármol y hoy por hoy la madera. Esto me ha dado la facilidad de pensar, que el Carnaval es un 
factor importante en el movimiento de un pueblo, donde los personajes que se hacen se les da vi
da propia y luego viven en el recuerdo de todas las personas que visitan nuestra ciudad. 

 



LOS TEMAS DEL CARNAVAL 

TEMA: LAS BRUJAS DE SAPUYES 

E l h e c h i z o , l a m a g i a y e l e m b r u j o n o h a n d e s a -

p a r e c i d o d e n u e s t r a A m é r i c a y a q u í e n N a r i ñ o , e s 

t á n h o y , m á s  p r e s e n t e s q u e n u n c a . 

C u a n d o n i ñ o » e s c u c h á b a m o s l o s  c u e n t o s  m á g i c o s  

a n u e s t r o s a b u e l o s y p a d r e s ; q u i e n e s , jun to a l a s 

t u l p a s  y d e s p u é s d e l a s  m e r i e n d a s  n o s  r e f e r í a n s u s 

c o n o c i m i e n t o s ; d e t o d a s l a s b r u j a s , M a r í a T a m b o r a 

e r a q u i e n m e j o r s u p e r a b a l a f u e r z a d e l a g r a v e d a d 

a l v o l a r po r l o s o i r e s . C a s i a n o v i v í a p o r l a e n t r a d a 

d e l p u e b l o , a q u i e n c a r i ñ o s a m e n t e l a M a m u b a n N a 

C u t i a n a . L a Tu tu ru ta c o m o t o d a s l a s b r u j a s , v i v í a e n 

l a f j Ju iu d e a r r i b a , p e d i a c u r a r c o n t o d a c l a s e d e 

h i e r b a s . 

Hoy s e t o m a n e l C a r n a v a l d e P a s t o ; q u i e n e s 

q u i e r a n c o n s u l t a s , a m u l e t o s p a r a a t r a e r a l o i h o m 

b r o s , l o s  e s p e r a m o s e l d i a 6 d e Enero a l a s 1 1 d e 

l a m a ñ a n a . 

L A S SIGUIENTES P A G I N A S R E G I S T R A N 

LOS V O L A N T E S , QUE RECOGEN A L G U N O S 

T E M A S D E L A S C A R R O Z A S DEL C A R N A V A L 8 5 
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Fiesta de la Empanada 
e n 

C a r n a v a l 
Presenta: José Ignacio Castro 

Cuántas gentes no conocen ¡as costumbres de quienes han 

hecho la Verdadera historia de 'Pasto, por eso los 

" C A R N A V A L E S ' ' d e nuestra querida tic-' 

rra, son el único evento que nos da ¡a oporlurridad de demostrar en forma 

artística nuestras costumbres y rendirle un homenaje a la mujer Pasiusa, 

si regresáramos unos años atrás podemos considerar, que en las fiestas tra

dicionales de Navidad, Año Nuevo y Carnavales en todos los hogares se 

festejaba con Empanadas, Tamales, Champús, Cuyes y Gallinas, las fiestas 

que no volverán, iodo esto unido al gran respeto y caballerosidad de familia 

a familia, es decir era un verdadero despliegue y derroche de auténtica cu

linaria crio lia que ponía el sabor de fiestas en todos los hogares pastusos, 

porque las matronas de ese entonces manifestaban con cariño "BARRIGA 

LLENA CORAZÓN CONTENTO". 

Y no seríamos justos si no recordamos a quienes dieron el toque señorial 

con su atuendo, su belleza y su donaire para que. propios y extraños dis

fruten de las fiestas y se enteren cuánto es el valor de esta tierra ^de 

Jlgualongo. 

t i mejor Café de Narino 
P r o p i e t a r i o ' 

Segundo ¿L Aguirre Y. 
se asocia al Carnaval de 1.985 y desea 

a toda su distinguida clientela: 

Éxitos y prosperidad en este nuevo año. 
# 

«Cafenar» carrera 19 No. 14-21 



En los pueblo 1 , c i r cunvec inos de la c i u d a d de San J u a n de Pas to , en es
pec ia l en l a vec indad de Anga i ioy , h e m o s o b s e r v a d o d e s d e n iños e s a m a 
rav i l losa c o s t u m b r e de l a " e n t r e g a de v a ; u s del Cab i ldo Indígena", c e r e 
monia q u e va p r e c e d i d a de la D a n z a de la trenza de c in t a s . Este ha s ido 
el m c t i \ o de n u e s í . . . ce . ¿ . J J Í Ó : . a n i s í L . . a la q u e h e m o s q u e r i d o iden
t i f icar ba jo c i nomrve c~ " C o m p a s a Xariñense". 

S u s personajes son en p r i m e r l u g a r los d a n z a n t e s formados p o r tres pa
rejas, caracterizando la usanza y v e s t i m e n t a campesina. En segundo lu
gar "e l ñrbitro" o g u i a d o r de la d a n z a q u e a n t i g u a m e n t e le correspondía 
al C a c i q u e o Gobe, . íador del Cabi ldo I n d í g e n a . 

En t e r c e r lugar a p a r e c e "el mono" , c o c e a d o d e s d e l a época precolombi
na c o m o " M a t a c h í n " . Este es un personaje andino y lat inoamericano. En 
e s ta reg ión de C o l o m b i a s i empre ha representado a l • 'mono o cus i l lo" 
q u e e r a un e l e m e n t o mí t i co y de veneración entre los pueblos Pas tos y 
Qui i lacingas . En Méx ico por e jemplo "El Matachín'' t o m a la forma del 
t i g r e , a n i m a l és te , centro de la t e i g i ó n a z t e c a . E l " m e n o " , que aparece 
con su t ípico disfraz de cos ta l e s y m u s g o s , es e l personaje central del 
Carnaval, porque é l aparece d e s d e e l 31 de diciembre, pidiendo l imosna 
y el día 4 de Enero es el que práct icamente "abre la f iesta y el Carna
val", desf i lando de primero y e spantando con su cola, la tr isteza y el abu
rrimiento y dando rienda sue l ta a la alegría. El "mono" es infaltable en 
t o d a s l a s ceremonias de 'ia entrega de v a r a s " , asi corno en las compar
sas c a m p e s i n a s de hoy en día, e s por e s a razón q u e lo h e m o s querido 
representar c o m o un gran s ímbolo del Carnaval de Pasto . 

La vara central q u e porta e l aro de c intas de s ie te co lores , presenta por 
u n a parte , e l s ímbolo de l poder indígena o bastón de m a n d o . Por otra, 
l as c in tas de s iete co lores const i tuyen l a s imbología de lo s co lores del 
A r c o Iris, que desde t i empos inmemoriales en la época del Imperio de los 
Incas , se constituía en los colores de la bandera andina del Tahuant insuyu 
q u e comprendía Bollvia, P e r ú , Chile, Ecuador y S u r de Colombia, hasta 
nuestros lares. 
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3 8 

1924 • Primeras carrozas que desfilaron en Pasto, sobre la carrera 
4a. de Santander, con calle 9a. de Soto. Hoy era. 24 con calle 
19, diagonal a la Gobernación. (Dibujo realizado en base a una 
fotografía publicada en el diario "El Pastuso"). 
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