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En la primera parte hemos considerado
la religiosidad campesina de las regiones
estudiadas. Entendiendo religiosidad en un
sentido amplio, es decir, como toda creen
cia o práctica que gira específicamente e~

torno a la comunicación del hombre con lo
sobrenatural, ya sea esto último real o i
maginario.

En esta segunda parte queremos conside
rar otros aspectos de la vida del campesi
no que, por sí mismos, pueden ser vividos
sin referencia alguna a lo sobrenatural co
mo lo haría un ateo. Pero constat~remos có
mo su fe profunda ha invadido también los
aspectos éstos -digamos profanos- de su vi
da cotidiana.







2 • 3 • - CABAÑUELAS DE SAL

Son muy diferentes a las otras en su método. En las dos primeras se usa el
método de .?bservación, y en este último se usa el método de la experientación.

Las cabanuelas de sal consisten en la determinación de humedad que conserva
un ~rano de ,sal común expuesto al sereno. Para ello se coloca al sereno un grano
de sal com un cada noche de los primeros doce días del año. Cada grano
representa un mes, o sea, el mes que representa el día en que se colocó. El primer
gran~ representa el primer mes, el segundo grano el segundo mes, y así
suceSivamente. Con,el uso de este método sólo se consigue profetizar el grado de
humedad, qu~ habra en determinado mes, mientras que en los otros dos métodos
hay las ventaja de que se puede saber o precisar cada uno de los cambios del
clima, y aproximadamente el día o los días en que se sucederán.

2 • 4 . - CABAÑUELAS CORTAS DE SAL

Son parecidas a las cabañuelas de sal en que se predice el grado de humedad de
la atmósfera, pero se diferncian en que se colocan doce granos de sal común en la
primera noche del año, y el grado de humedad conservado por cada grano
numerado del uno al doce . -cada grano para cada mes en orden ascendente
representa la humedad que imperará en el mes representado.

2 • 5 • - CABAÑUELAS AL REVES

Para predecir con este método, parecido al de las cabaueñas grandes, se
invierten los días y los meses, así como las horas. El día trece representa a
diciembre, y las doce del meridiano serían las doce de la noche. Estas cabañuelas
duran doce días y abarcan desde el día trece hasta el día veinticuatro.

2.6.- CABAÑUELAS DE CUATRO DIAS

Este método es de observación y ese divide un día para representar tres meses.
Comienzan el día veinticuatro y tenninan el veinticocho. Se divide un día en 3
partes, o sea 8 horas, para cada mes en orden ascendente.

2.7.- CABAÑUELAS DE TRES DIAS

Son casi idénticas a las anteriores, diferenciándose en que sólo se usan los
últimos tres días del mes de enero, dividiendo el día en cuatro partes, o sea 6
horas para un mes; el orden de los meses es ascendente y el método es de
observación.

2.8. - OTRAS CABAÑUELAS AL REVES

Este tipo de cabañuelas se logra con el método de obse~ació~. Apesar. de
tener el nombre igual a la que aparece en s~~ndo lugar, e.s mas senCilla. Consiste
en invertir simplemente los meses: diCiembre, novlembre l octubre, etc.
Comienzan el día trece y terminan el venticuatro. .

Estas no tienen la importancia que el pueblo les da a las que conSidera
verdaderas cabañuelas, q~e son las ar;i~a expuestas; por ser una man~ra corriente
de profetizar los Cambl?~ atmosfencos, las hago aparecer aqul. Son muy
generalizadas y hasta los n100s saben de ellas. , .

"Mañana lloverá" oimos decir, y nos preguntamos ¿Por que? SI nos
contestasen nos dirían: "Estos callos me tienen sin sosiego", o tal vez. "esta
operación :ne clava mucho': Las emanaciones amoniacal~s de las .letrmas .0
retretes son indicios de llUVia. La humedad de la sal dejada a la mtempene
también lo es.
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3.- INSECTICIDAS POPULARES

Las plagas son los mortales enemigos de las siembras. Los campesinos han ido
integrando, poco a poco, los insecticidas en su concepción de la naturaleza, su
comportamiento y su relación con ella. Pero todavía existen los que podrían
llamar "insecticidas populares".

--Una libra de sal, media botella de orines, un poquito de azúcar yagua son
los ingredientes de un compuesto que utilizan para culquier enfermedad
parasitaria de una planta.

-Para exterminar los hongos de UJ,la mata de coco se le echa sal común en el
cojollo.

- Para prevenir que le caigan gusanos al ñame, se conserva éste en una
barbacoa de madera y se le unta ceniza

- Para matar el pigán que cae a la batata se riega el conuco con limones
partidos en cruz y untados de ceniza

-La sal común se usa .para matar los hormigueros.
No son las plagas los unicos enemigos de las siembras de los campesinos. Ellos

piensan que también hay influencias buenas y malas que pesan sobre éstas. Por
ejemplo, el "mal de ojo" y el "boca de chivo'. Emplean paños colorados o
cráneos de reses para evitar el mal de ojo.

Hay personas que tienen mano para sembrar: "todo lo que plantan se da".Y
otros por el contrario "siembran y nunca cosechan". Entre las personas dotadas
de buena influencia se encuentran las primerizas. Estas con sólo tocar, dar
halones, azotar o hablar, o todo a la vez, logran que una planta alunada produzca
el fruto. El mismo efecto se logra regándolas con la orina de la primeriza.

4.- VARIOS CULTIVOS. CREENCIAS Y PRACTICAS

No vamos a reseñar todos los frutos que el campesino cultiva Ni tampoco
toda la teoría y técnica agrícola popular referente a los mismos. Sino a reseñar
algunas de las creencias y prácticas nacidas de su religiosidad.

Para conservar el sabor campesino usaremos los mismos vocablos que ellos
usan, pero antes pondremos un vocabulario en el que se explique el significado.

4.1.- VOCABULARIO AGRICOLA POPULAR

- AfIor: poco profundo.
-Ñ!Uanoso: insípido, blando.
-Munado: enfermedad de las plantas por influencia de la luna de no parir.
- Amachorrado: alunado
-Andariega: crecedora, de rápido nacimiento.
-Amislao: pequeño, retraido en el crecimiento.
-Arraiján: Arbusto cuyas ramas son usadas para hacer escobas. Y también en

el adorno de las casas; se cree que tiene poderes de atraer la buena suerte.
-Auñama: auyama
-:-Barbacoa: Mesa de madera usada para poner o almacenar productos agrícola.

Tanma.
--Behuco: bejudo.
-Carcoma: polilla, comején.
-Cariaco: manchado; arrroz de color caoba
--Cogollo: cohollo --cojollo.
--Cuajar: fecundar.
-Cucuno: enfermo, ahucado, podrido.
- Descosechar: recoger el fruto.
-Ensalmar: hacer oraciones que tienen poderes divinos o más bien mágicos

para curar.
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importancia en la dieta alinEnticia del campesino, aparece en todo conuco y es
una de las plantas que más ciencia tiene para su siembra.

Sembrarla estando uno acostado o sentado hace que la planta no crezca
mucho y que al llegar al tamaño del que la sembró comienza a "parir''.Es muy
popular la creencia de no caminar mucho con las semillas de siembra por el
conuco para que las matas no se den "andariegas". Tampoco se va al "escusao"
con las semillas para evitar que los frutos salgan "aguanosos" y fibrosos.

Cuando la mata ha salido andariega se va donde una primeriza para que le de
una "pela" con ramas de arraiján y le diga algunas palabras, y así detienen su
crecimiento y comienza a parir la planta. Para evitar que salgan andariegas se dan
unos machetazos alrededor de donde se han sembrado las semillas.

En cuanto a la calidad del fruto se. tiene la creencia de que las primerizas
influyen sobremanera Si una primeriza siembra las semillas, las matas paren
muchos frutos, grandes y sabrosos. Si le jala el tronco a la mata sucede lo mismo.

Si los "cogollos" de la mata son partidos, ésta comienza a parir.
Si se señala con un dedo la flor de una mata de auyama, ésta se cae.
Sembrarlas en una noche estrellada hace que la mata para mucho. Si es

sembrada en días martes o viernes, las auyamas salen pintas y, si está nublado,
totoñosas.

La sal común es usada para matarle las hormigas y para hacerlas desarrollar.
El zumo de sus hojas es usado para baños y unturas de la buena suerte.

También entra en la composición de lociones y baños, con otras hojas, flores y
semillas para la buena suerte, limpieza corporal, de casas y de negocios, etc...

--Batata
Para sembrar la batata hay que recoger el bejuco que se va a sembrar en luna

menguante y dejarlo a la sombra hasta que entre la luna nueva; así bota las hojas.
Entonces se siembra

La sembrada en el mes de San Andrés hincha mucho, aunque esto no quiere
decir que se dé "substanciosa".
-COco:

Es difícil encontrar un patio de un hogar campesino sin matas de coco.
Aprovecha, además del agua, el aceite, leche y copra, para preparar sus comidas y
dulces.

Los frutos se tumban en horas de la mañana porque a estas horas se
encuentran menos pegados al "jico" En las horas de la tarde está más pegado y
da trabajo hacerlo caer. Los racimos completos no se cortan porque la mata no
pare del lado que se cortó el racimo.

En la luna nueva no se tumban los cocos, pues la mata se "aluna" y deja de
parir, cayéndosele los cocos que tiene. En día viernes tampoco se tumban porque
la mata se aluna igualmente. Para curar el "alune" se le echa sal comun a la
planta, un día viernes, en el cojollo. O una primeriza clava uno o dos clavos en el
tronco.

Tumbar cocos de una mata que ha crecido muy alta resulta muy incómodo;
esto hace que al sembrarla se tenga la precaución de hacerlo sentado o acostado
en el suelo, de esta forma la mata crecerá poco.

Para un asmático conseguir su curacion clava la punta de sus cabellos en el
tronco de una mata y luego corta la punta clavada _

El coco entra en la composición de muchos medicamentos populares.
Un joven, en la edad del desarrollo, no puede beber agua de coco porque se

tuberculiza. La misma suerte correría si la bebiera cuando está acatarrado.

--Guandules:

Sembrados en el "Mes de Santa Rosa" (agosto) dan una abundante cosecha.
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En los meses siguientes hasta el "Mes de San Andrés" (noviembre), suelen darse
matas pequeñas y "paren" mucho.

En luna nueva no se debe sembrar porque "casi no pare". En el "mes de la
fuerza" (mayo), no resulta favorable la siembra. Las matas se van en vicio
(crecen mucho) y cuanto más crece la mata, menor es la cantidad de frutos.

Para provocar el sueño a los niños se colocan hojas de guandul bajo la
almohada o el colchón.

Si alguien quiere soñar con la persona que va a ser su esposa (o), coloca una
vaina de 7 granos bajo la almohada. Lo malo es que por este medio también se
sueña con el infierno y el diablo.

. ·Habichuelas:

Es muy delicada: "no le gusta ni el agua ni el sol". Los mejores meses son
noviembre y enero porque son meses fríos.

--Maíz:

Sembrado en marzo se da bueno. Pero mejor aún si se hizo el día cuatro. En el
mes de San Juan (junio), hay que sembrarlo en días nones para que no salga
perigallo. Sin embargo, en el mes de Las Mercedes (septiembre) sale siempre
arruinado.

"El mají" que se siembre en el mes de Santa Rosa siempre sale bueno. La
mata crece poco y echa muchas mazorcas con muchos granos y nunca sale
perigallo.

Nunca se debe echar abono porque sale soso.

-Molondrón:

El que siempre "hoyao" consigue más fruto.
Se cree que su "baba" (savia) produce "paños" (hongos en la piel).

--Name:

El ñame o yame si se siembra en un día claro, sin nubes, sale liso. Si el día es
nublado saldra totoñoso. Sembrado en mayo se da a flor de tierra, más fácil de
sacar. Si ha granizado se da muy pequeño.

La coa para sembrarlo ha de ser de madera, si se utiliza una de hierro, el
tubérculo crece muy abajo y "da brega sacarlo".

Sembrado en luna nueva sale "cucuno". El mes de San Andrés es el mejor, el
ñame hincha mucho.

La papilla del ñame crudo se usa para calmar el dolor de las quemaduras.

-Plátano:

Las mujeres que se han pasado el peine o la tenaza caliente (peinarse) o las que
han planchado o tostado café, tienen la precaución de no pasar por debajo de
una mata de plátano o rozar sus pencas para no quedar pasmadas. Pues el plátano
es considerado muy frío. Igual precaución guardan las mujeres "paridas de
recentinos" (recién paridas).

-Yuca:

El mejor tiempo para sembrar la yuca es el "quinto de luna", es decir, el
quinto día de la luna nueva. En el mes de San Juan Ounio), no es bueno, da muy
pocas raíces.
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Se dan casos de muchachas que para retener a su novio recurren a la brujería.
Es lo que llaman "amarrar" al novio. (Evidentemente también las mujeres
casadas, y con más razón, procuran "amarrar" a sus maridos.)

Los métodos que se suelen usar son: pociones, oraciones, y los ritos sencillos.
Las pociones casi siempre son preparadas e indicadas por un brujo. Pero

también existen otras cuya fórmula es conocida. Como es la llamada Agua de
Clavellina. .

El uso de las oraciones es mucho más común. Las hay impresas y a la venta.
Los ritos son dirigidos a Santos como San Antonio, San Cipriano, Animas del

Purgatorio, Santa Marta la Dominadora y también a Jesús Nazareno. Tanto a San
Antonio como a San Cipriano se les coloca de cabeza, como castiglo, hasta que
concedan lo que se les pide.

Uno de los ritos de amarre consiste en rezar la oración propia del Santo
prendiendo una vela en la cual se han clavado uno o dos alfileres como a dos
centímetros de la llama.

La vela representa al novIO, y proporcionalmente a dos centímetru:> se
encuentra el corazón. También se prende la vela pero no por la mecha sino por el
otro extremo.

Otro rito consiste en tomar treshojas de malva del cementerio y, colocándola
debajo del colchón de la' cama, pedir al Barón del Cementerio que conceda el
amor de fulano.

5.- CASAMIENTO

En estas regiones no creo exagerar si afirmo que el 95 0/0 de las parejas se
juntan o amanceban.

Hay amancebamientos donjuanescos. En que el hombre seduce a la
muchacha, con quien éspera correr una aventura de semanas o meses y después
devolverla a su casa "con una barriga" (en cinta). Pero no nos referímos a estos
casos, que son mal vistos, sino a los casos donde la intención es buena, fundar un
hogar.

En este último caso el rito aceptado culturalmente es de juntarse sin
matrimonio civil o religioso.

Esto que nos escandaliza a nosotros es lo normal y correcto en la concepción
que ellos tienen el sexo. Sé que muchos no compartirán esta opinión. Ya se
convencerán cuando indaguen un poco.

El hombre tiene que probar a su mujer, primero, antes de ligarse
definitivamente a ella.Una concepción machista del amor y del hogar. El
matimonio de prueba de la revolución sexual es ya practicado en nuestros
campo.

Cuántas veces no habrán oído los párrocos rurales esta frase en boca de un
campesino cuarentón "Padre, quiero ver si me caso porque la mujercita me ha
salido buena. Llevamos 20 años ajuntaos y no tengo queja de ella. Y quiero darle
ese premio (el de casarse).

Si se le ~regunta por qué no se ha caSado antes, responden invariablemente:
"Porque tema que probarla primero para no correr el peligro de echar a rodar el
Sacramento." Quieren decir que si fracasaban y se separaban, estando casados
por la Iglesia, hubieran cometido un sacrilegio. Y para el campesino cometer un
sacrilegio es una cosa muy seria, que va a pesar sobre él por el resto de su vida.

Recordemos que en la petición de mano se acordaba el plazo para el
casamiento. Plazo que naturalmente no se cumple y que hay que prorrogar.

Un día los novios se ponen de acuerdo y escondidos de los padres la
muchacha se fuga con el novio. A esto le llaman "saltar la ventana", "irse por lo
Güayabos", "casarse por detrás de la palma", etc.

Al día siguiente por la mañana los papás constatan que la muchacha se ha
ido. No lo toman a mal, aunque no faltan los clásicos lamentos de la madre
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porque ya no tendrá más a su hija junto a sí. Pero dan gracias a Dios y a la
Virgen de la Altagracia porque su hija encontró un hombre bueno.

Ese mismo día en la tarde el muchacho, acompañado de su padrino, va
donde los padres de la novia y les dice lo siguiente: "aquí se ha perdido una joya,
fui yo quien la robó, yo soy carne y Ud. cuchillo, si quiere corte por donde Ud.
quiera", o "de su jardm se robaron una flor, fui yo quien la robó, haga Ud lo que
quiera".

Entonces el papá de la muchacha consuela al "afligido ladrón", diciéndole
que no ha pasado nada, que todos están de acuerdo, que recuerde sus
obligaciones de hombre que funda un hogar. Y le entrega la ropa de la hija. El
padrino le promete aconsejar al ahijado, ayudarlo en lo que pueda, como
fabricar la casa, etc. -

La muchacha río sale de su nueva casa ni él la deja ver en los primeros,días
"por vuergüenza". Pero lo que quieren decir es por nostalgia de haber dejado su
c8,')a paterna, sus amigos.... una cosa que se supone que debe causarle tristeza.

Después de estos tres días visita a sus padres y empieza a recibir en su nueva
casa las visitas de los amigos que van a felicitarla y llevarle regalitos y a pasar un
rato con ella.

6.- MATRIMONIO

La mujer siempre desea llevar a bendecir su uniónc;con el Sacramento. El
hombre es quien prefiere esperar y difiere durante años este paso. No se puede
negar que para la mujer, en un mundo cultural donde "dejarse" no es nada raro,
el Sacramento es un modo de asegurar que el marido no la abandone. Además de
cumplir con Dios y obtener su gracia.

En la ceremonia del matrimonio hay muchos símbolos. El vestirse de blanco
es símbolo de virginidad como también lo es el usar ''velo y corona". Se cree que
el casarse por la ley y la Iglesia es por~ue Dios así lo tenía destinado. Por eso
dicen "velo y mortaja del cielo bajan' . Si por accidente el velo cae al suelo
cuando la novia entra a la Iglesia, es símbolo de que ésta no es virgen o
"señorita".

Se hecha arroz al salir de la Iglesia sobre los desposados para que nunca les
falte nada y tengan muchos hijos. También se r.iegan pétalos por donde pasan los
novisos para que sean felices dentro del matrimonio, ''no peleen y se lleven
bien".

La muchacha que sirve de dama de compañía a la novia, o como también se
dice "dama solitaria", lucha por RDnerse un ratito el vestido de la novia para ella
"encontrar pronto el matrimonio .

Las "damas de honor" y la solicitaria y las demás asistentes compiten por
conseguir el bouquet de flores de la desposada, cuando ésta lo lanza al aire.
Porque quien logre agarrarlo "se casará pronto".

Las figuritas que se colocan sobre el pudín de boda son hurtadas
secretamente, pues estas consiguen a quien las hurta ''pronto. y ventajoso
matrimonio". Igualmente ocurre- si se logra besar a la novia y al noVIo.

Después de casados, los novios marchan a la casa de la familia de la
desposada donde se hace el brindis y se come. Y cuando la novia se ha vestido, o
sea se ha quitado el "traje de novia", los padrinos "se la roban" junto a su
es~so; los montan en un carro y se los llevan a escondidas para que los
familiares no se den cuenta de la partida y no lloren, pues esto "azara el
matrimonio" (atraería desdichas y desgracias).
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CAPITULO X

s U S A N 1 M A L E S

Todo el que ha estado por largo tiempo en contacto con los campesinos, ba
notado la gI:an sensibilidad que tienen hacia los animales. El maltratarlos o
incluso castigarlos con ira les produce remordimiento. Mucbos lo consideran
pecado.

Es lógico suponer que su visión de la naturaleza, teñida de religiosidad,
puesto que son yrofundamente religiosos, debían reflejarse en lo que piensan de
los animales mas próximos a ellos. Una ligera invp.stigación demostró lo <t!1e se
preveía. Vamos a indicar, aunque sea someramente, sus creencias relacionadas
con los animales. Mezcla de leyenda, interpretación religiosa e imaginación.

En cuanto se pueda trataremos de conservar el propio lenguaje con que nos
fueron narrados.

1 • - CREENCIAS SOBRE ALGUNOS ANIMALES

·Perros

"Los perros con sus aullidos avisan que va a morir alguien conocido por su
amo. También auUan cuando huelen sangre. O cuando perciben que algo malo
está rondando la casa. O cuando ven un muerto. Y si alguien mira por una reja
(rendija), ve lo que el perro está viendo. Pero quien esto haga queda veinticuatro
horas fuera de la gracia de Dios".

-"A quien mata un perro, San Pedro no le abre la puerta del cielo. Y
además, San Lázaro le chuba (le echa) sus perros para que lo muerdan como
castigo".
-El gato

- "Los gatos negros son del Diablo. Por eso siempre traen mala suerte".
-"Son tan mal agradecidos que .cuando uno les echa la comida cierran los

ojos, para no ver quien es y así, en cualquier momento, morderlo o aruñarlo
(arañarlo)".

-El burro.
"El burro es un animal muy malo. Está $iete años asechando a su amo para

matarlo. Yo tengo un burro y antes de que cumpla siete años de estar conmigo lo
voy a vender".

-La vaca.
"Cuando una vaca brama lo hace para llamar la muerte de un niño. Por eso

. yo no dejo que mis hijos chiquitos estén donde hay vacas".
-El chivo.

"Los chivos son del Diablo. El Diablo qu~endo imitar a Dios, se propuso
hacer una vaca, pero lo que le salió fue una chiva. Por eso los chivos tienen la
vida tan dura y bay que desgañotarlos (degollarlos) para que mueran".

-Los bueyes.
"Estos animales son cosa divina. Una vez un hpmbre se puso a arar con su

buey un día de Corpus y el buey le habló diciéndole: ¡Ni siquiera el día de
Corpus me dejas descansar! El hombre se dió esa madre de susto que más nunca
volvió a arar ni siquiera en los días domingo".

-El Mulo.
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CAPITULO XI

L E Y E N D A S P O PUL A R E S

No hay pueblo que no tenga sus cuentos y leyendas. Estarán impresos o se
contarán oralmente. Depende del nivel académico alcanzado por el grupo
humano y de sus posibilidades económicas.

No podemos esperar que los campesinos publiquen libros. Pero eso no quiere
decir que no exista una producción literaria oral.

Entre esos cuentos y leyendas citaremos algunos para ilustrar la influencia
religiosa en este aspecto de su vida: las creaciones literarias. Los cuentos llevan a
veces veladamente una moraleja: no codiciar, no llevar vida licenciosa, etc. Otras
son sólo eso, leyendas.

Las reproducimos como fueron contadas.

1.- "Había una vez un señor, que era demasiado mujeriego. Una noche iba a
caballo y encontró una mujer por el camino. Se puso a enamorarla y tanto dió
que ella lo invitó a su casa. El fué y pasó la noche con ella. Al fin se puso a
dormir. Y cuando se despertó se encontró sobre una bóveda (tumba) y al
rededor de él miles de osament¡¡s bailaban. Desde entonces cogió experiencia y
no volvió a enamorar mujeres".

2.- "Corre una historia muy VIeja de un hombre que empezó a tener
sospechas de que su mujer era una bruja. Una noche se hizo el dormido y
comenzó a asecharla. Ella creyendo que él dormía se levantó y se quitó la piel (se
dice que las brujas se quitan la piel para volar) y la guardó debajo de la cama.
Gritó "Sin Dios y Santa María, que son mis alas" y salió volando en forma de
lechuza. Entonces el marido se levantó, tomó la piel y la untó de sal y ceniza, y
la volvió a colocar en el mismo lugar. Cuando ella regresó se puso de nuevo su
piel y murió de picazón".

3.- "Hay lagunas en cuyo fondo viven indios en ciudades fantásticas y que
salen de vez en cuando a la superficie. La gente dice que son agresivos, feroces,
fornidos y de rostros hermosos. Pues una vez una señora se fue a bañar a una
laguna con dos comadres de sacramento. Cuando iba a entrar en el agua vió que
de ella salía un peine de oro. Tanto le llamó la atención que trató de cogerlo.
Pero de pronto, del agua surgió un indio que era quien tenía el peine en la mano
y agarrándola se la llevó al fondo. Las dos comadres rompieron a llorar y casi les
da un ataque. Salieron corriendo a buscar ayuda. Cuando regresaron encontraron
a la comadre en la orilla toda mojada. Ella contó que el indio la había llevado a
una ciudad de calles de oro y donde se comía sin sal. Pero ella se puso a llorar
para que la sacaran. La subieron a la superficie en una tablita y le mandaron que
no dijera nada a nadie ni a sus padres. Y le ofrecieron un saco lleno de oro. Pero
ella no lo aceptó".

4.- "Un señor desenterraba un tesoro escondido en la tierra. Cuando alguien
le dió una trompada por detrás. Pero él no vió quién se la dió. Parece que el
tesoro era de un indio que había muerto y que no permitía que nadie le
desenterrase".

5.- En la imaginación fértil popular existe un ser mitológico: La cigüapa.
"Son muy parecidas a la mujer de baja estatura, muy hermosas, de larga
cabellera negra que les lle~a a la cintura. Su piel es de color canela. Andan
desnudas. Su gran caractenstica es que sus pies están al revés, con el calcañal
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ha~ia adelante y los de<!.os hacia atraso Habitan en sitios escondidos como las
sa a!las. cuevas. monta~as... Salen de noche. después de las doce. a buscar
comIda en los conucos ajenos. Y de las cocinas de las casas roban sal y aceite Si
encuentran u.'! hombre .~o hacen prisionero y se lo llevan consigo para ten~rlo
como co.mpan~ro. Le guayan (raen) la planta de los pies, para que no puedan
correr ni caJ!1mar y no puedan huir. Siempre andan con un garrote para
de~nge)rse. SI un perro las ve y les ladra. se convierten en tocón (tronco de árbol
co a o para que no las pueda atacar. Hay gente que las han visto".

CONCLUSION

Ojalá estas páginas hayan despertado entusiasmo por conocer con respeto y
cariño los elementos tan variados de la religiosidad popular.

Ojalá sirvan para que el lector se dedique a analizar tantos datos aquí
presentados en búsqueda del núcleo cultural que sintetiza la diversidad de
manifestaciones. dándole sentido. motivación y ímalidad. Claro que serían
conclusiones totalmente provisiC'nales. Hasta que un estudio más profundo las
confirme. modifique o eche por tierra.

A partir de esas conclusiones provisionales. provisionalmente también. el
lector puede ir haciendo pinitos en búsqueda de una Teología desde y para la
Religiosidad Popular. Que sirva para la evangelización cultural que preconizamos.
y sin la cual. repetimos. no habrá profunda conversión. a no ser que la gracia de
Dios intervenga casi místicamente.

La elaboración de esta Teología es obra de equipo y de expertos. Pero yo
me imagino que ellos no la van a hacer encerrados en un cuarto de estudio. Sino
en diálogo con los agentes de Pastoral. y los famosos "pinitos" que
mencionamos arriba, serían el ir preparando esta ayuda que los expertos van a
necesitar.

En realidad no me atrevo a presentar una conclusión sobre las Concepciones
Fundamentales de los componentes de esta cultura popular estudiada. Creo que
requieren más análisis del que hemos hecho hasta ahora.
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A N E X O 1

ZONA EN LA QUE SE REALIZO EL PRESENTE ESTUDIO

~

Corresponde a las demarcaciones de Bayagua
na, Guerra, San Luis, Monte Plata, Sabana Gran
de de Boyá y Los Llanos.

Las localidades visitadas llegan a setenta.
Las visitas fueron varias.

La gradación en el sombreado que aparece en
el mapa, indica el mayor o menor número de para
jes visitados en esa demarcación. -

Los Los puntos (.) indican otras localidades en
las que se realizaron sondeos: Higuey, Sabana
de la Mar, Boca Chica, Villa Mella, La Victoria,
Yamasá, Villa Altagracia, San Cristóbal y Santo
Domingo.
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