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Dedico este trabajo a Boruca y Curré.

Que el fortalecimiento cultural de una, 
sea siempre motivo de satisfacción para la otra,
porque ellas son las únicas dos comunidades
de cultura brunca en el mundo.

Madre e hija, en las buenas y en las malas,
juntas, como los diablitos,
que juntos retornan de la adversidad
y la dominación a la vida.

José Luis  Amador



EL JUE GO DE LOS DIA BLI TOS
EN CU RRÉ

Jo sé Luis Ama dor
An tro pó lo go so cial

La pri me ra par te de es te ar tí cu lo des cri be el Jue go de
los Dia bli tos en la co mu ni dad in dí ge na de Cu rré.  La
se gun da par te ofre ce la in ter pre ta ción y el aná li sis del
jue go. La des crip ción sis te má ti ca del jue go y su in ter pre ta -
ción, es un apor te a la pues ta en va lor del pa tri mo nio
cul tu ral cos ta rri cen se y a la con so li da ción de es ta fies ta
tra di cio nal bo ru ca. 
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Es te ar tí cu lo es la adap ta ción de un ca pí tu lo de la te sis de maes tría en an tro po -
lo gía so cial “Iden ti dad y po la ri za ción so cial en la co mu ni dad in dí ge na de Cu rré,
an te la po si ble cons truc ción de una re pre sa hi droe léc tri ca” (Ama dor, 2003).
El autor contó con el apoyo de la co mu ni dad de Cu rré y el Ins ti tu to Cos ta rri -
cen se de Elec tri ci dad. 
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COSTA RICA:
Localización del territorio indígena de Curré

Figura Nº 1

COSTA RICA? Localización del Territorio Indígena de Curré



I PARTE

Des crip ción et no grá fi ca del juego
de los diablitos

Cu rré Cen tro o Rey Cu rré, co mo tam bién se le lla ma, es la
ca be ce ra del te rri to rio in dí ge na de Cu rré y se en cuen tra al sur
de Cos ta Ri ca, 30 km al su res te de Bue nos Ai res, ca mi no a Pal -
mar Nor te, jun to a la ca rre te ra In te ra me ri ca na. Allí, en el se no
de una am plia cur va del río Té rra ba, se alo ja el ca se río de Cu -
rré y sus sem bra díos de plá ta no. Cuan do el cos ta rri cen se via ja
por la In te ra me ri ca na, por lo general no se per ca ta de su pa so
por ese po bla do in dí ge na.
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Do ña Flo ra Ro jas en tre te je los hi los de una tra di ción mi le na ria. Los bo -
ru cas, según lo ha expresado Doris Stone, son los úni cos indígenas de
Cos ta Ri ca que aún ha cen te ji dos.



Qui zá el viajero re pa re en al gu nas ca sas a la ori lla del ca -
mi no o al gu nos chi na mos, con plá ta nos y ar te sa nías, pe ro
usual men te tran si ta sin ima gi nar que más allá se es con de un
cen te nar de ca sas y una po bla ción de apro xi ma da men te 500
per so nas y 3. 000 años de his to ria, en me dio del ver de de sus
cua dras y sem bra díos. Pa ra em pe zar, no hay ele men tos que in -
di quen cla ra men te que aque lla es una co mu ni dad in dí ge na.
Otra ra zón es la dis per sión de las vi vien das. Sin em bar go, una
cau sa adi cio nal es ideo ló gi ca y res pon de a la de sin for ma ción
del cos ta rri cen se no in dí ge na. Con no po ca fre cuen cia, se des -
co no ce la exis ten cia de gru pos in dí ge nas y se los ima gi na tan
so lo en la re gión Atlán ti ca de Ta la man ca. De ma ne ra tal que, a
me nu do el cos ta rri cen se via ja al De pó si to Li bre de Gol fi to, sin
per ca tar se de que tran si ta por los te rri to rios in dí ge nas de
Cu rré, Té rra ba y Bo ru ca.1
El te rri to rio de Cu rré tie ne una ex ten sión de 10. 620 ha.

De acuer do con la Ley In dí ge na: “las Re ser vas In dí ge nas son ina -
lie na bles e im pres crip ti bles, no trans fe ri bles y ex clu si vas pa ra los que
las ha bi tan. Los no in dí ge nas no po drán al qui lar, arren dar, com prar
o de cual quier otra ma ne ra ad qui rir te rre nos ...  (Ar tí cu lo 3, Ley In -
dí ge na). No obs tan te, los es tu dios in for man que el 65% de las
tie rras de Cu rré es tán en po der de no in dí ge nas y tan so lo 33%
en ma nos de in dí ge nas. Es ta ten den cia va en au men to (Mo ra -
les, 1995).
Cu rré es tá en tre el río y la ca rre te ra, ca si co mo una for ma

sim bó li ca de ex pre sar su tran si ción, que vie ne de su pa sa do li -
ga do al río co mo eje y vía de co mu ni ca ción, y apun ta aho ra ha -
cia la ca rre te ra, puer ta abier ta al cam bio, al mun do ex ter no y a
la so cie dad na cio nal. Pe ro lo cier to es que, aun que ya no se
usen tra jes tra di cio na les, ni se cons tru yan los an ti guos ran chos
de pal ma, en la co mu ni dad de Cu rré si gue vi va su iden ti dad in -
dí ge na. Cu rré se con ci be a sí mis ma co mo in dí ge na y cons tru -
ye su pre sen te y su fu tu ro en tor no a esa iden ti dad ét ni ca. El

herencia

8



Jue go de los Dia bli tos, co mo ve re mos, tie ne la do ble par ti cu la -
ri dad de que, por una par te es un in di ca dor de la iden ti dad ét -
ni ca de Cu rré y, por otra, fun cio na co mo pro ce so ge ne ra dor y
re vi ta li za dor de esa iden ti dad.  
El es tu dio de los dia bli tos es por sí mis mo te ma pa ra una

te sis.  Apor to to dos los ele men tos des crip ti vos po si bles por -
que es te ma te rial pue de ser vir pa ra fu tu ros aná li sis. Por otra
par te, pien so que la población cos ta rri cen se de be co no cer
ca da vez más es ta fies ta, que es par te del acer vo cul tu ral de la
Na ción.  
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To dos los años, con sus más ca ras, sus tra jes de ho jas y su or gu llo de ser
in dí ge nas, los cu rre se ños to man la ca rre te ra In te ra me ri ca na, pa ra vi vir la
fies ta más im por tan te de la cul tu ra brun ca: el Jue go de los Dia bli tos.



Pre pa ra ti vos de la fiesta

Hay que sa lir a bus car bom bas, y alis tar los ca ra co les, 
los que tie nen ca ra col, los que no, ca chos de va ca. 
Y su sa co, si no tie nen sa co, bus quen ho jas de ta llo,
que sean juer tes, pa que se pan aguan tar los tres días.

Pau li na Lei va (En: Que sa da, 1996: 105). 

En Cu rré, la ce le bra ción de la Fies ta de los Dia bli tos tie ne
lu gar el pri mer fin de se ma na de fe bre ro, un mes des pués de su
ce le bra ción en la Co mu ni dad de Bo ru ca. La fies ta du ra tres
días; ini cia el jue ves por la no che y con clu ye el do min go por la
tar de. Lle gué a Cu rré des de el jue ves en horas de la tar de pen -
san do ha cer al gu nas en tre vis tas pe ro re sul tó im po si ble, ha bía
co mo una es pe cie de elec tri ci dad en el am bien te, al go así co -
mo un rum rum que flotaba en el ai re y to do el mun do es ta ba
con la ex pec ta ti va del ini cio de la fes ti vi dad. En la ca sa de don
Fe lix, To ño y Del fín, con va ri llas y sa cos de gan go che, cons truían
el to ro que se ría ju ga do al día si guien te. En las ca sas de do ña
Ani ta Ro jas, así co mo don de don Pe dro, don Ca ta li no, don Va -
len tín y do ña Fi de lia, se ela bo ra ba la chi cha de maíz pa ra los
pró xi mos días.
Los pre pa ra ti vos lle va ban ya va rias se ma nas, y es tos in cluían
des de con se guir fi nan cia mien to pa ra el maíz y el dul ce que re -
quie re la chi cha, has ta para com prar la pól vo ra en San Jo sé y
lle var la a la co mu ni dad, con vo car a los dia blos y or ga ni zar los,
coor di nar con las fa mi lias que ela bo ran la chi cha y pres tan sus
pa tios pa ra el jue go, con se guir los to ca do res de acor deón, pi -
tos y tam bores, to dos ellos de Bo ru ca, la co mu ni dad ma dre,
que si gue pres tan do es te res pal do a Cu rré, de don de re sul ta
que la ac ti vi dad se con vier te en una es pe cie de reen cuen tro
con aque lla. Tam bién el Dia blo Ma yor vie ne de Bo ru ca aun que,

herencia

10



en oca sio nes, Cu rré tie ne su pro pio Dia blo Ma yor, o par ti ci pan
am bos, si bien es evi den te el res pe to que se le tie ne a don Ni -
ca nor, el Ma yor de Bo ru ca.
Tan to don Es pí ri tu San to Ma ro to, co mo su se ño ra, do ña

Pau li na Lei va, de ja ron tes ti mo nios don de na rran los pre pa ra ti -
vos que se rea li za ban an ti gua men te pa ra la rea li za ción de la
fies ta de los dia bli tos en Bo ru ca (Que sa da, 1996). Los abue los
de Cu rré guar dan en tre los más her mo sos re cuer dos de su in -
fan cia, aque llas fies tas de fin de año, cuan do sus pa dres los lle -
va ban a Bo ru ca a par ti ci par en el Jue go de los Dia bli tos. No es
si no a par tir de 1979, cuan do un gru po de ve ci nos de Cu rré li -
de ra dos por don Lu cas Ro jas, de ci die ron ce le brar el Jue go de
los Dia bli tos en su co mu ni dad. En su do cu men to iné di to, don
Ro dol fo Ro jas, ve ci no de Cu rré, lo ex pli ca así:

En es tas fies tas co mo en las otras, la ve cin dad de Cu rré
via ja ba en for ma to tal o sea to da la fa mi lia ha cia Bo ru -
ca, pa ra for mar gran fa mi lia en di cha par ti ci pa ción. Es te
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Pre pa ra ti vos: ela bo rar las más ca ras, ha cer la chi cha, ma tar el chan cho,
ha cer ta ma les, traer la pól vo ra, ha blar con los mú si cos, los in vi ta dos y
¿qué más?  Ah sí, cla ro... ¡el to ro!



he cho se so (ce só) el año 1979, año en que por ini cia ti va
de uno de los ve ci nos de los más vie jos po bla do res de es -
ta era quien mo ti vó y pro mo vió la idea de to mar la de ci -
sión por par tes de los po bla do res de rea li zar es ta fies ta
di rec ta men te en el pue blo de Cu rré, de bi do a la dis tan cia
y al au men to de po bla do res de la ve cin dad in dí ge na, es -
pe cial men te de la ju ven tud... (...) es ta ble cién do se así el
acuer do de in de pen di zar se del pue blo Ma dre, en cuan to
a las ce le bra cio nes tra di cio na les de las fies tas. 

Ro dol fo Ro jas. Iné di to.

Los cu rre se ños in sis ten en des ta car que es ta de ci sión no ha
pre ten di do ge ne rar com pe ten cia con Bo ru ca, si no con so li dar la
cul tu ra tra di cio nal en la co mu ni dad de Cu rré.

El he cho que dó cla ro que no in di ca dis tan cia mien to de
re la cio nes en tre los po bla do res na ti vos, ni me nos es ta ble -
cer com pe ten cia de ac ción, si no más bien es con el pro -
pó si to de for ta le cer nues tras prác ti cas cul tu ra les tra di cio -
na les (...) de be rea li zar se in ter cam bian do par ti ci pa ción
en tre po bla do res Bo ru ca Cu rré o vi ce ver sa. 

Ro dol fo Ro jas. Iné di to.

Cier ta men te, Cu rré ve nía ex pe ri men tan do un ace le ra do pro -
ce so de acul tu ra ción que se ha bía ini cia do des de fi na les de la dé -
ca da de los años se sen ta con la cons truc ción y pues ta en ope ra -
ción de la ca rre te ra In te ra me ri ca na, la lle ga da de co lo nos blan cos,
el trán si to de fo rá neos por la vía y la fá cil co mu ni ca ción con los
cen tros ur ba nos de Pal mar Nor te, Bue nos Ai res y Pé rez Ze le dón.
La rea li za ción del Jue go de los Dia bli tos en Cu rré, pa re ce ha ber si -
do una sa bia de ci sión de los abue los en el res ca te de su cul tu ra.2
El Dia blo Ma yor es, por lo ge ne ral, quien se en car ga de con -

vo car a la co mu ni dad pa ra la rea li za ción de la fies ta, asu me la
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or ga ni za ción pre via y se en car ga de di ri gir el even to du ran te los
tres días de su rea li za ción. Es la au to ri dad so bre los dia bli tos y
so bre el jue go. Pe ro es, ade más, una es pe cie de lí der cul tu ral res -
pe ta do en la co mu ni dad.
En Cu rré fue por mu chos años don Lu cas Ro jas quien de -

sem pe ñó es e car go. Lue go de su fa lle ci mien to, fue don San tos
Ro jas, su hi jo, quien asu mió dicha res pon sa bi li dad. En los úl ti mos
años, don San tos ha so li ci ta do la ayu da de otra per so na. Es te año
en con tró la ayu da en el se ñor Pe dro Ro jas, aun que tam bién se
con tó con la co la bo ra ción del Dia blo Ma yor de Bo ru ca, se ñor
Ni ca nor Ma ro to, hi jo de don Es pí ri tu San to, quien fue ra por más
de cin cuen ta años el Ma yor de aque lla co mu ni dad. 
La or ga ni za ción cuen ta con dos es truc tu ras, la que se en car -

ga de coor di nar la ac ti vi dad pro pia men te di cha de los dia bli tos, y
otra de no mi na da “Co mi sión de Fies tas” que, con oca sión de la ac -
ti vi dad tra di cio nal, or ga ni za bai les con or ques ta o “dis co mó vil” y
ven tas de co mi da y cer ve zas, cu yas ga nan cias se uti li zan pa ra ge -
ne rar fon dos y sub sa nar ne ce si da des de la co mu ni dad. Es te año,
por ejem plo, los recursos obtenidos se in ver ti rían en la es cue la.
La fies ta de los dia bli tos se ini cia con la na cen cia, mo men to en que
na cen los dia bli tos. El jue go con sis te en una lu cha en tre el to ro y
los dia bli tos; du ra tres días y con clu ye con la muer te del to ro a
ma nos de los dia bli tos y la ce le bra ción de su vic to ria.
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Fases del juego
1. La nacencia.
2. Aparición del toro.
3. La lucha (caminatas y

paradas).
4. La tumbazón. Muerte

de diablos.
5. La huida del toro.

6. Vuelta a la vida de los
diablos.

7. La persecusión del
toro.

8. Captura del toro.
9. La muerte del toro.
10. Triunfo y celebración.



La na cen cia

¿Qué...? –pre gun tan los cu rre se ños– ¿vas a na cer con no so tros?
Y es que el jue ves por la no che, a las 12 en pun to, en una

lo ma cer ca na al po bla do de Cu rré, na cen los dia bli tos. No se
di ce “sa len” los dia blos, co mo “sa len” los pa ya sos en el Va lle
Cen tral. No se di ce “em pie za” o “arran ca” el des fi le. Se di ce
“na cen” los dia bli tos o, más bien, “na ce mos”.  Y se pre gun ta:
¿vas a na cer con no so tros?
Ya des de las 8 de la no che em pie za a oír se el so ni do ron co

del ca ra col o cam bu te, co mo tam bién le lla man, el cual con vo -
ca a los dia blos; al gu nos mu cha chos es tán ya agru pa dos al fren -
te de la ca sa del Dia blo Ma yor, be bien do chi cha y ha cien do
chis tes. No tar da en lle gar un ca mión que vie ne de Bo ru ca car -
gan do una vein te na de jó ve nes y a los mú si cos, con lo que em -
pie za a ca len tarse el am bien te. 
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Fal tan do unos mi nu tos pa ra las do ce de la no che, los cu rre se ños
ini cian la ca mi na ta ha cia una lo ma cer ca na don de na ce rán los
dia bli tos. Los ma yo res acon se jan su bir en si len cio.



No ha em pe za do to da vía el jue go, pe ro ya el am bien te tie -
ne un sa bor in con fun di ble: gua ca li tos o re ci pien tes plás ti cos re -
ple tos de chi cha, pa san de ma no en ma no y de bo ca en bo ca;
el acor deón em pie za a so nar con ai res de ori gen pa na me ño y
gri tos y sa lo mas co mien zan a lle nar la no che. Di chos y pa la bras
suel tas en len gua bo ru ca, ve ni das de tiem pos idos, sal pi can las
con ver sa cio nes, los chis tes y las bro mas. 

Fal tan do unos mi nu tos para las 12 de la noche ini cian la ca -
mi na ta ha cia una cer ca na lo ma don de se rá la na cen cia de los
dia blos. “Es te año hi cie ron mu cha bu lla mien tras su bían”, di ría don
Ro dol fo más tar de. “Es que los mu cha chos de aho ra no sa ben que
se de be su bir en si len cio, por que los dia blos no han na ci do to da vía.
So lo se ha ce bu lla des pués de las 12 de la no che, cuan do sue nan
las bom be tas y el Dia blo Ma yor anun cia con el so ni do del cam bu te
o el cuer no que han na ci do ya los dia blos. An tes no”.  En ton ces, los
mu cha chos ba jan del ce rro ata via dos con sus ro pas de dia blo,
sus ves ti dos de gan go che, sus co lo ri das más ca ras ta lla das en
ma de ra de bal sa, con fau ces y cuer nos de dia blo, abra za dos
unos a otros, bu fan do y gru ñen do co mo dia blos y asus tan do a
los ni ños y a las mu cha chas quienes se han man te ni do des pier -
tos pa ra ver los. Esa no che de la na cen cia, los dia blos dan una
vuel ta a to do el pue blo, y se detienen, en al gu nos si tios pre via -
men te con ve ni dos, para to mar chi cha.

¿Y el to ro? No, el to ro no –ex pli ca Uriel–, el to ro no apa -
re ce es ta no che, por que al prin ci pio so lo es tá  “la et nia” (sic)
Al prin ci pio so lo es tá “la tri bu”. El to ro no apa re ce si no has ta
el día si guien te y es ta rá lu chan do con los dia blos por tres días,
has ta que aca ba con ellos, in clu so con el Dia blo Ma yor al que
en ese mo men to al gu nos lla man “ca ci que”, pe ro se gui da men te
el to ro hu ye y los dia blos re tor nan a la vi da, lo cap tu ran y lo
ma tan eu fó ri ca men te, lo que man y aca ba el jue go. Pe ro so lo
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en apa rien cia, por que el jue go nun ca aca ba: los dia blos na cen
ca da año. Los dia blos re tor nan, y los cu rre se ños di rán otra vez,
es ta no che “na ce mos”, y es ta rán otra vez esa no che, co mo al
prin ci pio, ¡so lo los dia blos¡, por que los dia blos son “la et nia, la
tri bu”, to man do chi cha y co mien do ta ma les, can tan do sa lo mas
en tre la mú si ca del acor deón, los pi tos y el tam bor, has ta el
ama ne cer.  
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A las do ce de la noche sue nan las bom be tas y el so ni do del ca ra col
anun cia que han na ci do los dia bli tos. Aho ra sí: ¡a bai lar, to mar chi cha y
co mer ta ma les! 



Pri mer día

A la ma ña na si guien te, nue va men te el Dia blo Ma yor sue na el
ca ra col para con gre gar a los dia blos. Di fí cil ta rea, por que mu -
chos ca si no han dor mi do y, pro ba ble men te, han be bi do de ma -
sia da chi cha la no che an te rior. Fi nal men te, “el Ma yor” lo gra reu -
nir un buen pu ña do de ellos e ini cia el pri mer re co rri do por el
po bla do. En la an ti güe dad, el Dia blo Ma yor go za ba de la su fi cien -
te au to ri dad pa ra cas ti gar fí si ca men te a los dia blos que no es ta -
ban a tiem po, que se sa lían del jue go o eran re mo lo nes pa ra
en fren tar se al to ro. ¡El to ro! En efec to, el to ro apa re ce bu fan do.
Se tra ta de una per so na con una ar ma zón re cu bier ta de gan go -
che, por tan do al fren te una enor me ca be za de to ro, he cha de
ma de ra, con la que en vis te a sus ad ver sa rios, los dia bli tos. 
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Al ama ne cer, el Dia blo Ma yor con vo ca a los dia bli tos a ini ciar el pri mer día. 



“La ca be za del to ro (...) con sis te en un tro zo de ma de ra
que ha si do ta lla do cui da do sa men te pa ra que ten ga for -
ma de una ca ra de to ro bra vo, a la que se le ata una ca -
cha men ta de to ro”.

Ro jas (1995:2).

El “ani mal” no des per di cia opor tu ni dad y bien pron to ini cia
su lu cha con tra los dia bli tos. Es tos, a ra tos, se le acer can en gru -
po, abra za dos, pe ro los ata ques son di rec tos y ca da uno se
de fien de co mo pue de. De pron to, un dia blo sal ta al fren te y
em pie za a re tar al to ro. Bien lo ha di cho rei te ra da men te do ña
No ra, la maes tra de cul tu ra: no es un bai le, “es un jue go”. El gri -
to del dia blo re ta dor se es cu cha aho ga do por la más ca ra de
ma de ra: “ru pa, ru pa, rú pa lo, rrrrrrrrrrr rrú pa lo”. Se tra ta al pa re cer
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¡Cui da do! Con la luz del día apa re ce el to ro y vie ne de ci di do
a ata car nos. ¡Jé sa, to ri to! ¡Ru pa, ruuú pa lo!



de gri tos y so ni dos uti li za dos en el tra ba jo pa ra di ri gir se al
ga na do.  Aquí fun cio na co mo un gri to de re to al to ro. Con fre -
cuen cia el to ro se ol vi da del gru po y se va aco san do a un so lo
dia blo has ta que lo arrin co na. Se con vier te, en ton ces, en una lu -
cha in di vi dual; el dia blo si gue gri tan do y ha cien do po ses re ta do -
ras,  es ta tuas de bre ves ins tan tes, gol pea el sue lo con chi li llos,
ca mi na ha cia atrás en cor van do las pier nas, rién do se y gri tan do
tras su más ca ra, sin que po da mos ver su ros tro: ru pa ru pa, je sa
to ro, je sa to ri to, pe ro eso sí, siem pre lis to a co rrer o a eva dir al
to ro al me nor in ten to del “ani mal” por arre me ter so bre él. El
to ro pa re ce más len to por lo pe sa do del apa ra to y su más ca ra,
y, a ve ces, se de ja ir con to da su fuer za y gol pea al dia blo, o bien,
cae pe sa da men te so bre el sue lo en tre la ri sa de to dos. El to ro
es re pre sen ta do por va rios mu cha chos que se tur nan. 
Mien tras es to ocu rre, ba jo el sol de Cu rré, el toc toc toc del

tam bor no pa ra, y el acor deón sue na in sis ten te men te una me -
lo día rei te ra ti va co mo un man tra. De im pro vi so el to ro gol pea
a un dia blo y lo obli ga a caer al sue lo y no fal ta quién gri te des -
de el pú bli co, pé ga lo, pé ga lo, para in vi tar lo a gol pear al dia bli llo
quien, des de el sue lo, le van ta los pies pa ra pro te ger se. 
Don Por fi rio, a quien to dos le di cen “Chin cho”, to ca el acor -

deón, el tam bo re ro es su hi jo, que siem pre lo acom pa ña.  Am -
bos son de Bo ru ca. Don Por fi rio tie ne más de se ten ta años y es
tam bién pi te ro, co mo lla man a los to ca do res de “pi to” o flau ta.
La mú si ca de acor deón que en to na es de in fluen cia pa na me ña.
El acor deón fue com pra do en Bo cas del To ro ha ce ya mu chos
años y la mú si ca fue apren di da “por allá”, se gún nos cuen ta. El
jue go pue de ser acom pa ña do por “pa si llo, co rri do o cum bia”.
Las flau tas so lían ser de ca rri zo o ca ña pe ro, ac tual men te, son
plás ti cas del ti po co mer cial. Su so ni do, len to me lan có li co y rei -
te ra ti vo, es pro ba ble men te an ces tral in dí ge na. El tam bor es de
ma de ra de bal sa y cue ro de zaí no, y su so ni do es sim ple y mo -
nó to no, si guien do el rit mo im pues to por el acor deón.
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An ti gua men te los dia blos, y aún los es pec ta do res, co no cían
muy bien una es pe cie de can to o gri to de me lo día im pro vi sa da
y múl ti ples in fle xio nes, al pa re cer de ori gen chi ri ca no pa na me -
ño que se de no mi na sa lo mas o “sa lo mi dos”. 

No ha bla ban, ellos no ha bla ban, gri tan do, no ha bla ban.
Era un sa lo mi do, era un can to tam bién, una can ción pe -
ro no ha bla do. 

Pau li na Lei va (En: Que sa da, 1996: 112).

La sa lo ma, tam bién prac ti ca da por los chi ri ca nos afin ca dos
en la re gión, era una for ma tra di cio nal de ex pre sar los sen ti -
mien tos por los an ti guos bo ru cas.
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Ca da persona ela bo ra su más ca ra de la me jor ma ne ra, usan do su ima -
gi na ción y crea ti vi dad.



... sa lo mar se le de cía a lan zar gri tos de mos tran do ale -
gría; en sus gri tos de cían ver sos, mu chos de sus ver sos los
de cían a al gu na mu cha cha que era de su agra do, pues el
sa lo mo era prac ti ca do só lo por los hom bres que bai la ban
des cal zos, con sus pan ta lo nes arro lla dos has ta la ro di lla,...

Ro dol fo Ro jas. Iné di to.

Ac tual men te, so lo al gunos “ma yo res” lo sa ben ha cer bien,
sin em bar go, los jó ve nes acos tum bran rea li zar un so ni do par -
ti cu lar que se de ri va de aque llas an ti guas sa lo mas. El gri to pa -
sa de la voz en te ra al fal se te, rei te ra da men te: Áua áua áua
áua. Es tos so ni dos y gri tos par ti cu la res cir cun dan el am bien -
te en me dio del bu lli cio de los dia blos y los es pec ta do res,
quienes el pri mer día, vier nes por cier to, no son mu chos to da -
vía, por que al gu nos cu rre se ños tra ba jan en la ba na ne ra, otros
vie nen ape nas lle gan do de San Jo sé, mu chos de ellos acom pa -
ña dos por sus fa mi lias. Pe ro ya lle ga rán y la fies ta se irá po nien -
do ca da vez me jor.
Es te día y los su ce si vos, al gu nos dia blos cam bian su ves ti do

de gan go che por fan tás ti cos atuen dos de fo lla je, a la an ti gua
usan za. Ho jas ver des de plá ta no, re cor ta das ahí mis mo u ho jas
se cas que les ha cen ver ad mi ra ble men te, má gi cos y fe ro ces, con
sus más ca ras mons truo sas.
El Ma yor to ca el cuer no y el sé qui to se po ne en mar cha. La

co mi ti va ini cia su pri me ra vuel ta al pue blo. Al gu nos dia blos se
que dan re za ga dos dan do bro mas por el ca mi no, pe ro el arrea -
dor, sin más ca ra, ves ti do con su tra je de gan go che, un pa ñue lo
que le en vuel ve la ca be za y un chi li llo en ma no, con gran des -
plan te de au to ri dad, les in di ca el ca mi no. El gru po pa sa en tre ca -
sas y sem bra díos sin que ce sen los gri tos ni la mú si ca, que se
re pi te y se re pi te, hip nó ti ca men te. So lo que, cui da do, en cual -
quier par te del ca mi no el to ro pue de de vol ver se y arre me ter
con tra los dia blos.
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El ca mi no es pol vo rien to, a ve ces pa sa mos en tre mai za les.
Los ni ños van, no sin mie do, pe ro con ale gría, en tre los dia blos,
que aho ra se di ri gen has ta el pró xi mo si tio de lu cha y jue go, ge -
ne ral men te el pa tio de una ca sa, don de se les es pe ra con más
chi cha. La chi cha es el mo tor de la ac ti vi dad, es el re ga lo que ca -
da fa mi lia ha ce al fi nal del jue go a to da la co mi ti va, dia blos, mú si -
cos y vi si tan tes. El Dia blo Ma yor es el que de ci de dón de de te ner -
se nue va men te y por cuán to tiem po, y or de na: ¡Ju gue mos aquí!
Va rias fa mi lias han acep ta do que sus pa tios sir van de si tio de

pa ra da a los dia blos en su jue go - lu cha con tra el to ro. Una vez
que lle gan a la ca sa de don Ca ta li no, mú si cos, dia blos y to ro se
ubi can en una ex pla na da de ba jo de un enor me pa lo de man go y
ahí se en tre gan nue va men te al eter no jue go del to ro con tra los
dia blos, en me dio de la bu lla y la al ga ra bía de los asis ten tes, ca si
to dos cu rre se ños. Y es que es ta es una ac ti vi dad que no es pa ra
na die. No es tá he cha pa ra ser vis ta por un pú bli co aje no. El que
quie re vie ne, pe ro so lo ve rá a los cu rre se ños y bo ru cas dis fru tar
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El to ro no ce sa en su in ten ción de aca bar con los dia bli tos.



de un jue go en tre sí. Di ver tir se enor me men te de las emo cio nes
del jue go y de la ale gría que, al pa re cer pro du ce, en es tos días
es pe cial men te, el he cho de ser bo ru cas y cu rre se ños, y con fir -
mar lo con su jue go, su chi cha, su mú si ca y su for ma de ser así. ¡Ju -
gar! Ju gar los dia blos, es co mo di cen. “Va mos a ju gar los dia blos”. 
De pron to, de la ca sa de don Ca ta li no, al guien sa le con “un

ollón” y em pie za a re par tir chi cha. Por lo ge ne ral, es al Ma yor
y a los mú si cos, a quie nes se ofre ce pri me ro la be bi da.  Al gu nos
dia blos se acer can a to mar chi cha,  pe ro el jue go no pa ra, por -
que el ase dio del to ro con ti núa ba jo el gran ár bol de man go.
No fal tan dia blos que se ale jen o se dis trai gan asus tan do ni ños
o mu cha chas, pe ro si el “arrea dor” los ve, in me dia ta men te les
or de na: ¡a ju gar! y los gol pea con su va ra. 
Nue va men te el dia blo Ma yor ha ce so nar su ca ra col y po ne

en mar cha la co mi ti va en tre los sen de ros de pie dra y fo lla je de
Cu rré, has ta un nue vo si tio ba jo los ár bo les, don de se vol ve rán
a ju gar los dia blos. Tres o cua tro ve ces la co mi ti va da la vuel ta
al pue blo du ran te el día.  Al prin ci pio van so la men te el to ro, los
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Ra ta plún. Dia bli tos al sue lo. ¡Es te to ro es tá bra vo!  



dia blos los mú si cos; po co a po co se van su man do es pec ta do -
res has ta que los úl ti mos días, bue na par te de la co mu ni dad
par ti ci pa del mo men to culminante de la “tum ba” de los dia blos
y la muer te del to ro.
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De pron to, un dia bli to sal ta y re ta al to ro. El gri to re ta dor se es cu cha aho -
ga do por la más ca ra. Aja jay to ri to, ¡ru pa, rr rruuuú pa lo! 
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Se gun do día

Una vez más se ini cia el jue go ri tual del to ro y los dia bli tos,
y em pie za a gi rar el cír cu lo del jue go: la lla ma da del ca ra col, la
mú si ca de acor deón, la lu cha en tre el to ro y los dia blos, las rei -
te ra das vuel tas al pue blo. Cír cu los y re pe ti cio nes. To do ello, por
su pues to, en tre la di ver sión y la al ga ra bía de los dia blos y de los
vi si tan tes quienes son ca da día más. Han lle ga do más cu rre se -
ños de San Jo sé y ami gos que vie nen de si tios cer ca nos co mo
La gar to, Las Ve gas, Ca ña Blan cal. Un bus con es tu dian tes uni ver -
si ta rios, ami gos de la co mu ni dad, re pre sen tan tes de otras co -
mu ni da des in dí ge nas, al gu nos tu ris tas to man fo tos y los dia blos
po san con po ses bu fas.
Sur gen nue vos ele men tos: dos o tres mu cha chos ve ni dos

de Bo ru ca apa re cen con la ca ra pin ta da con be tún ne gro, ha -
cien do la pan to mi ma de que son ne gros ve ni dos de Li món3, uno

En tre lu cha y lu cha, la co mi ti va da la vuel ta al pue blo tres o cua tro ve -
ces ca da día. Ve ci nos y vi si tan tes se su man a la ca mi na ta.
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de ellos di ce ser de Ca me rún. ¿Su pro pó si to? Di ver tir se y di -
ver tir, in ven tan diá lo gos y di chos y ha cen bro mas.4
A es tas al tu ras ya co mien za a ha blar se de la muer te del

to ro. La chi cha em pie za a ser lla ma da “san gre” de to ro.
Al gu nas per so nas del pú bli co ac túan im pro vi sa da men te co -
mo com pra do res y, en bro ma, em pie zan a ofre cer di ne ro
por el to ro, o por par tes del to ro, cuan do és te sea sa cri fi ca -
do. Es fre cuen te que ya en la tar de del sá ba do, al guien ela -
bo re una lis ta jo co sa con las par tes del to ro se gún pre sun -
tas ne ce si da des de los par ti ci pan tes. To do es to es di ver ti do
y aquí se in vo lu cra a los vi si tan tes, a quienes se les par ti ci pa
de las bro mas. Pa ra Car los los cuer nos, pa ra Luis dos to ne -
la das de lo mo. En to dos los ca sos con pi car día, do ble sen ti -
do y exa ge ra ción.
Esa no che, por lo ge ne ral, cul mi na la actividad con un bai le,

que es uno de los acon te ci mien tos más es pe ra dos en la co mu -
ni dad. A es tas al tu ras mu chas fa mi lias se han reu ni do y han lle -
ga do ya las her ma nas y her ma nos, tías y tíos quienes tra ba jan
le jos. La fies ta reú ne a la fa mi lia y a la co mu ni dad.  Al me nos es -
ta es la ten den cia; aunque no siem pre se lo gra.

Ter cer día

El do min go es el clí max y la apo teo sis de la fies ta.  Al gu nos
que no se ha bían in vo lu cra do, es te día se vis ten de dia blos y se
me ten en el jue go. Hay quien ase gu ra que “el to ro sa be que hoy
lo ma tan y en ton ces an da más fu rio so que nun ca”. Dos per so -
na jes más apa re cen for man do par te de la co mi ti va: es una pa -
re ja, un hom bre y una mu jer, quien, en rea li dad, es otro hom bre
dis fra za do. El chis te con sis te en los ce los y los cui dados ex ce -
si vos del va rón por su pa re ja y en sus reac cio nes cuan do otro
hom bre fin ge in te rés en ella.  Am bos son dos se ño res ma yo res. 
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El jue go si gue de ma ne ra se me jan te a los días an te rio res
pe ro, por la tar de, du ran te la úl ti ma vuel ta al pue blo, se pro du -
cen va rios acon te ci mien tos esen cia les pa ra la com pren sión del
jue go ri tual de los dia bli tos. Es tos son:  la “tum ba” de los dia -
blos, la hui da y la muer te del to ro.

El ter cer y úl ti mo día, el to ro es tá to da vía más bra vo y los en fren ta -
mien tos son más fuer tes. Hay quien ase gu ra que el to ro sa be que lo
van a ma tar. 



herencia

28

Tum bazón de los dia blos y la hui da del to ro

Es la úl ti ma vuel ta. El to ro y los dia blos en fras ca dos en su
in fa ti ga ble lu cha han lle ga do has ta una pla zo le ta al fren te de
la ca sa de don Pe dro.
Los mú si cos se han sen ta do en el co rre dor de la ca sa. Del in -

te rior al guien ha sa li do con la in fal ta ble olla de “san gre de to ro”
y to dos sa ben que ha lle ga do la ho ra de “la tum ba” de los dia blos.
Se apro xi ma el mo men to culminante de la ac ti vi dad. Al re -

de dor de la pla zo le ta se han reu ni do ca si to dos los ve ci nos
de Cu rré. El to ro ha lo gra do tum bar a uno de los dia blos pe -
ro, a di fe ren cia de los días an te rio res, es te no se le van ta, si no
que se que da en el sue lo “tum ba do”.
El to ro tum ba a otro y a otro. Po co a po co, el cam po va

que dan do sem bra do de dia blos. El to ro con ti núa lu chan do
con los dia blos res tan tes has ta que los de rro ta y los tum ba a
to dos, uno por uno. Es to ocu rre en un am bien te de enor me

¡Aten ción! El to ro ha lo gra do tum bar a va rios dia bli tos pe ro, a di fe ren -
cia de otras oca sio nes, es ta vez no se le van tan.
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di ver sión don de más de un cu rre se ño del pú bli co, pue de ser
en ves ti do por el to ro y op ta por que dar se en tre los dia blos
tum ba dos.
To ro, dia blos, mú si cos y vi si tan tes, a me nu do es tán ba jo los

ale gres efec tos de la chi cha. En el sue lo si guen dan do bro mas y
ha cien do chis tes. El to ro en vis te y tum ba a los ne gros, a la pa -
re ja y, fi nal men te, en vis te y tum ba al Dia blo Ma yor, em ble ma y
au to ri dad de los dia bli tos. Me lla ma la aten ción que en me dio de
la eu fo ria y la di ver sión al guien aler tó al Dia blo Ma yor lla mán -
do lo “Ca ci que”, lo que tie ne in men so va lor sim bó li co.  To dos
han caí do. En es te mo men to, el to ro ha de rro ta do a la co lec ti -
vi dad y hu ye, le jos de los dia bli tos y su mun do, se es con de en la
mon ta ña, po si ble men te el si tio a don de per te ne ce.
Aquí la ex pre sión “tum ba” de los dia blos no es si nó ni mo de

se pul cro, si no que la pa la bra tum ba, se aso cia con “tum bar”,
bo tar. Es la con ver sión en sus tan ti vo del ver bo tum bar.  Tum ba
es si nó ni mo de la tum ba zón o la tum ba da de los dia bli tos.

Uno tras otro, to dos han caí do. El to ro ha de rro ta do a la co lec ti vi dad: los
dia bli tos, la dia bla, los arrea do res es tán ten di dos. ¿Es ta rán muer tos?
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No obs tan te, pa ra efec tos de un aná li sis que da la du da: ¿Ha
muer to la tri bu o no? Exis ten di ver sas in ter pre ta cio nes.  Al gu -
nos, co mo Uriel Ro jas, di cen “que no han muer to, que so lo es -
tán “tum ba dos”. Otros, la ma yo ría, ase gu ran que sí, los dia bli tos
han muer to.
Pe ro la muer te no es de fi ni ti va. Eu se bio afir ma que un es -

pí ri tu bo ru ca, po si ble men te Cuas rán, se en car ga de dar vi da a
los dia bli tos muer tos. Pe ro do ña No ra, se ño ra bo ru ca que da
cla ses de cul tu ra a los ni ños de Cu rré, ase gu ra que siem pre de -
be ha ber una mu jer en tre los dia bli tos (la tra di ción pre sen ta un
ac tor mas cu li no ves ti do de mu jer). Por que es la mu jer, in sis te
ella, la úni ca ca paz de ha cer re na cer a la et nia fren te al agre sor.
En su ver sión de los dia bli tos re pre sen ta da por ni ños, un va rón
ves ti do de mu jer se sien ta so bre ca da uno de los dia bli tos
muer tos y les otor ga la vi da.
Do ña No ra ase gu ra que la et nia “re su ci ta”, por in ter me dia -

ción de la mu jer. Es te ele men to que apor ta do ña No ra, be llo y

El Dia blo Ma yor es el úl ti mo en caer. Al guien le ad vier te del ata -
que ¡Cui da do ca ci que! 



herencia

31

car ga do de sim bo lis mo, no es tá pre sen te en las na rra cio nes
ori gi na les ni en otros tes ti mo nios con sul ta dos, pe ro tam po co
es re cha za do por los cu rre se ños.
Lo cier to es que, tras la hui da del to ro, el Ma yor se le van ta

y sue na su cam bu te, en ton ces to dos los dia blos lo si guen y se
van a bus car al to ro pa ra ma tar lo. Si bien du ran te to do el acon -
te ci mien to es tá cla ro el ca rác ter lú di co, el dis fru te, el go zo de
los par ti ci pan tes, es es pe cial men te en es te úl ti mo tra mo de la
fies ta, en que se ha ce más evi den te el ca rác ter tea tral, his trió -
ni co, re pre sen ta cio nal del jue go.
Per so nas que es ta ban par ti ci pan do co mo es pec ta do res,

asu men es pon tá nea men te la fun ción de cua dri lla de bús que da
del to ro, unos to man el pa pel de pe rros de ca za, al gu no con si -
gue un me ca te y ama rran al pe rro. Em pie za la ca ce ría y to dos
co rren bus can do al to ro. Los dia blos co rren y tam bién una o
dos cua dri llas de ca za do res con sus res pec ti vos pe rros.

El to ro hu ye de jan do a los dia bli tos tum ba dos en el sue lo. Na die sa be
qué se hi zo. Al gu nos ase gu ran que es tá aga za pa do en tre el mon te. 
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Es asom bro sa la ma ne ra en que los ac to res im pro vi sa dos
se compenetran con sus per so na jes. Los ca za do res co rren
por el sen de ro gri tan do y dán do le ór de nes a sus pe rros: ¡bús -
ca lo¡ ¡bús ca lo¡ Whisky, más aba jo¡ más aba jo¡ Co rren a gran
ve lo ci dad.
El ac tor que ha ce de pe rro se ti ra al sue lo, au lla, la dra, ol fa -

tea... Se le van ta y si gue co rrien do. Tan to en es te mo men to, co -
mo en otros, da la im pre sión de que el pú bli co ya no im por ta,
no in te re sa, so lo que da el me ro pla cer de la ac tua ción. Co mo
cuan do un ni ño jue ga con ra mas que son ar mas o tron cos que
son ca rros. Por un mo men to, so lo exis te la fic ción.

No sa be mos có mo pe ro de pron to los dia bli tos han vuel to a la vi -
da, y per si guen al to ro. Los ca za do res co rren a gran ve lo ci dad
dan do ins truc cio nes a sus pe rros de pre sa. 
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Cap tu ra y muer te del to ro

Fi nal men te el to ro es en con tra do.  Apa re ce ata via do de
ho jas y ra mas. Vie ne fu rio so, di cen. Las ra mas re fuer zan su ca -
rác ter agres te y sal va je. En me dio del atar de cer, las ra mas lo
vuel ven iri dis cen te. Real men te es her mo sa la for ma en que
me dian te re cur sos ele men ta les to ma dos del con tex to se lo -
gra un efec to tea tral. Los pe rros se aba lan zan y lo muer den,
los dia blos lo gol pean. No se sa be en qué mo men to el ac tor
sa le del “apa ra to” y to dos se en sa ñan con tra su ar ma zón. En
me dio de una gran eu fo ria, se pre pa ra el ajus ti cia mien to del to -
ro. Ja bón, co mo le di cen a Erick, un mu cha cho de Bo ru ca de in -
creí bles do tes his trió ni cas, se ha ubi ca do en un si tio evi den te y
des de ahí ha em pe za do a gol pear su cu chi llo con tra unas pie -
dras, sa can do chis pas, rít mi ca men te. Las chis pas bri llan en la no -
che. Otros em pie zan a pre pa rar la fo ga ta don de se que ma rá al
to ro y otros jo co sa men te, y a vi va voz, em pie zan a pre go nar la
re par ti ción de las par tes del to ro:

Por fin atra pan al to ro. El ani mal vie ne ata via do con ra mas que re pre -
sen tan su bra vu ra.
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“Y pa ra Jimmy Gon zá leeez, le de ja mos la P... del to rooo¡¡¡
A ver si aca soooo ¡¡¡”

To do el pue blo se arre mo li na a ver la muer te del to ro y,
por la no che, co mo en to dos es tos días, la jor na da cul mi na con
un bai le en el Sa lón Co mu nal.

Fi nal men te, en me dio de un am bien te de bro mas y eu fo ria, acon te ce la
muer te del to ro. Dia bli tos, ve ci nos y vi si tan tes ce le bran con jú bi lo el
acon te ci mien to. 
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Cuas rán es tu vo aquí

Mien tras ca mi no tras los dia blos por las ca lle jue las de pie -
dra y pol vo de Cu rré, me en cuen tro a don Ma nuel Ro jas, uno
de los po cos in dí ge nas de ca be lle ra blan ca en la co mu ni dad.
Siem pre afa ble, don Ma nuel na rra con to da con vic ción las his -
to rias tra di cio na les y me di ce que Cuas rán, el per so na je mí ti co
de los bo ru cas, que es ca pó de la con quis ta es pa ño la y se re fu -
gió en los ce rros, a me nu do vie ne de in cóg ni to a las fies tas y se
di vier te to man do chi cha, co mien do ta ma les y vien do mu cha -
chas. Más tar de, mien tras ce no en el im pro vi sa do co me dor del
tur no, es cu cho a un jo ven con tan do que Cuas rán pue de ve nir
a ju gar los dia blos, y que quién sa be, co mo to dos es tán en mas -
ca ra dos, cuan do uno abra za un dia blo du ran te el jue go, és te
pue de ser Cuas rán. Cier to, me cuen ta otro mu cha cho, al día si -
guien te, di cen que Cuas rán pue de lle gar con una her mo sa más -
ca ra pla tea da, y has ta bai lar, pe ro so lo ha bla en “el idio ma”, y
has ta des pués uno cae en la cuen ta... ése, pu do ser Cuas rán. 
A de cir ver dad, aca ba das es tas fies tas y vien do lo que dis -

fru ta ron los cu rre se ños del jue go, y de su en cuen tro con si go
mis mos y con su iden ti dad ét ni ca, yo tam bién es toy por creer
que, du ran te es tos días, Cuas rán es tu vo aquí.
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CA RÁC TER TEA TRAL DEL EVEN TO

Las fa ses del ar gu men to

Si uno ob ser va el even to de una ma ne ra su per fi cial, es di fí -
cil ir más allá de su ca rác ter lú di co, pe ro si si gue aten ta men te
to do el pro ce so de tres días, es en ton ces po si ble re cons truir la
his to ria que se na rra tea tral men te en el jue go de los dia bli tos.
Es ta his to ria, y su re pre sen ta ción, que tie ne vi sos de ri tual, po -
see un ar gu men to que pa sa mos a pre ci sar y cuyas fases son:

1. La na cen cia
Los dia bli tos na cen en un si tio al to, ale ja do del pue blo. Na cen
de no che y vi ven ale gre men te bai lan do, co mien do ta ma les y be -
bien do chi cha. Su ac ti vi dad es ale gre y des preo cu pa da pe ro es -
tán ba jo la au to ri dad de un Dia blo Ma yor que los di ri ge. 

2. Apa ri ción del to ro
Con la luz del sol apa re ce el to ro, el cual es la fuer za o per so -
na je an ta gó ni co de los dia bli tos. Su ob je ti vo es ma tar los. 

3. La lu cha
Du ran te tres días el to ro lu cha con tra los dia bli tos, quie nes son
con du ci dos por el Dia blo Ma yor. Las lu chas se dan en va rias
con tien das al día (por lo ge ne ral son tres). Ca da una de es tas
con tien das es un via je al re de dor del es pa cio ha bi ta do por la
co mu ni dad. 

4. La tum bazón
Fi nal men te, los dia bli tos son ven ci dos por su ad ver sa rio y sus
cuer pos que dan ten di dos por el sue lo. El úl ti mo en caer es el
Dia blo Ma yor, a quien se le aso cia con el ca ci que.



herencia

37

5. La hui da
El to ro hu ye y se re fu gia en el mon te.

6. Vuel ta a la vi da
An te un lla ma do del Dia blo Ma yor y su ca ra col, los dia blos
vuel ven a la vi da y se de sa ta la bús que da del to ro.5

7. La bús que da
Por sí so los o con la ayu da de pe rros, los dia bli tos em pie zan a
bus car al to ro. Es una bús que da an sio sa pa ra dar le muer te y al -
can zar la vic to ria so bre su ad ver sa rio. 

8. Ha llaz go del to ro
El to ro es fi nal men te ha lla do. Apa re ce fu rio so y ata via do de
ho jas y ra mas.

9. La muer te del to ro
Los dia bli tos y la co mu ni dad se en sa ñan con tra el to ro. La
muer te del to ro se re pi te una y otra vez. 

10. Ce le bra ción del triun fo
El “ca dá ver” es pa sea do por los al re de do res. Sus pe da zos

son ven di dos o re ga la dos sim bó li ca men te a los asis ten tes. Su
san gre es la chi cha de la que to dos be ben. Los res tos del to ro
son que ma dos en una fo ga ta. To do ter mi na en una fies ta con
am plia par ti ci pa ción del pue blo y de los vi si tan tes. 
La fies ta fi na li za pe ro es te es un fin tran si to rio por que, al

año si guien te, vuel ven a na cer los dia bli tos y el to ro, y se
re pi te, una vez más, su lu cha. En el siguiente apartado nos
en car ga re mos de in ter pre tar y ana li zar es ta im por tan te fies ta
ri tual bo ru ca.



II PARTE

Interpretación y análisis del
Juego de los Diablitos

El Juego de los Diablitos, kagrúv rójc en su lengua, es el
rasgo más representativo de la identidad y de la cultura boru-
ca. Esta fiesta tradicional pone tanto en juego que, a todas
luces, es mucho más que un juego. A nuestro entender, se trata
de un antiguo ritual de renovación étnica, que con el tiempo se
convirtió en representación de la lucha contra los españoles y
en expresión de la resistencia frente a la agresión, la derrota y
la muerte. En la primera parte tuvimos oportunidad de des-
cribir la fiesta, subrayando el carácter teatral del juego y pre-
cisando las 10 fases del argumento, a saber: la nacencia, apari-
ción del toro, la lucha, la tumbazón, la huida del toro, la vuelta
a la vida de los diablitos, la búsqueda, hallazgo, muerte del toro
y la celebración. En las siguientes páginas, abordaremos el análi-
sis del juego, haciendo hincapié en tres aspectos: el lúdico, el
simbólico y el ritual.

herencia

38



herencia

39

Aspecto lúdico

Es el dis fru te de la fies ta, el pla cer de la par ti ci pa ción y el
jue go, lo que man tie ne vi va la Fies ta de los Dia bli tos. Los par ti -
ci pan tes no se ha cen pre sen tes por obli ga ción de nin gún ti po,
ni re li gio so, ni cí vi co, ni ét ni co. Si bien in te re san los va lo res
cul tu ra les, el dis cur so res pec to al res ca te de ta les va lo res se es -
cu cha más en los “ma yo res”, quie nes asu men un pa pel de “guar -
dia nes de la cul tu ra”. Los jó ve nes, quienes son los que en car -
nan los dia bli tos, com par ten mu chos de es tos va lo res pe ro, a la
ho ra de de ci dir su par ti ci pa ción, se de jan lle var por el pla cer
del jue go co mo prin ci pal ali cien te. Los dia bli tos son per so na jes
pí ca ros, ju gue to nes, he do nis tas. Son dia blos en el sen ti do de ha -
cer tra ve su ras, dia blu ras: ju gar, be ber chi cha, “ro bar” ta ma les,
mo les tar mu cha chas y bur lar al to ro.
Co mo ha se ña la do muy bien do ña No ra Ma ro to, pro fe so ra

de cul tu ra en la es cue la de Cu rré, no se tra ta de una dan za, si -
no de un jue go. El ca rác ter lú di co del even to es tá pre sen te en
el len gua je que se uti li za pa ra re fe rir se a él: “Va mos a ju gar dia -
blos”. O bien, cuan do or de na el Dia blo Ma yor: “Ju gue mos aquí”.
O el arrea dor, cuan do al gún dia blo se re za ga: ¡A ju gar!,  ¡A ju gar!
Mar cos, mu cha cho jo ven y ale gre, es uno de los más en tu -

sias tas ju ga do res de los dia bli tos. Una vez re fi rién do se a es te
pun to, me con fe só:  “No me in te re sa la cul tu ra.  Yo par ti ci po
por “chin gar.” Co mo se sa be, en es te con tex to “chin gar” es va -
ci lar, mo les tar, di ver tir se. El co men ta rio de Mar cos, se gu ra men -
te vie ne a pro pó si to de la mi sión de “de fen sa de la tra di ción
cul tu ral” que asu men los ma yo res. En rea li dad, lo que la cul tu -
ra ne ce si ta pa ra exis tir es que la gen te la vi va ge nui na men te. Y,
en ese sen ti do, Mar cos es, a su mo do lú di co, un ge nui no por ta -
dor de la cul tu ra bo ru ca. Le co men té a Mar cos que aun que no
le in te re se la cul tu ra, su for ma de “chin gar” es cul tu ral.  Y es que
no hay mu cha chos de Ti bás, de Gua na cas te o de Li món, que



“chin guen” ju gan do Los Dia bli tos. Ni si quie ra exis ten in dí ge nas
de otra et nia que prac ti quen es ta for ma de “chin gar”. De ma ne -
ra que ca da vez que dos o más bo ru cas se di vier tan ju gan do los
dia bli tos, aun que sea so lo por “chin gar”, es ta rán dan do vi da a su
cul tu ra. Quié ran lo o no, cons cien tes de ello o no, es ta es una for -
ma de di ver sión úni ca y ex clu si va de su cul tu ra.  Al ju gar los dia -
bli tos se ha ce cul tu ra bo ru ca. 

El as pec to lú di co, la emo ción del jue go, re sul ta del en fren ta -
mien to con el to ro, mo men to per so nal y úni co en el que dos ju ga -
do res se en cuen tran y se mi den en el te rre no del jue go, el re to, los
gri tos, el ca rác ter es té ti co de los tra jes, la ac ti vi dad co lec ti va, la in -
te rac ción con la co mu ni dad que, en su to ta li dad, es tá vi vien do en
esos días un tiem po de ex cep ción y ... sí, por su pues to, el con su mo
de chi cha, que flu ye gra tui ta men te pa ra to dos y, en es pe cial, pa ra los
dia bli tos. El con su mo de chi cha mag ni fi ca el ca rác ter lú di co del jue -
go. Co mo ha es cri to don Ro dol fo: la chi cha, (es la) be bi da bá si ca
du ran te la fies ta, pues sin ella los dia bli tos no go zan de ac ción (y) par -
ti ci pa ción di ná mi ca en el jue go (Ro jas, R. 1995, Ma nus cri to). 
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El jue go de los dia bli tos es una fies ta lle na de ale gría que re su me
mú si ca, tea tro, co mi das, be bi das e in te rac ción so cial. Eh, ¡mi ren!
jun to a los mú si cos es tá la dia bla.



La dra ma ti za ción de la his to ria de los dia bli tos, des de la
na cen cia, la per se cu ción por el to ro, la muer te y re gre so a la
vi da de los dia bli tos, la cap tu ra del to ro, su muer te y el triun fo
fi nal de los dia bli tos, to do ello es un jue go in ten so que ocu rre
en me dio de la emo ción de la que go zan par ti ci pan tes y es pec -
ta do res. La co mu ni dad en ge ne ral se con vier te en un es pa cio
lú di co: la pól vo ra, los bai les, las co mi das, el re tor no de her ma -
nos y pri mos, las vi si tas y, en ge ne ral, el am bien te de fies ta y
ca ma ra de ría que se re crea.

As pec tos sim bó li cos

En cuen tros y de sen cuen tros

Acon te ci mien to en cua tro ac tos.

Pri mer ac to
El lí der in dí ge na ex pli ca que el 12 de oc tu bre es un día de lu to
pa ra los pue blos in dí ge nas.

Se gun do ac to
La Vi ce mi nis tra de Cul tu ra di ce que no, lu to no: si no más bien
“en cuen tro de cul tu ras”.

Ter cer ac to
Los ni ños de la es cue la re pre sen tan el “Jue go de los Dia bli tos”: 
ve mos que el to ro ma ta, uno a uno, a to dos los dia bli tos... 

Cuar to ac to
La “maes tra de tra di ción” ex pli ca que esa fue una re pre sen ta -
ción del “en cuen tro de cul tu ras”.
Pe ro agre ga que, al fi nal, los bo ru cas “re su ci tan” pa ra se guir
lu chan do.

14 de oc tu bre del 2000 
Sa lón Co mu nal, Cu rré.
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Los cu rre se ños ma ne jan dos in ter pre ta cio nes de la Fies ta
de los Dia bli tos. La pri me ra, que es la que más se es cu cha, es la
que con si de ra la lu cha del to ro y los dia bli tos co mo re pre sen -
ta ción de la lu cha en tre in dios y es pa ño les. La se gun da in ter -
pre ta ción se re la cio na con la an te rior y alu de a la na cen cia de
la et nia, a su ca pa ci dad de re no var se tras la muer te y a se guir
lu chan do pe ren ne men te con tra el agre sor. 
A nues tro jui cio, tal y co mo ve re mos más ade lan te, la Fies -

ta de los Dia bli tos es, en rea li dad, un an ti guo ri to de re no va -
ción, se me jan te al de otras tri bus y pue blos del mun do, me dian -
te el cual, cí cli ca men te se re nue va el mun do y, por su pues to, se
re nue va y con so li da la et nia pa ra se guir en fren tan do la otre dad
y la ad ver si dad. 

En fren ta mien to de in dios y es pa ño les

Es ta for ma de in ter pre tar el jue go es tá am plia men te di fun -
di da en el dis cur so del cu rre se ño co mún.  Así mis mo, es tá cla -
ro que da ta de mu cho tiem po atrás, y que así lo co no cie ron e
in ter pre ta ron los “ma yo res” de Cu rré des de que eran ni ños y
via ja ban con sus pa dres a par ti ci par de su ce le bra ción en la co -
mu ni dad de Bo ru ca, ocho ki ló me tros su bien do la mon ta ña.
Ya en los es cri tos y en las na rra cio nes de don Es pí ri tu San -

to Ma ro to, in te lec tual bo ru ca, quien fue ra, por más de cin cuen -
ta años, Dia blo Ma yor y pro mo tor de la ce le bra ción de los
dia bli tos en Bo ru ca, apa re ce cla ra men te do cu men ta da es ta
in ter pre ta ción. Ha cia el fi nal de su “His to ria de la gue rra en tre
los bo ru cas y los ex tran je ros”, don Es pí ri tu San to cuen ta que: 

... co mo los bo ru cas por es te me dio los es ta ban ven cien do,
sus ene mi gos hu ye ron.  Aque llo mis mo tra ta o na rra la fies -
ta que ha cen los bo ru cas ca da año los 31 de di ciem bre,
1 y 2 de ene ro. Bai lan en ton ces 30 dia bli tos con un to ro.
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Los dia blos lle van ca ra co les que tie nen que ha cer so nar. El
31 de di ciem bre sa len los ju ga do res a me dia no che. De
día, el to ro y los dia bli tos se po nen a com ba tir. Los dia bli -
tos re pre sen tan a los bo ru cas y el to ro a los ex tran je ros. El
2 de ene ro la fies ta ter mi na; a las ocho de la no che el to -
ro mue re y los dia bli tos si guen vi vien do. 

Cons ten la y Maroto (1979: 73).

En sus Ma nus cri tos, don Es pí ri tu San to Ma ro to es cri be:

... “Los in dios ga na ron la pe lea y los es pa ño les se re gre sa -
ron con ven ci dos de no ha ber go za do el triun fo que con
to da se gu ri dad te nían de lle var to do el te so ro de los

El jue go de los dia bli tos tie ne va rios ni ve les de in ter pre -
ta ción sim bó li ca: el en fren ta mien to in dio es pa ñol, el en -
fren ta mien to con el ex tra ño y la ca pa ci dad de re no var se
tras la muer te o la opre sión.
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in dios. Una vez que los in dios se en con tra ron triun fan tes
en ho nor a eso (...) in ven ta ron ha cer el to ro en re pre sen -
ta ción de los es pa ño les, ya que los es pa ño les ha bían lle -
ga do tan va lien tes y bra vos co mo un to ro, y los hu mil des
in dios se re pre sen ta ron uni for ma dos, ves ti dos con ho jas
de ta llos “plá ta nos”, y dis fra za dos con más ca ras de ma -
de ra he chos por ellos mis mos, y em pe za ron en tre el to ro
y los dia bli tos a me dir su po der o fuer zas, y lle ga ron al fin
de que el to ro a los tres días de pe lear, sa lió hu yen do, y
los dia blos, o in dios, que da ron triun fan tes, en ton ces en ho -
nor de sus triun fos, ce le bra ron una gran fies ta, bai les, chi -
chas, ta ma les y etc. (...) El que cuen ta es ta his to ria, tie ne
52 años de en ca be zar o di ri gir el fa mo so jue go de los
kagrúv rójc, los dia bli tos.”

E. S. Ma ro to (En: Que sa da (1996: 113).

Agre ga el autor que su pro pó si to con es tas di li gen cias es
que los jó ve nes “no aban do nen ni ol vi den es ta tra di ción, co mo
lo hi cie ron con el idio ma o dia lec to brun kaj” (Ma ro to, en Que -
sa da, 1996: 113).  La ver sión de Es pí ri tu San to Ma ro to al pa re -
cer omi te re fe rir se a la muer te de los dia bli tos por cau sa del
to ro, co sa que sí ocu rre en la re pre sen ta ción, pero sí po ne
én fa sis en la muer te del to ro y en la vic to ria de los dia bli tos, lo
que su po ne mos res pon de a su afán rei vin di ca ti vo. En la ver sión
de su se ño ra, do ña Pau li na Lei va, sí se ha ce re fe ren cia a la
muer te o “tum ba” de los dia bli tos, ca si en los mis mos tér mi nos
en que me ha si do re fe ri da la historia y se dra ma ti za en Cu rré: 

Ya co mo a la una de la tar de se reu nían en la ca lle, de -
ba jo de ese man go, ahííí se tum ba ban, (...) el to ro ma ta -
ba los dia blos, que da ban muer tos ellos, en ton ces se juía
el to ro.

Pau li na Lei va (En: Que sa da, 1996: 110).
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En 1995 don Ro dol fo Ro jas, a quien no le gus ta que se le
di ga es cri tor, pe ro que evi den te men te es un lú ci do pen sa dor
cu rre se ño, ela bo ró un do cu men to di ri gi do a en ti da des del
Go bier no, con el fin de so li ci tar re cur sos pa ra la ce le bra ción
de la Fies ta de los Dia bli tos en Cu rré. En es te do cu men to, a
mo do de jus ti fi ca ción de su pe ti to ria, don Ro dol fo ha ce una
in ter pre ta ción del sig ni fi ca do de los dia bli tos, que con vie ne
ana li zar por que alu de al sig ni fi ca do del jue go y a los ele men -
tos que en él in ter vie nen. El tex to que nos sir ve de re fe ren -
cia es la co pia del ma nus cri to de don Ro dol fo, con ser va do
gra cias a la di li gen cia de don San tos Ro jas, por mu chos años
Dia blo Ma yor de Cu rré. La be lle za del do cu men to me ha mo -
vi do a no cam biar na da, ni si quie ra as pec tos or to grá fi cos o de
re dac ción, ex cep to pe que ños ajus tes en el ca so ex tre mo en
que se di fi cul ta ra su en ten di mien to. Pa ra su aná li sis, di vi do el
tex to en cua tro as pec tos, que se de ri van de su lec tu ra. Es tas
son: de fen sa de los va lo res ét ni cos, de fen sa de la for ma tra di -
cio nal de vi da, lu cha per ma nen te y ac tual (in ter pre ta ción po -
lí ti ca) y de fen sa de la iden ti dad ét ni ca. 

De fen sa de los va lo res ét ni cos

Al igual que don Es pí ri tu San to Ma ro to, don Ro dol fo Ro jas
in ter pre ta el jue go de los dia bli tos co mo “re cor da to rio per ma -
nen te” de la lu cha en tre es pa ño les y bo ru cas, (“la men ta ble
tra ge dia”) pe ro ase gu ra que esa lu cha con tra la mar gi na ción de
los abo rí ge nes “aun per sis te”. En es ta lu cha, el ob je ti vo de los
in dí ge nas es la “de fen sa de los va lo res ét ni cos”: Dios Si bú,
na tu ra le za y tie rra, so bre los cua les se fun da men ta la vi da in dí -
ge na. Un nue vo ele men to apa re ce en es ta in ter pre ta ción y es
la mu jer, sím bo lo de la par ti ci pa ción de to dos en la lu cha, sin
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dis tin ción de gé ne ro, ni edad. Las plu mas, las pie les de ani ma les
y los ins tru men tos tra di cio na les co mo la flau ta o el tam bor,
es tán ahí pa ra sim bo li zar el mo do de vi da tra di cio nal de la “tri -
bu” an tes del arri bo de los es pa ño les.  Vea mos la for ma en que
lo plan tea don Ro dol fo:

To do ese pre pa ra ti vo anual, tie ne su sig ni fi ca do a sa ber:
La rea li za ción de la fies ta ca da año, sig ni fi ca, nues tro
re cor da to rio per ma nen te de la lu cha co lo nial, pues a
pe sar de que han pa sa do más de 500 años, se gui mos
re cor dan do es ta la men ta ble tra ge dia que tu vie ron nues -
tros an te pa sa dos, y que aun per sis te el con cep to de
mar gi na li za ción ha cia a los pue blos na ti vos, por par te
de la cla se do mi nan te. El to ro re pre sen ta a los es pa ño -
les que en un ges to hu mi llar agre si va men te a los na ti -
vos (dia bli tos) y que es ta ac ti tud se re fle ja aun en el
pro pó si to de mar gi na li za ción de los abo rí ge nes. Los dia -
bli tos dis fra za dos sim bo li za, que a pe sar de la hu mil -
dad, lu cha ban en con jun to en de fen sa de los va lo res
ét ni cos. La par ti ci pa ción de la re pre sen ta ción de la mu -
jer, es que la lu cha no fue so lo de los hom bres, si no
tam bién de las mu je res, nos  in vi ta a con cien ti zar nos
que uni dos sin dis tin gos de edad ni se xo, de be mos de -
fen der nues tros va lo res, he ren cia de nues tros an ces tros.
La uti li za ción de ma te ria les, im ple men tos y ob je tos pro -
pios de nues tra ma te ria pri ma, co mo pie les, plu mas,
pi tos y otros, nos ma ni fies ta que nues tra tri bu, an tes de
la co lo ni za ción, so lo (se) re co no cía co mo va lo res ét ni cos;
Dios Si bú, na tu ra le za y tie rra, pues los va lo res na tu ra les
eran uti li za dos co mo ma te ria pri ma de gran va lor pa ra
la ar te sa nía, por lo tan to de be mos con si de rar los y
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de fen der los co mo ex pre sión ma te rial de nues tra cul tu -
ra y la na tu ra le za co mo fun da men to de to da nues tra
vi da in dí ge na.

Ro jas (1995:2)

He ren cia de los an ces tros, la ar te sa nía es un as pec to vi vo del mo do tra -
di cio nal de vi da bo ru ca. Más ca ras co mo es tas, que mues tra con or gu llo
Ra fa González, han si do ex pues tas en di fe ren tes par tes del mun do. 
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De fen sa de la for ma tra di cio nal de vi da

Con to da cla ri dad, don Ro dol fo Ro jas nos ex pli ca el sen ti -
do de esa lu cha que die ron los abue los. Se tra ta, di ce el au tor,
del en fren ta mien to de dos for mas de vi da. No eran so la men te
va lo res cul tu ra les abs trac tos los que de fen dían los an ces tros
en aque lla lu cha que hoy se re pre sen ta en el jue go de los dia -
bli tos; eran “nues tros me dios de vi da, nues tro am bien te y nues -
tros re cur sos”. El re sul ta do de aque lla lu cha se es tá vi vien do
to da vía hoy, y es la des truc ción del sis te ma eco ló gi co:

To do el pro ce so de en fren ta mien to que tu vie ron nues tros
ta ta ra bue los  de ese en ton ces, ade más de ser en de fen -
sa de los va lo res cul tu ra les ét ni cos, se de fen día tam bién
el tra di cio nal sis te ma de vi da de los abo rí ge nes, su cul tu -
ra, su for ma de or ga ni za ción co mu nal; pues se sa bía de
an te ma no que la nue va ideo lo gía y me to do lo gía ins pi ra -
da por los co lo ni za do res, iba en to tal de tri men to de
nues tros me dios de vi da, nues tro am bien te y nues tros re -
cur sos ori gi na rios, co mo lo es ta mos hoy su frien do no so -
tros los des cen dien tes de esa po bla ción na ti va; co mo lo
son: la eli mi na ción de nues tros bos ques, re duc ción de
nues tras aguas, ex tin ción de nues tra fau na, ex trac ción de
nues tra ar queo lo gía, con ta mi na ción de las tie rras y
aguas, nues tro am bien te y eco lo gía de nues tras po bla cio -
nes in dí ge nas.

Ro jas (1995:4)
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Lu cha per ma nen te y ac tual

Una in ter pre ta ción po lí ti ca

Nue va men te el au tor alu de al ca rác ter sim bó li co de la lu -
cha en tre el to ro y los dia bli tos y se re fie re a ella co mo una
lu cha que es in can sa ble y que con ti nua en la ac tua li dad, por que
es una lu cha que, si bien ago bió fuer te men te a los an ces tros,
víc ti mas de la es cla vi tud y el ro bo, to da vía hoy no ha ter mi na -
do si no que, por el con tra rio, el abo ri gen si gue sien do me nos -
pre cia do en su con di ción ét ni ca y en su con di ción de cla se.
Po co tie ne que agre gar es te in ves ti ga dor fren te a pa la bras tan
con tun den tes co mo las si guien tes, en las que el au tor plan tea
la in ter pre ta ción po lí ti ca del Jue go de los Dia bli tos:

Obra de Eu se bio Lá za ro. Es te mu ral re pre sen ta la for ma tra di cio nal de vi -
da: el via je en bo te en el que se car gan  pro duc tos por el Té rra ba, más ca -
ras, pe tro gli fos, un pi lón y plá ta nos. Y, ob ser ván do lo to do, Div suvj cra, el
Due ño del Río, dei dad pro tec to ra de las aguas.
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... nues tra fies ta sim bó li ca de ori gen pos co lo nial, (...) sig -
ni fi ca (la) lu cha in can sa ble en tre los Es pa ño les y na ti vos,
pues los abo rí ge nes no se ren dían fá cil men te a las im -
po si cio nes de los Es pa ño les, pues es tos obli ga ron a la
Evan ge li za ción a cam bio de los va lo res cul tu ra les de los
na ti vos, co mo lo era el oro y la tie rra, fuen te de vi da de los
po bla do res, lle van do así a la es cla vi tud de mi les y mi les de
nues tros an ces tros a la de sa pa ri ción to tal de sus pue blos. 

Al re cor dar es tos la men ta bles he chos que co mo des cen -
dien tes de es ta ge ne ra ción víc ti ma de los fla ge los, y que
ac tual men te la po bla ción na ti va si gue su frien do el me -
nos pre cio de los no in dí ge nas que con ti núan des pres ti -
gian do a los na ti vos no so lo por el he cho de ser po bres
si no por ser in dio, so bre to do cuan do el na ti vo tra ta de
de fen der se pro tes tan do por las ac ti tu des vio len tas pre -
sen ta das por la cla se do mi nan te.   

Ro jas (1995:5)

Ha ce ra to que en el aná li sis de don Ro dol fo, el Jue go de jó
de ser un jue go, y nos re ve la que más allá de la epi der mis lú di -
ca del even to y  de las fo tos que el tu ris ta se lle va pa ra su ca -
sa, con el sa bor de la chi cha y la ale gría del mo men to, el Jue go
de los Dia bli tos re pre sen ta el en fren ta mien to en tre dos for mas
de vi da, dos pue blos, dos vi sio nes de mun do an ta gó ni cas, en -
fren ta mien to his tó ri co que vi vie ron los abue los y que de al gún
mo do, el in dí ge na si gue ree di tan do en su “re cor da to rio pe ren -
ne”, en el ri tual, esa es pe cie de mul ti me dia so cial, mez cla de
mú si ca, jue go, tea tro, dan za, mi mo, chi cha y can to, en que se di -
ce, y nos di ce, una y otra vez, que no es tán dis pues tos a ol vi dar
su iden ti dad y su his to ria.
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De fen sa de la iden ti dad ét ni ca

Con ti núa el au tor:

Pe ro a pe sar de to das es tas ame na zas con ti nuas a tra -
vés de la his to ria, nues tra raíz in dí ge na nos per mi te iden -
ti fi car nos co mo gru pos par ti cu la res y lu char sin des can so
por nues tros de re chos, y evi tar así una in te gra ción de fi ni -
ti va den tro de una so cie dad no in dí ge na. Por tal ra zón, ca -
da año que trans cu rre, no que re mos que es tos he chos
(las lu chas in dí ge nas) sean con si de ra dos co mo al go que
no tu vo ni tie ne tras cen den cia pa ra no so tros, los po bla do -
res abo rí ge nes de hoy, si no que con si de ra mos den tro de
nues tras obli ga cio nes tra di cio na les, rea li zar con un ma yor
én fa sis, es ta mues tra de apre cio a nues tros va lo res pro -
pios, he ren cia de nues tros an ces tros.

Ro jas (1995: 5-6)

En me dio de in ten sos pro ce sos de cam bio cul tu ral, la co mu ni dad de
Cu rré si gue lu chan do por la de fen sa de su iden ti dad ét ni ca. En la
fo to se muestra una mar cha por la ca rre te ra In te ra me ri ca na, en opo -
si ción al Pro yec to Hi droe léc tri co Bo ru ca, 24 de oc tu bre 2003.
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Del pá rra fo an te rior co le gi mos que la rea li za ción de la Fies -
ta de los Dia bli tos no es so la men te una ale go ría de las lu chas
que los in dí ge nas han da do por sus de re chos, si no que es en sí
mis ma, una ma ne ra con cre ta de en fa ti zar la iden ti dad ét ni ca y
pro se guir la lu cha, “iden ti fi car nos co mo gru pos par ti cu la res y
lu char sin des can so por nues tros de re chos”. El au tor concibe
la ac ti vi dad co mo una for ma de re sis ten cia cul tu ral pa ra no ser
ab sor bi dos por la so cie dad na cio nal y con ser var esa iden ti dad.
Pa ra es te guar dián de la cul tu ra, la ce le bra ción del jue go de los
dia bli tos se con vier te en una “obli ga ción tra di cio nal”.
Co mo bien lo han se ña la do algunos teó ri cos acerca del

con cep to de iden ti dad ét ni ca, no se es in dí ge na en abs trac to,
si no en con fron ta ción con el otro. Y es en ese con tras te y en -
fren ta mien to, do lo ro so mu chas ve ces, que se ad quie re y se vi -
ve la iden ti dad ét ni ca y, en el me jor de los ca sos, se va lo ra y se
res pe ta (Car do so, 1992). El jue go de los dia bli tos, re pro du ce ri -
tual y lú di ca men te, el en fren ta mien to ét ni co con la otre dad. En
el en fren ta mien to con el to ro, los dia bli tos “na cen”, se cons ti -
tu yen co mo et nia. An te la otre dad ri tual, en el con tras te y en el
en fren ta mien to, se for ta le ce la iden ti dad brun ca de Cu rré.
El se gun do ni vel de in ter pre ta ción sim bó li co que per ci bi -

mos en el jue go de los dia bli tos es el de la na cen cia, que co -
rres pon de al re na ci mien to o re no va ción de la et nia.  A es te
as pec to nos re fe ri re mos se gui da men te.



herencia

53

CA RÁC TER RI TUAL DEL JUE GO

Una se rie de as pec tos pre sen tes en la ce le bra ción del
jue go de los dia bli tos dan in di cio de su ca rác ter ri tual. Se en -
tien de por ri to aquel

ac to for mal en el que los par ti ci pan tes rea li zan una se rie
de ac cio nes re la ti va men te es te reo ti pa das y pro nun cian
de cla ra cio nes con for me a unas nor mas rí gi das y mi nu cio -
sas, pres cri tas en gran me di da por la cos tum bre y apro -
ba das de an te ma no

(Mi cro soft Cor po ra tion, 1998).

La rei te ra ción es el as pec to que ca rac te ri za y de la ta la exis -
ten cia de un ri to. Co mo ex pli ca Beals (1971: 166) “el ca rác ter
re pe ti ti vo del ri tual, (...) es lo que le da su sig ni fi ca do (...) El ri tual o
as pec to re pe ti ti vo de es te, in di ca que al go que ha ocu rri do an tes
es tá pró xi mo a ocu rrir una vez más”. 
Sa be mos que el Jue go de los Dia bli tos es un ri to por la exis -

ten cia com pro ba da de una ru ti na que se cum ple acom pa ña da
de una se rie de ele men tos que se re pi ten ine xo ra ble men te.  Al -
gu nos ele men tos rei te ra ti vos son: el dra ma cí cli co, los per so na -
jes, los ob je tos uti li za dos y la na cen cia o re no va ción ét ni ca.   

Dra ma cí cli co

La ac ti vi dad cen tral de ri to, en fren ta mien to del to ro y los
dia bli tos, tie ne lu gar en tor no a un dra ma de ca rác ter cí cli co,
que cons ta siem pre de las mis mas fa ses o even tos: 

Na cen cia de los dia bli tos;
Apa ri ción del to ro;
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Lu cha del to ro y los dia bli tos;
“Tum ba” de los dia blos;
Hui da del to ro;
Vuel ta a la vi da de los dia bli tos;
Per se cu ción del to ro; 
Ha llaz go del to ro, 
Muer te y que ma del to ro;
Vic to ria de los dia bli tos.

Otro as pec to in va ria ble de la ru ti na es la du ra ción ri tual del
dra ma, que se pro lon ga por tres días. Ca da día se rea li zan va rios
re co rri dos o ron das al re de dor del pue blo, usual men te tres.

Per so na jes

El gru po (cor te jo o sé qui to) tie ne una es truc tu ra so cial
ri tual en ca be za da por el Dia blo Ma yor.  Es ta co mi ti va pu do ha -
ber si do ma yor en el pa sa do pe ro, ac tual men te, con tem pla a los

El ca rác ter tea tral de la fies ta es for ta le ci do por per so na jes co -
mo es te, to tal men te es pon tá neos y lle nos de ma gia y be lle za.
Erick, me jor co no ci do co mo Ja bón, es bo ru ca, la co mu ni dad
ma dre, y su ale gría nun ca fal ta en los dia bli tos de Cu rré.
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dia blos, el to ro, los mú si cos, los arrea do res y al pú bli co. Even tual -
men te, se in te gran otros per so na jes co mo la pa re ja, hom bre y
mu jer, don de la mu jer es un hom bre dis fra za do. En oca sio nes
apa re ce un hom bre dis fra za do de mu jer, que tam bién lu cha con -
tra los dia blos y tie ne un pa pel im por tan te en el re na ci mien to de
la et nia (Ver más ade lan te). La no par ti ci pa ción de mu je res rea les
en el cor te jo pa re ce ser otro ele men to ri tual del jue go.6 Du ran te
la per se cu ción fi nal del to ro, ac to res im pro vi sa dos asu men el pa -
pel de pe rros de ca ce ría, ven de do res de car ne del to ro y otros.

Ob je tos

Exis te una se rie de ob je tos que se de ben uti li zar siem pre
en es te jue go ri tual: más ca ras, tra jes de ta llos o de gan go che, la
más ca ra del to ro, ca ra co les o cuer nos, los ins tru men tos mu si -
ca les han de ser pre fe ri ble men te ca ja, pi to y acor deón. No se
con ci be el jue go si es tos ele men tos son al te ra dos. Es tam bién
ri tual el con su mo de chi cha y de ta ma les, así co mo el uso del
fue go, al fi nal de la lu cha, pa ra aca bar con to do ves ti gio del to -
ro. Nó te se que el to ro es el ene mi go sim bó li co de la et nia, es
des pe da za do y, fi nal men te, que ma do, lo que sig ni fi ca su to tal ex -
tin ción y la pu ri fi ca ción de la et nia (y del mun do) con res pec to
a la otre dad. 

La na cen cia

Es el as pec to re pe ti ti vo más im por tan te, por que de la ta el
con te ni do y la na tu ra le za del ri to, en tan to ri to de re no va ción.
Ella es el re–na ci mien to de los dia bli tos. To dos es tos ele men tos
ri tua les co bran sen ti do den tro de una es truc tu ra cí cli ca que se
au to en gen dra. La na cen cia, re–na ci mien to de los dia bli tos y
re–ini cio anual de la his to ria, es lo que po ne en mar cha el ci clo
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ri tual, la lu cha pe ren ne que aca ba rá una vez más con el triun fo
de los dia bli tos y la con so li da ción de la et nia bo ru ca. Di cho sa -
men te pa ra nues tro aná li sis, la re no va ción ét ni ca no re quie re de
una exé ge sis com ple ja del jue go, si no que es tá ex plí ci ta en la in -
ter pre ta ción de los cu rre se ños y bo ru cas, cuan do los par ti ci pan -
tes de la ac ti vi dad re pi ten fra ses co mo “hoy na cen los dia blos”,
o bien, “va mos a na cer”, e, in clu so, cuan do han crea do el tér mi -
no “na cen cia” y, fi nal men te, por que en su in ter pre ta ción del jue -
go, se iden ti fi can a sí mis mos co mo et nia con los dia bli tos. 

La na cen cia. Ya en lo al to del ce rro, en me dio de la os cu ri dad, los mu -
cha chos pro ce den a ves tir sus tra jes de dia bli tos pa ra “na cer” a las 12
en pun to de la no che. ¿Vi nis te a na cer?, es la pre gun ta que se le ha ce
al vi si tan te.
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Ri tos de re no va ción de la vi ta li dad ét ni ca

Los ri tos de re no va ción o re na ci mien to anual de la et nia, han
es ta do pre sen tes en di ver sas cul tu ras. Un ca so se me jan te al que
nos ocu pa es la “Re no va ción de la Fle cha Sa gra da” de los che ye -
nes en las lla nu ras de Nor te Amé ri ca. La di ná mi ca es otra, pe ro
el ob je ti vo es el mis mo: la re no va ción ét ni ca. To da la tri bu che ye -
ne se reú ne pa ra re no var su vi ta li dad. “Las fle chas que han de
re no var se sim bo li zan la exis ten cia co lec ti va de la tri bu. Con la re -
no va ción se ga ran ti za el bie nes tar de la tri bu” (Beals, 1971: 179).
La for ma en que se ce le bran los dia bli tos, no es re li gio sa, si -

no lú di ca.  A ve ces, in clu so, con vi sos ba ca na les, con su mo de
chi cha y pi car días se xua les en los chis tes o en las bro mas de la
pa re ja, etc. Sin em bar go, es ta cla se de ri tos su po ne un en cuen -
tro del hom bre con lo sa gra do, en tan to re mi ten a los orí ge nes
de la et nia o del mun do y a las fuer zas pri mi ge nias o crea do -
ras. El jue go de los dia bli tos es una eter na crea ción (na cen cia)
de la et nia y un re gre so al mo men to pri mi ge nio don de la et nia
na ce y se re nue va. El ri to su po ne una sa li da del tiem po or di na -
rio y un re gre so al tiem po ini cial mí ti co y sa gra do de la crea -
ción. Es to ha si do am plia men te ana li za do por es tu dio sos de la
ta lla de Mir cea Elia de:

En ca da fies ta pe rió di ca se reen cuen tra el mis mo Tiem po
sa gra do, el mis mo que se ha bía ma ni fes ta do en la fies ta
del año pre ce den te o en la fies ta de ha ce un si glo... (...)
El Tiem po sa gra do, se pre sen ta ba jo el as pec to pa ra dó ji -
co de un tiem po cir cu lar, re ver si ble y re cu pe ra ble, co mo
una es pe cie de eter no pre sen te mí ti co que se rein te gra
pe rió di ca men te me dian te el ar ti fi cio de los ri tos. 

(Elia de, 1983: 64)  
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El ri to, la ce le bra ción de la fies ta, su po ne una rup tu ra en el
tiem po or di na rio y un re gre so al prin ci pio de los tiem pos, al mo -
men to ori gi nal de la et nia. Es una re cu pe ra ción de la iden ti dad y
la vi ta li dad ét ni ca. Y así su ce de efec ti va men te pa ra los cu rre se ños:
por un mo men to, tres días no más, va rios si glos de his to ria se ha -
cen a un la do y Cu rré se en cuen tra con su ori gen ét ni co y be be
de las aguas esen cia les de su ori gen y de su iden ti dad. Los jó ve -
nes re gre san de las fá bri cas de San Jo sé y de la Com pa ñía Ba na -
ne ra en Pal mar Nor te; se des po jan tran si to ria men te de la cul tu -
ra na cio nal pa ra ves tir sus más ca ras de dia blo y pa ra su mer gir se
en la et nia y par ti ci par de aquel mo men to ori gi nal en que los
“dia blos–bo ru ca”, guia dos por el Dia blo Ma yor fun dan el mun do
y lo res ca tan de la ad ver si dad. Y es que, co mo ha di cho Elia de:

... la du ra ción tem po ral pro fa na es sus cep ti ble de ser “de -
te ni da” pe rió di ca men te por la in ser ción, me dian te ri tos,
de un Tiem po sa gra do, no his tó ri co (en el sen ti do que no
per te ne ce al pre sen te his tó ri co).

(Elia de, 1983: 65)

Al final el toro
muere consumido
por el fuego y los
diablitos prevale-
cen victoriosos.
En cada Juego de
los Diablitos los
borucas fortale-
cen su identidad
étnica frente a la
adversidad.
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En bus ca de un mi to

La exis ten cia del Jue go Ri tual de los Dia bli tos, ha ce su po ner
que an ti gua men te exis tió un mi to aso cia do a és te, es de cir, una
ex pli ca ción mi to ló gi ca del ri to, pro ba ble men te re la cio na da con el
ori gen del mun do, o por lo me nos de la et nia bo ru ca, tal y co mo
se in fie re del jue go.  Si bien no co no ce mos ese mi to ori gi nal, di -
cho sa men te tal y co mo he mos su ge ri do an tes, al gu nos ele men tos
del sig ni fi ca do ori gi nal no se han per di do del to do, es pe cial men te,
en lo re fe ren te a la na cen cia co mo re pre sen ta ción cí cli ca de la gé -
ne sis de la et nia. Sa be mos, en ton ces, que se tra ta de un mi to de
re no va ción, y sa be mos, tam bién, que en es te mi to hay un pro ce so
crea dor y re no va dor que ope ra a par tir de la lu cha de dos en ti -
da des o fuer zas, tal y co mo se dra ma ti za en el jue go ri tual. 
Mi tos se me jan tes a es te, en don de la lu cha en tre dos en ti da -

des pri mi ge nias dan ori gen al mun do y al hom bre, se ha llan pre -
sen tes en di ver sos pue blos y cul tu ras. In clu so, en al gu nos de
ellos, se ha cen acom pa ñar de ri tos anua les en don de se re pre sen -
ta la ba ta lla en tre las dei da des, me dian te dra ma ti za cio nes tea tra -
les, al igual que lo ha cen cu rre se ños y bo ru cas en el jue go de los
dia bli tos.  Así, por ejem plo, Elia de ex pli ca que en Ba bi lo nia, en las
fies tas de fin de año, se re ci ta ba un poe ma que con me mo ra ba el
com ba te en tre Mar duk y el mons truo ma ri no Tia mat, com ba te
que dio lu gar al ori gen del mun do y que ha bía pues to fin al Caos,
con la vic to ria del Dios. Mar duk ha bía crea do el cos mos con el
cuer po des ga rra do de Tia mat, y ha bía crea do al hom bre. 

... el com ba te en tre Tia mat y Mar duk era re pre sen ta do mi -
mé ti ca men te por una lu cha en tre dos gru pos de fi gu ran tes
(ac to res), por un ce re mo nial que rea pa re ce en tre los hi ti -
tas, siem pre en el cua dro del es ce na rio dra má ti co del Año
Nue vo, en tre los egip cios y en Ras Shan ra. La lu cha en tre
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los dos gru pos de fi gu ran tes, re pe tía el trán si to del Caos al
Cos mos, ac tua li za ba la cos mo go nía. El acon te ci mien to mí -
ti co vol vía a ha cer se pre sen te. “¡Oja lá con ti núe ven cien do a
Tia mat y abre vian do sus días¡”, ex cla ma ba el ofi cian te.

Elia de (1983: 67)  

La ce le bra ción del Jue go de los Dia bli tos en fe chas de fin e
ini cio de año, no pa re ce ser una ca sua li dad, si no otro ras go pro -
pio de los ri tua les de re no va ción. Bien po drían de cir en ton ces
los cu rre se ños, pa ro dian do al ofi cian te ba bi lo nio: ¡Oja lá con ti -
núen los dia bli tos ven cien do al to ro y abre vian do sus días, pa -
ra el re na cer per ma nen te de nues tra et nia!

Una ver sión post co lo nial del mi to

No se equi vo ca don Ro dol fo Ro jas cuan do afir ma en su
ma nus cri to, que “los dia bli tos” es un jue go de ca rác ter post
co lo nial (Ro jas, 1995). Aun que en rea li dad lo que es post co lo -
nial, es la ver sión que es ta mos vien do. Es de su po ner que, en
al gún mo men to, aque llas for mas ar cai cas del ri to, re pre sen ta -
ción de la lu cha pri mi ge nia y del en fren ta mien to ori gi nal de la
et nia con el ad ver sa rio cós mi co, sir vie ran a los bo ru cas pa ra
ex pre sar, de ma ne ra me ta fó ri ca, el en fren ta mien to con su gran
ad ver sa rio his tó ri co: el blan co, el es pa ñol, el ex tran je ro, la
otre dad, el si kua. 
No co no ce mos las ver sio nes pri mi ge nias del mi to. So lo

sa be mos que son dos fuer zas an ta gó ni cas, co mo el to ro y los
dia bli tos. Una es la et nia, la otra es la no-et nia, el ex tra ño, el ex -
tran je ro, el si kua, la otre dad. Es de su po ner que “el es pa ñol”, o
“el to ro”, ani mal no exis ten te en el mun do pre co lom bi no, vi -
nie ran a en car nar es ta fuer za, y con el pa so del tiem po ocu pa -
ran su lu gar de ma ne ra de fi ni ti va.
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El mi to ori gi na rio es, co mo to dos los mi tos, una gran pa rá -
bo la, lo esen cial es ese mo de lo bá si co de dos gran des fuer zas
en dia léc ti co com ba te.  A par tir de ahí, los cu rre se ños y los bo -
ru cas po drán cons truir her mo sas ver sio nes del mi to, que da rán
fuer za a sus pro yec tos de hoy y del fu tu ro.

¿Pe ro, qué es el to ro real men te?

El to ro es to do aque llo que se opon ga a la con ti nui dad ét -
ni ca, al re na cer per ma nen te y cons tan te de los dia bli tos, bo ru -
cas, cu rre se ños, de Las Ve gas, de Ca ña Blan cal, de La gar to, de
San Jo sé, de don de sea. El to ro es la fuer za et no ci da, sea es ta
blan ca o indígena, de den tro o de fue ra, es el es pa ñol, es Cris -
tó bal Co lón (di ce don San tos) pe ro tam bién pue de ser el pro -
gre so sin sen si bi li dad so cial, co mo tam bién po dría ser lo la
de si dia, la pe re za, la po bre za, las mi gra cio nes, el al co ho lis mo y
el aban do no del com pro mi so con su fu tu ro, de par te de los
pro pios in dí ge nas. To do aque llo que aten te con tra la et nia y su
fu tu ro, su na cen cia y re na cen cia, es el to ro.7

Im pli ca cio nes so cia les

He mos ana li za do ya las im pli ca cio nes sim bó li cas de re no -
va ción ét ni ca pre sen tes en el Jue go Ri tual de los Dia bli tos.
Sin em bar go, más allá de es te ni vel, la rea li za ción del Jue go ac -
ti va una se rie de me ca nis mos con cre tos de re pro duc ción de
la iden ti dad co mu nal y ét ni ca y de for ta le ci mien to de los vín -
cu los so cia les en tre los cu rre se ños. Si mul tá nea men te, la rea -
li za ción del even to re fuer za as pec tos ideo ló gi cos de ca rác ter
iden ti ta rio. En el pla no or ga ni za ti vo, la ce le bra ción del Jue go
po ne en mar cha al me nos dos es truc tu ras or ga ni za ti vas y una



se rie de car gos a su in te rior. Por una par te, el gru po que
or ga ni za la “ac ti vi dad cul tu ral” pro pia men te di cha y, por otra,
el equi po que or ga ni za los fes te jos co mu na les, bai les, tur no,
etc.  Am bos gru pos tie nen re la cio nes pe ro son in de pen dien -
tes. Se su po ne que el se gun do de be apor tar re cur sos pa ra el
fi nan cia mien to de los Jue gos.
En el pla no de las re la cio nes, la ac ti vi dad con vo ca a los jó ve -

nes y pa rien tes emi gra dos en ge ne ral, los que se ha cen pre sen -
tes en bue na me di da, pe se a la dis tan cia. La di ná mi ca del Jue go
for ta le ce la re la ción en tre los “ma yo res”, por ta do res y guar dia -
nes de la cul tu ra tra di cio nal (Dia blo Ma yor, mú si cos y or ga ni za -
do res) y los más jó ve nes, quie nes par ti ci pan co mo dia bli tos. Las
re la cio nes con otras co mu ni da des cer ca nas se for ta le cen por la
afluen cia de vi si tan tes, al gu nos de los cua les per noc tan en los
ho ga res cu rre se ños. Por es tos días, con al gu na fre cuen cia se re -
ci ben in dí ge nas de otras et nias, co mo una for ma de com par tir.
Es evi den te el or gu llo de los cu rre se ños por es ta ce le bra ción y
la ten den cia a re ci bir ami gos y de mos trar lo que con si de ran una
de las ma ni fes ta cio nes más evi den tes de su iden ti dad.
La fies ta fun cio na co mo fac tor de re so cia li za ción de va lo res

ét ni cos, tan to en los jó ve nes que par ti ci pan co mo dia blos, en los
es pec ta do res, co mo en los ni ños. En va rias opor tu ni da des
he mos vis to gru pos de chi qui llos ju gan do a los dia bli tos, uno
me ti do en tre una ca ja de car tón y los otros con im pro vi sa das
más ca ras del mis mo ma te rial. Du ran te es tos días, la co mu ni dad
evo ca su es pe ci fi ci dad ét ni ca; en al gu nas ca sas se ela bo ra chi cha
o ta ma les pa ra los in vi ta dos así como otras ma ni fes ta cio nes cu -
li na rias tra di cio na les. Du ran te es tos días, Cu rré re fuer za sus re -
la cio nes con Bo ru ca, ma te rial y sim bó li ca men te. No so lo los
mú si cos y en oca sio nes el Dia blo Ma yor, vie nen de Bo ru ca, si no
que mu chos jó ve nes vie nen a “ju gar dia blo”, a to mar chi cha y
“chin gar” en tre el pú bli co, y es tán en tre los pri me ros a la ho ra
de asu mir per so na jes im pro vi sa dos en los di fe ren tes mo men tos
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en que el dra ma ri tual lo per mi te. Los mis mos cu rre se ños per -
ma nen te men te ha cen re fe ren cia a las ce le bra cio nes de la ac ti vi -
dad en la “co mu ni dad ma dre”. Es tos vín cu los son esen cia les
pa ra el for ta le ci mien to de la ac ti vi dad ét ni ca de Cu rré.
En re su men, la Fies ta de los Dia bli tos es, en la prác ti ca

so cial, un pe rio do don de se aglu ti nan ele men tos ma te ria les y
sim bó li cos pro pios de la cul tu ra y de la iden ti dad bo ru ca y cu -
rre se ña. Se re fuer zan los sen ti mien tos de lo ca li dad y co mu ni -
dad. Se in ten si fi ca la iden ti dad y el sen ti mien to de per te nen cia
y di fe ren cia con el otro, no in dí ge na e, in clu so, no bo ru ca.
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Los “ma yo res” com pren den muy bien que en es ta fies ta con sa bor a
chi cha y ta mal de arroz, se for ta le ce la iden ti dad bo ru ca de Cu rré. Por
eso, tra ba jan ar dua men te ca da año, por que sa ben que el Jue go de los
Dia bli tos es mu cho, pe ro mu cho más que un jue go.



herencia

64

EL FU TU RO DEL JUE GO DE LOS DIA BLI TOS

Fin o so bre vi ven cia de és ta y otras prác ti cas cul tu ra les

Ale jan dro Mo ra les es in ge nie ro gra dua do en la Es cue la de
Agri cul tu ra  de la Re gión del Tró pi co Hú me do (EARTH). Es un
jo ven bo ru ca ca sa do con una cu rre se ña. Es te año com pró la pól -
vo ra, él la lle vó has ta Cu rré, tra ba jó in ten sa men te en los pre pa -
ra ti vos de la ac ti vi dad, con si guió sa cos de gan go che pa ra los
dia blos, ela bo ró chi cha, él mis mo se vis tió de dia blo jun to a su
pe que ño hi jo Braian de 9 años.  Ale jan dro es tá re cién gra dua do
y to da vía no tie ne tra ba jo. Una vez que se ins ta le la bo ral men te
y sal ga de Cu rré, ¿po drá se guir rea li zan do es tas ac ti vi da des? ¿Po -
drán ha cer lo otros jó ve nes cu rre se ños, que ne ce sa ria men te
aban do nan su co mu ni dad pa ra ir a bus car em pleo, an te la au sen -
cia de fuen tes la bo ra les que exis te en la re gión?
La de sa pa ri ción de las for mas tra di cio na les de en tre te ni -

mien to, (el mo ti vo fun da men tal de la par ti ci pa ción en el Jue go
de los Dia bli tos es lú di co), no es una de ci sión de las per so nas
si no que, con fre cuen cia, se pro du ce an te la de sar ti cu la ción de
las con di cio nes so cia les que per mi ten ese ti po de en tre te ni -
mien to. No obs tan te, la pues ta en va lor de es tas ac ti vi da des
por par te de sus por ta do res so cia les, la pro mo ción y el tra ba -
jo cons cien te de di ver sos ac to res so cia les con tri bu ye a evi tar
el de te rio ro de ta les prác ti cas. 
La rea li za ción del Jue go de los Dia bli tos en Cu rré, to pa con

cier tos in con ve nien tes.  Al gu nos son ine vi ta bles y otros po drían
sol ven tar se pa ra so bre vi ven cia y es plen dor de la ac ti vi dad.  A
di fe ren cia de lo que ocu rre en Bo ru ca, don de Los Dia bli tos se
rea li zan en las fies tas de Fin de Año, la ac ti vi dad en Cu rré tie -
ne lu gar du ran te un fin de se ma na no fe ria do, lo que di fi cul ta la
par ti ci pa ción de los cu rre se ños, es pe cial men te de aque llos que
tra ba jan en em pre sas o vie nen de le jos. La de pen den cia que
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exis te con res pec to a la co mu ni dad de Bo ru ca pa ra la rea li za -
ción de los fes te jos, tie ne as pec tos po si ti vos por que con tri bu -
ye a re for zar la zos de fra ter ni dad y a for ta le cer la iden ti dad
ét ni ca, pe ro po dría con ver tir se even tual men te en un obs tá cu lo
pa ra el fu tu ro de la ac ti vi dad. 

Se re quie re más or ga ni za ción in ter na. Los mis mos cu rre -
se ños ha blan de la ne ce si dad de for mar una co mi sión per ma -
nen te pa ra or ga ni zar es ta ac ti vi dad y evi tar la im pro vi sa ción
que, por lo ge ne ral, la ca rac te ri za.  Los “ma yo res” se re fie ren a
la con ve nien cia de ins truir a los jó ve nes en as pec tos re la ti vos
al sig ni fi ca do de la ac ti vi dad o en el can to de sa lo mas. La ac ti -
vi dad cuen ta con po co fi nan cia mien to y, en oca sio nes, se
co men ta que la mis ma Co mi sión de Fies tas de la co mu ni dad
pier de de vis ta la im por tan cia de brin dar so por te fi nan cie ro
prio ri ta ria men te a la ac ti vi dad cul tu ral de los dia bli tos, que es
la esen cia del fes te jo.  Se re quie re más apor te pa ra la ma nu ten -
ción de los mú si cos traí dos de Bo ru ca, pa ra la com pra de pól -
vo ra y co mi da, así co mo tam bién es tí mu los pa ra que los dia bli -
tos man ten gan una par ti ci pa ción cons tan te du ran te los tres
días.  Ca be men cio nar que la afluen cia de vi si tan tes y la ven ta
de ar te sa nía po dría ser ma yor en es tos días, lo que abri ría es -
pa cios la bo ra les du ran te la rea li za ción de es tas fies tas con la
con si guien te ge ne ra ción de in gre sos.   

El apor te del Es ta do es ne ce sa rio. El Jue go de los Dia bli -
tos es una ac ti vi dad úni ca, a la vez que ex clu si va de la cul tu ra
brun ca o bo ru ca, lo que la ha ce más im por tan te que mu chos
mo nu men tos de pie dra o de már mol y que mu chas ma ni fes ta -
cio nes efí me ras de la cul tu ra que sí re ci ben el apo yo ofi cial. Los
Dia bli tos son una ma ni fes ta ción vi va que sir ve de fun da men to
a la iden ti dad de una et nia y pro ba ble men te le ha acom pa ña do
des de tiem pos in me mo ria les. De igual mo do, el Jue go de los
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Dia bli tos es tam bién par te del re per to rio cul tu ral de la na ción
cos ta rri cen se. Sien do res pon sa bi li dad del Es ta do ve lar por el
for ta le ci mien to de la cul tu ra y la iden ti dad na cio nal, con si de ra -
mos que de be ría di fun dir se, en tre los cos ta rri cen ses, la exis ten -
cia y el sig ni fi ca do de es te jue go ri tual, y pro mo ver den tro de
la co mu ni dad de Bo ru ca y Cu rré su rea li za ción a efec to de que
no lle gue a de sa pa re cer. 
Dos situaciones se rían la men ta bles, la de ca den cia de la cul -

tu ra po pu lar por in tro mi sión pa ter na lis ta, o bien, la de sa pa ri -
ción de ma ni fes ta cio nes cul tu ra les por mio pía o au sen tis mo del
Es ta do. La co la bo ra ción del Es ta do en la rea li za ción del Jue go
de los Dia bli tos en Cu rré se ha ce ne ce sa ria. No de be ría ser
nun ca par ti ci pa ción sus ti tu ti va de la co mu ni dad, co mo tam po -
co de con duc ción, si no de apo yo y pro mo ción, orien ta da a for -
ta le cer los me ca nis mos au to ges to res de la co mu ni dad.   



Notas

1 Du ran te los úl ti mos años, es te des co no ci mien to de las co mu ni da des
in dí ge nas ha ido dis mi nu yen do pau la ti na men te y se ob ser va el des pun -
tar de una ac ti tud ca da vez más so li da ria ha cia ellas, por par te de la po -
bla ción no in dí ge na, en ge ne ral (Bor ge, 1998).

2 La pri me ra vez que el jue go se rea li zó en Cu rré, al gu nos sec to res que
to da vía hoy pre go nan la rup tu ra con el pen sa mien to ét ni co, se opu sie -
ron a su rea li za ción. Se ase gu ra que du ran te la no che, ape drea ron la
ca sa don de se pre pa ra ba el even to (Ani ta Ro jas y San tos Ro jas, Con -
ver sa ción per so nal, Cu rré, fe bre ro 2000).

3 Pro vin cia ubi ca da en la re gión Atlán ti ca del país.

4 Es te ele men to pue de ser un re sa bio de la “dan za de los ne gri tos” que,
en la an ti güe dad, se ce le bra ba en Bo ru ca, el 8 de di ciem bre, y don de se
pin ta ban la ca ra con car bón, se gún re fie re Ro dol fo Ro jas en su tra ba jo
iné di to (Ro jas, R. Iné di to).

5 La cir cuns tan cia que per mi te el re tor no a la vi da no que da del to do
cla ra en la ex pli ca ción que dan los cu rre se ños o en los tex tos con sul -
ta dos. En to do ca so, es la mis ma na cen cia que se da al prin ci pio de la
na rra ción y que se re pi te cí cli ca men te, ri tual men te. 

6 La ex pli ca ción de es te as pec to res pon de a ni ve les de aná li sis sim bó li co
que no po de mos ha cer aquí, pe ro no de ja de lla mar la aten ción que to -
da la ac ti vi dad es tá cen tra da en jó ve nes va ro nes por ta do res de cuer -
nos y ca ra co les, lo que alu de a la mas cu li ni dad y la fer ti li dad. Por otra
par te, tam bién, en el tea tro grie go, las mu je res eran re pre sen ta das por
hom bres.

7 En uno de los mo men tos de ma yor opo si ción al Pro yec to Hi droe léc -
tri co Bo ru ca (12 de oc tu bre, 2001), se hi zo una re pre sen ta ción del Jue -
go de los Dia bli tos por par te de los ni ños de la es cue la, uti li zan do un
to ro ama ri llo. Al fi nal, la maes tra ex pli có su sig ni fi ca do, lo que no fue
di fí cil de en ten der por que en Cos ta Ri ca el co lor ama ri llo re pre sen ta
al Ins ti tu to Cos ta rri cen se de Elec tri ci dad (Ama dor, 2003, Cap. X).
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