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Resumen. La Fiesta en Corralejas es una representación cultural del caribe colombiano, que 

genera múltiples debates; es el legado de las grandes haciendas ganaderas de la sabana costeña. Este 

juego de arena se convirtió en Patrimonio Cultural de la Nación mediante de la Ley 1272 del 5 de enero 

de 2009, sin seguir los lineamientos propuestos en la Ley 1185 de 2008. Se inscribe en una serie de 

tensiones que muestran las asimetrías de la estructura social de la región, las relaciones patronales, 

de origen colonial, la política regional y nacional, y la contraposición de los movimientos de protección 

animal frente al juego.

Palabras clave: Fiesta en Corralejas, patrimonio, tensiones sociales, identidad regional, movi-

mientos de protección animal.

The Corralejas festival: The contradictions of a patrimony  

that could not be made a patrimony

Abstract. The Corralejas festivals are a cultural representation of the Colombian Caribbean region, 

as a legacy from the establishment of large cattle ranches in the Sucre and Córdoba regions. This arena 

spectacle was declared a part of the cultural heritage of Colombia through Law 1272 of January 5, 2009, 

1 Este artículo hace parte de mi trabajo de grado para optar por el título de magíster en Antropología 
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without following the guidelines for the process of patrimonial law proposed in Law 1185 of 2008. This 

representation is part of a series of tensions that show asymmetries in the social structure of the 

region, the “patronal” relations, the colonial origin, regional and national policy, and the opposition 

of animal protection groups to this event.

Keywords: The Corralejas festivals, patrimony, social tensions, regional identity, animal protection 

groups.

Desde la tribuna, escuchando la música tradicional que tocaban las bandas, 

observaba la arena. Abajo un sinnúmero de hombres esperaban a que el toro saliera. 

Los manteros, garrocheros y banderilleros preparaban sus faenas y un hombre pe-

queño de más o menos 60 años, con un sombrero rojo de navidad, simulando el de 

banderillas sobre el lomo del toro estando ubicado en el suelo; él iba a hacer su 

espectáculo y el público desde la tribuna observaba atentamente el momento de la 

la llegada del toro, acomodado en la tierra a tres metros de la puerta, con los pies 

estirados y la mano izquierda levantada, sostenía las dos banderillas. Estaba listo 

para recibir al animal, de repente la puerta se abrió bruscamente y la bestia salió 

corriendo.

-
2 gran ganadero de la región, 

que mostraba todas las características propias de su raza caribe, salió corriendo 

buscando atacarlo e intentando darle una cornada. El banderillero aprovechó ese 

momento para estirarse hacia atrás, levantar su mano y meter las banderillas en el 

toro que, al sentir el ataque, saltó sobre el hombre, pisó su cuerpo y le causó varias 

-

te para evitar una cornada del animal. Desde la tribuna no se podía ver qué tipo 

de heridas había sufrido el hombre, pero uno sabía, recordando la escena anterior, 

que las pisadas del animal habían sido fuertes. Los manteros, que esperaban el 

momento para participar, miraban al toro corriendo y comenzaban a entrar en el es-

pectáculo. Con los pedazos de tela roja que hacían las veces de muleta para llamar 

la atención del animal, realizaban sus pases para que el banderillero pudiera salir 

rápidamente de la arena.

-

mente de qué manera reaccionar. Alejando su cuerpo del trapo rojo, dejaba pasar 

2 Los nombres en este trabajo han sido cambiados.
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vez más, salir corriendo hacia la cerca. El segundo mantero, mostrando su temor, 

hacía dos pases, pero siempre caminando hacia atrás, hacia la barrera, para poder 

esconderse si el animal se lanzaba contra él. Los otros manteros observaban a sus 

colegas y estaban listos para participar.

-

cheros (que montaban a caballo). Estos últimos observaban y analizaban las carac-

terísticas del animal para saber si era bueno para correr y poder reaccionar frente 

a la garrocha. Lentamente un hombre sobre su caballo se acercaba para picar al 

del animal que trotaba alrededor del círculo, los otros hombres sobre sus caballos 

lo seguían, galopando y picándole el lomo de un lado y del otro. En el palco, a mi 

lado, las personas gritaban y se levantaban para ver mejor el espectáculo, las bandas 

tocaban el porro de manera continua; el ron, el whisky y el aguardiente eran servi-

dos en todos los grupos. Reinaba un ambiente de color, inundado de imágenes y 

sonidos diferentes; un ambiente festivo, lleno de contradicciones.

La Fiesta en Corralejas es un espectáculo taurino popular de la región Ca-

hecho la población de este territorio con los animales, bovinos y caballos, llega-

dos con la colonización española. Este espectáculo se desarrolla principalmente 

costeras, donde se establecieron haciendas ganaderas. Este espectáculo fue con-

de 2009.

Los juegos de arena que nacieron en la Península Ibérica como el avatar es-

a América Latina gracias al proceso colonizador que trajo toros y caballos desde 

España. En Colombia, los animales entraron por la Costa Caribe y se establecieron 

proceso de aculturación, la presencia de toros fue apropiada dentro de una cultura 

una transformación de las técnicas españolas de manipulación del ganado. La po-

blación que habitaba este territorio, de orígenes europeos, indígenas y africanos, 

se relacionó a través de este trabajo en las haciendas ganaderas y esta relación dio 

nacimiento al mestizaje de la población y a una serie de tensiones propias de esta 

nueva sociedad.

La Fiesta en Corralejas, como otras tauromaquias regionales, provoca una 

transformación de la gramática (de todo el conjunto de reglas) de los juegos de are-

na. Este espectáculo taurino muestra aspectos característicos de la región de la cual 
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[…] las diferentes modalidades de confrontación y de selección del animal idóneo, 

compuesto así por una estructura asociada a las propiedades de los juegos de arena, las 

la península ibérica, se resuelve en la oposición formal de sus representaciones tauromá-

quicas respectivas, la una privilegia la evitación y la estética, la otra el contacto y la fuerza 

De esta manera, la Fiesta en Corralejas aparece como una modalidad de esos 

-

sentada y transformada.

En la Fiesta en Corralejas hay una transformación de los códigos formales del 

-

dera temporada de actividades y otras características que son igualmente diferentes 

en comparación a las que se hacen en el viejo mundo, pero se construye en una 

realidad social la cual deja entrever procesos hegemónicos de poder, en donde los 

trazos dejados por la colonización todavía se hacen presentes.

la sociedad regional colombiana, que tiene como característica una “organización 

-

violencia simbólica estructural que revela “asimetrías de poder tanto económico como 

en la región.

en la región Caribe como en el país en general; representa una construcción social 

propia de la cultura caribeña, su contraposición con diferentes ideas de modernidad 

y civilización, el surgimiento de un nuevo movimiento de proteccionismo animal y 

las tensiones entre poder y la política nacional, puestos en escena en la arena con la 

intensión de crear una identidad nacional hegemónica.

El presente artículo tiene como objetivo mostrar la forma en la cual se estruc-

turan estas tensiones en la Fiesta en Corralejas, teniendo en cuenta el proceso de pa-

trimonialización que se llevó a cabo con este espectáculo mediante la Ley 1272 del 

-

monio y Fiesta en Corralejas. En una primera parte se hará un recuento histórico de 

la Fiesta, su mito de nacimiento y creación; en un segundo momento se precisará el 
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y regionales puestos en juego; en tercera medida se analizará el crecimiento paulati-

-

dejarán abiertas algunas preguntas sobre la construcción de la identidad colombiana.

Así nacieron las corralejas

Corralejas con las particularidades y las características que tiene hoy en día. Lo que 

se puede decir es que no nació en las grandes ciudades de la región, pero sí en las 

con las corridas españolas practicadas en esta época en la provincia de Cartagena 

y en muchas de las provincias de la nueva colonia, por grandes terratenientes que 

pertenecían indiscutiblemente a la Península Ibérica (Gutiérrez, 1978). Este espec-

táculo también está íntimamente ligado al trabajo de las comunidades mestizas en 

el campo y su relación con el toro, notablemente con el proceso de trashumancia de 

ganado. Así mismo la Fiesta en Corralejas no habría sido posible sin las actitudes 

ganaderas dieron poco a poco nacimiento a este juego taurino. 3

Hay diferentes tipos de mitos e historias alrededor de su aparición y su pos-

terior desarrollo en las ciudades de la región, pero no se puede olvidar que antes de 

ser un espectáculo de arena

Primero que todo fue un juego. De esto no cabe duda. Los vaqueros, al momento de recoger 

el ganado en las horas de la tarde se entretenían un rato retozando con las reses. Aunque 

simple [sic] el juego era agradable: burlar las embestidas lanzadas por el animal. A veces era 

Entonces, la diversión era jugar con los toros al momento del trabajo, lo que 

se transformó paulatinamente en una actividad más común.

Al principio no había encierros para guardar a los animales, así que tanto el 

trabajo como el juego se hacían en los grandes territorios aislados de la sabana; 

3 Es necesario resaltar que los juegos con toros no llegaron solamente a esta región, se pueden 

Lima y Quito donde desde comienzos del siglo XVI

regiones, las Corralejas, como veremos detalladamente tuvieron un desarrollo más importante en 

y muchas de las prohibidas infructuosamente en 1805 por el rey Carlos IV
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pero, con el paso de los años, se comenzaron a hacer cercas en madera para meter 

los animales. Estos lugares se convirtieron en lugares mucho más apropiados para 

trabajar y se pudo desarrollar más fácilmente el juego. Esta actividad se tornó cada 

vez más interesante para los capataces y así mismo para los propietarios del ganado 

que observaban con mucho placer y simpatía este momento de esparcimiento.

Fue así como los grandes patrones de la hacienda comenzaron a ver este es-

pectáculo como una manera agradable y divertida de hacer las celebraciones en sus 

propiedades, el juego se convirtió en un acto de cortesía hacia los invitados, servía 

para celebrar fechas especiales, como cumpleaños o aniversarios. Cada vez había 

más y más invitados a la celebración, muchos de espectadores y una gran cantidad 

de participantes, el número de personas aumentaba así mismo como el entusiasmo 

en el espectáculo.

Con el aumento del número de espectadores y fanes este juego taurino cre-

espacios, por lo cual se fue acercando cada vez más a los pequeños pueblos donde 

comenzaría a ser realizado como homenaje a los santos y como ofrenda en dife-

rentes celebraciones religiosas de la región. Esta relación muestra el desarrollo del 

sincretismo cultural de la población que habitaba estos lugares.

XIX para 

corrida de toros, diversión favorita de los vaqueros. Los comerciantes se surtían con 

La plaza central de los pueblos se transformó en el escenario preferido para 

-

-

das se convertía en el protagonista central, pues donaba sus toros para el juego, así 

como los pedazos de tela roja que los vaqueros utilizaban para jugar con el animal 

actitud patriarcal y señorial, que muchos recuerdan, aún hoy en día, con nostalgia.

gloria en Cotorra, entre otros. Una vez que estos espectáculos salieron del campo, 

-

tana, 1986).

Uno de los ejemplos clásicos y míticos de este hecho es la historia del nacimiento 
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-

tes de la ciudad de Caimito tenían como característica una simple bravura de defensa 

natural, eran toros criollos con los cuales se podía jugar sin mucho peligro (Fals 

-

nientes de la región, se volvieron precursores del espectáculo.

mes de enero: 

era el 16) y consagrarlas a su santo y a él mismo”

Este cambio de fecha de la festividad fue interesante para el pueblo y para la 

a dar los toros, todos los caballos, toda la comida, todo el ron, todas las mantas, 

-

-

del gran poder señorial que tenía este hombre en el territorio.

-

mero con un aura de héroe muy particular, con la nostalgia hacia este gran patrón 

señorial. Estos ganaderos son vistos como grandes hombres, idealizados, como par-

te integrante de la cultura de esta sociedad:

-

nocida en muchos detalles para las presentes generaciones, es frecuente la evocación de 

su nombre como símbolo de nuestra raza y como muestra de amor a su pueblo. Fue un 

(Paternina, 1993: 3).

en los otros pueblos por otros terratenientes: -

daba sus toros, construía el corral, distribuía gratuitamente grandes cantidades de 

”  y otros ganaderos fueron, 

departamento.
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A través del paso de los años y el crecimiento de espectadores, se comenzaron a 

construir palcos para acomodar a gran cantidad de personas. La construcción comen-

zó como una iniciativa de la iglesia para poder recoger fondos para sus actividades:

destinados para las necesidades materiales del templo. Para su obra generosa, el reverendo 

necesitaba madera […] entonces el padre Pascal, cada primero de enero, hacía construir la 

tribuna sobre el atrio de la iglesia frente a la plaza principal […] la construcción terminaba 

más o menos el 16 de enero (Gutiérrez, 1978: 9).

escandalizó a diferentes personalidades de la región, por ejemplo el arzobispo de 

Cartagena, el cual observó que la puerta de la iglesia servía de entrada para los 

palcos y también como abrigo para ebrios y profanos. Por ello se tomó la decisión de 

mayor cantidad de gente y no se presentaran este tipo de problemas con la iglesia.

“Para entonces se 

generalizó el nombre de Corraleja. Provista ya de una estructura física, con un te-

curiosos en su interior. Con las ventas más indispensables: fritos, chichas y guarapos; el 

ron no faltaba pero lo había en poca cantidad” (Paternina, 1993).

La construcción de las tribunas para observar el juego se volvía cada vez 

más normal, la ciudad comenzaba a crecer y había más personas que asistían a 

la celebración. A comienzos del siglo XX fueron los alcaldes quienes dirigieron la 

organización de los campesinos para la construcción de estos palcos. En el caso de 

para que dieran madera y todos los elementos necesarios para la construcción, en 

seguida ellos comenzaban a trabajar hasta el mes de enero. Los palcos fueron volvién-

dose cada vez más grandes con tres o cuatro pisos construidos en madera. En 1973, don 

muchas personas que entrevisté llamaban “el continuador de las enseñanzas de don 

era construida de forma cuadrada lo que complicaba un poco las cosas al momento 

Igualmente, hacia 1970 los ganaderos dejaron de dar como regalo los toros 

que se jugaban en la Corraleja y comenzaron a recibir ingresos gracias al préstamo 

se convertía en algo comercial y perdía su aura majestuosa, se transformaba en un 

negocio y dejaba ser una actividad generosa de un ganadero.
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y su construcción rústica, la festividad sufrió un grave accidente que por poco le 

cuesta su desaparición. El 20 de enero, la fecha más importante para la festividad, 

ocho palcos se cayeron, estando completamente llenos de gente: más de un cente-

nar de personas murieron y hubo más de mil heridos. Esta ciudad dejó de realizar 

la Fiesta en Corralejas durante dieciocho años, hasta 1998, cuando comenzó a rea-

lizarse nuevamente con una nueva construcción de tribunas, menos numerosas y 

más seguras.

La Fiesta en Corralejas nace en una región alejada del poder de la corona 

y, posteriormente, alejada del poder del Estado, lo que hizo que desarrollara ca-

hacienda, la cual permitió el nacimiento de diferentes tipos de relaciones sociales 

que, como veremos, se ven representadas en este espectáculo. El toro como el em-

blema de poder español colonizador, está siempre presente como la más viva 

representación de la realidad contradictoria de la sociedad de sabana. Este animal 

encarna el poder del ganadero puesto en escena, y asimismo, es la muestra de su 

poder territorial.

-

autor considera la Fiesta, en general, como el lugar donde la comunidad se reúne y 

-

ciones sociales que hay entre los actores:

Esas relaciones sociales así metamorfoseadas, de las que se informa festivamente mediante 

su reducción ritual al absurdo, pueden ser manifestaciones de la continuidad social, y 

-

ma de sus divisiones, desigualdades y diferencias. Pero también pueden consistir en la 

separan unas de otras a las diferentes posiciones sociales que (los sujetos) pueden ocupar 

(Gil Calvo, 1991: 39).

-

rrollo de relaciones sociales entre diferentes actores en el momento mismo de su 

nacimiento, igualmente ellas muestran los límites y las barreras del orden social 

el orden a través del desorden, son transgresoras pero no cambian la realidad social, 

todo vuelve a ser como antes cuando estas terminan (Gil Calvo, 1991).

muestra relaciones sociales, económicas y de poder, propias de la región, antes que 

nada metamorfoseadas por la realidad festiva. Esta nos permite observar tensiones 

y contradicciones de la sociedad, así como sus transformaciones tanto a nivel regio-
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de clase, racial y de género, en donde las estructuras sociales coloniales siguen 

La patrimonialización del juego

Cuando se habla de patrimonio, se habla de una construcción social del pasado que 

genera prácticas que intervienen en el mundo actual, forjando diferentes discursos e 

interpretaciones en donde participan numerosos actores sociales: políticos, adminis-

tradores, investigadores, etc., y de esta manera, se aplican diferentes procedimientos 

para reconocer el patrimonio y salvaguardarlo (Rautenberg, 2003). Es así como 

el pasado se recuerda de una manera nostálgica y melancólica que permite hacer 

una toma de conciencia del tiempo. El patrimonio es ese pasado hereditario que se 

convierte en objetivo de procedimientos institucionales que permiten perpetuar este 

elemento sagrado en la historia.

Ese pasado, que se convierte en patrimonio, puede generar diferentes tipos 

de recursos para la comunidad a la cual pertenece, tanto de progreso económico, 

como de desarrollo turístico (Greffe, 1999). La utilización actual del pasado se hace 

legítima a través de este procedimiento que permite el desarrollo de nuevas prácti-

cas en torno al tema (Rautenberg, 2003), de ahí nace el proceso de patrimonialización, 

el cual permite objetivar una representación cultural particular, y volverla, a través 

de procedimientos institucionalizados, un elemento de reivindicación identitaria.

La última ley sobre el patrimonio que está en vigor en Colombia es la 

Ley 1185 de 2008 y reglamentada por el Decreto 2941 de 2009 (Congreso de 

la República de Colombia, 2009b), que recuerda las disposiciones establecidas por la 

convención de la Unesco de 2003 sobre la salvaguardia del patrimonio cultural 

de la nación colombiana.

Las manifestaciones que pueden convertirse en patrimonio son aquellas que 

hacen parte de los siguientes campos: las lenguas y la tradición oral, un tipo par-

sobre el universo, las técnicas de fabricación de objetos artesanales, los eventos 

religiosos, la cultura culinaria, etc., e igualmente actos festivos o lúdicos, pero están 

-
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-

leja se convirtió en patrimonio a través de la Ley 1272 del 5 de enero de 2009, de la 

República de Colombia. Esta ley establece el reconocimiento de esta práctica cultural 

de todos los valores culturales y artísticos que nacen alrededor de la cultura y el fol-

se ordenó el desarrollo de un procedimiento institucionalizado para que esa represen-

tación cultural se hiciera legítima. La ley fue propuesta en el congreso de Colombia, 

por un antiguo ganadero de la región que se convirtió en senador de la República hace 

algunos años, él recibió un fuerte soporte por parte de diferentes sectores del gobier-

-

mente político, no en su objeto mismo […] sino los criterios de puesta en valor y de 

Corraleja se convierte en la puesta en escena de la identidad regional, la verdadera 

representación, un discurso de objetivación del pasado, el cual es recordado con 

nostalgia y melancolía, y que comienza a desaparecer con la llegada cada vez más 

fuerte de la modernización y la mundialización.

Es de resaltar que son los mismos actores políticos quienes determinan cuáles 

son los criterios de identidad para que un objeto se convierta en patrimonio (Greffe, 

1999) y son quienes toman las decisiones. En el caso de la corraleja, se ve también 

que estos intereses políticos, hacen parte de los intereses de una clase social en 

particular: es la clase de los ganaderos, que constituyen asimismo, la clase política 

y alta de la región; estos personajes tienen la voz, por lo tanto los votos en el con-

general, legitimar sus discursos a través de su poder y reivindicar sus tradiciones 

particulares.

Analizando la forma en la cual la Corraleja comenzó a ser considerada pa-

trimonio de la nación colombiana, resalta que el procedimiento no siguió ninguna 

de las etapas necesarias propuestas por la Ley 1185 de 2008: en primera medida, 

otro actor en particular, y se convirtió en patrimonio cuando esta clase de espectáculos, 

que genera violencia contra los animales, no puede ser patrimonializada. La Fiesta 

-

tucionales, respondiendo a intereses particulares de personas que tienen el poder 

procedimiento, un discurso sobre la defensa de las tradiciones regionales, sin im-

patrimonialización eminentemente político, en el cual se objetiva institucionalmen-

te una identidad, a sabiendas de que se encuentra fuera de los intereses nacionales.
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Es entonces esta aura de tradicionalismo, la que queda plasmada en la Fiesta 

-

ticulares, establecidas por una ley que la convirtió en patrimonio, se objetiva una 

a la conservación de la tradición en el discurso tiene como objetivo hacer reinar 

las estructuras sociales de los grandes terratenientes y tienen como característica la 

así mismo como del dinero, y los campesinos, y miembros de otras clases sociales 

más bajas, son sus súbditos (Figueroa, 2009).

En la defensa de la tradición de la corraleja, uno encuentra siempre la nostal-

-

la gente aceptaba este regalo como la más bella forma de atención del patrón hacia 

que conmemora ese antiguo orden majestuoso como un elemento propio de la cul-

que dieron nacimiento a una de las festividades más viejas de Colombia: la Fiesta 

en Corralejas. Es a través del discurso del patrimonio desde donde se reivindica y 

enaltece esta tradición, desde donde la identidad se objetiva y se apropia de manera 

institucionalizada, a como dé lugar, aunque sea fuera de los parámetros estableci-

continúa ostentando el poder político y reivindica para sí sus propios intereses en 

construir nación e identidad.

Generalmente, los procesos de patrimonialización son impulsados por una 

fuerte base de la sociedad civil, la cual regula el poder público y sostiene la ges-

tión (Rautenberg, 2003); el procedimiento se convierte, entonces, en legítimo, pues 

esta es la representación de los valores sociales de una misma colectividad. Este 

proceso de legitimidad faltó en la Fiesta en Corralejas, pues no hubo participación 

diferente a la clase política regional, principalmente terratenientes, quienes deci-

dieron desarrollar este proyecto en el Congreso; muchos se levantaron en contra, 

Es así como se puede precisar que los políticos de la región tienen la capa-

cidad de legitimar sus discursos de defensa de la tradición a nivel nacional. En la 

cultura política de la región, especialmente en el Caribe colombiano, la cual se 

ve representada de manera directa en la Fiesta en Corralejas; hay un fuerte desarrollo 

del clientelismo; el político que se acerca al campesino es terrateniente-ganadero, 

-
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cursos y hacer valer sus tradiciones como genuinas: la nominación de la Fiesta en 

Corralejas como patrimonio cultural inmaterial de la nación colombiana, fuera de 

La protección animal y la Fiesta en Corralejas

patrimonio cultural de la nación, ya que en esta lista no puede entrar una manifesta-

ción que provoque violencia contra los animales. En este punto, entra a representar 

un importante papel el movimiento de protección animal como uno de los actores 

más importantes de las diferentes tensiones provocadas por este espectáculo taurino.

-

damente veinticuatro años, se legitimó a partir de su estatuto de protección animal 

que salió en 1989. Estas organizaciones comenzaron lentamente a ser conocidas en 

el espacio nacional, a través de sus protestas contra diferentes tipos de espectáculos 

con animales.

XIX, entre 1869 

y 1877, principalmente en Estados Unidos e Inglaterra, aunque también nacieron 

de algunos movimientos en Francia, los cuales se fueron fortaleciendo a través de 

todo el siglo XX

identidad propia y libre a través de motivaciones tradicionales de organizaciones 

Aparecieron diferentes movimientos a lo largo del siglo XX, pero fue solo en 

los años 80 que comenzó la “Era de la génesis del activismo por los derechos de los ani-

de estos seres vivos. Fue también en esta década, cuando en Colombia nacieron 

diferentes organizaciones con estos mismos objetivos e intereses.

Esta idea de protección animal surgió en el mundo occidental moderno, don-

de comenzó a presentarse una fuerte tensión entre naturaleza y cultura: “es en apa-

riencia, la oposición entre el comportamiento humano y el comportamiento animal 

que se construye la más fuerte ilustración de la antinomia entre cultura y natura-

su artículo “Au coeur du politically correct: la discorde entre les fourreurs et les 

 

Para describir la actitud de la sociedad occidental moderna frente a la problemática sobre 

la distinción entre el estado de naturaleza y el estado de sociedad, nos debemos remitir 

sincrónicamente al discurso sobre los animales y a las prácticas sociales, estas no se re-
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el reconocimiento o la crítica de la tradición antropocéntrica con respecto a la relación 

animales y cultura (p. 6). 4

El movimiento de protección animal critica radicalmente la tradición antro-

-

mal, contrario a lo que sucede con otro tipo de posiciones teóricas que diferencian 

con animales o los juegos que se hacen con estos.

El discurso sobre la protección animal, que vino desde los países anglosajo-

nes, y que hoy en día se ha mundializado, ha llegado justo hasta las corralejas. La 

festividad se convirtió en patrimonio, pero es fuertemente rechazada por los movi-

para estar más acorde con esta nueva causa. Los ganaderos y los practicantes del 

juego han analizado la manera de reglamentar el espectáculo, para establecer for-

desaparecer si no toman conciencia de la necesidad de estos cambios.

El trabajo de campo desarrollado para el proceso de la presente investigación, 

en el año 2010, estuvo enmarcado por una petición hecha por el movimiento de 

la prohibición de todas las actividades taurinas, corridas, corralejas o coleos, y las 

peleas de gallos en el país; este grupo argumentaba que estos espectáculos repre-

sentaban una violación al estatuto nacional de protección animal, y por esta razón 

debían ser eliminados totalmente.

En respuesta a esta petición, la Corte Constitucional colombiana decidió a 

[…] únicamente podrán desarrollarse en aquellos municipios en los que las mismas sean 

manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida y que por tanto su 

realización responda a cierta periodicidad; […] solo podrán desarrollarse en aquellas 

ocasiones en las que usualmente se han realizado en los respectivos municipios en que 

autoridades municipales en ningún caso podrán destinar dinero público a la construcción 

Colombia, 2010).

4 El original en francés, traducción hecha por la autora del presente artículo.
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Entonces, aunque se acepta el desarrollo de las Corralejas, están muy limita-

das y puestas en cuestión en el espacio nacional.

corralejas. El proceso de investigación llevado a cabo para la realización del pre-

le daba valoraciones negativas al desarrollo del juego, en las entrevistas realizadas 

seguro que la Corte Constitucional iba a votar a favor, y no iba a prohibir comple-

Las personas que hacen la corraleja están contentos, ellos disfrutan de la decisión, mira, 

esta fue una problemática que tuvo una oposición impresionante, pero ¿Quiénes son las 

personas que hacen la legislación? ¿Quiénes son los que tienen el poder público, ejecutivo 

o legislativo del país? ¿Quiénes son ellos? Los ganaderos, los propietarios de las hacien-

das, los terratenientes, así que eso jamás iba a pasar, busca un senador, un representante 

a la Cámara, un juez, siempre vas a encontrar un lazo con la tierra, con la hacienda, así 

la decisión y del hecho de que la Corte era consciente de la fuerte tradición que 

había en ese tipo de espectáculos.

personas que se han dedicado a su cría para el espectáculo. Que es claro que es una 

transculturación, que aquí tienen unas características propias y aquí se ha mantenido. 

La parte social y económica, hay que estudiarla para ver cómo gira y qué gira en torno 

a este aspecto cultural, costumbrista social y económico de las corralejas (entrevista con 

Así estén a favor o en contra, ellos eran conscientes de que los límites de la 

Fiesta estaban llegando.

De esta manera se observa, que las tensiones entre proteccionismo animal y 

tradicionalismo puesto en escena en la Fiesta en Corralejas, son actuales y no tienen 

Conclusiones

La Fiesta en Corralejas es un espectáculo tauromáquico regional que ha transforma-

do el conjunto de reglas de los juegos taurinos a partir de características sociales, 

sobre este espectáculo, se pueden ver representadas las tensiones que se encuentran 
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presentes en la sociedad local y en el país en general. En el seno mismo de este 

espectáculo, se evidencian las contradicciones sociológicas que son el ejemplo de 

-

nal, que continúan con la eternización de los valores culturales coloniales en donde 

la estructura social estaba marcada por distinciones raciales, de clase y de género; la 

puestos sobre la mesa en el proceso de patrimonialización. La forma en la cual este 

-

minación regionales: el político terrateniente, en uso de sus facultades, inmortaliza 

tener la capacidad de convertirse en la de toda una sociedad.

movimientos de proteccionismo animal, toca diferentes elementos de la realidad 

social de la región sabanera. De un lado, un discurso sobre la conservación de la 

tradición, al igual que del orden establecido, es defendido por una clase alta que 

-

truye el discurso alrededor de la identidad y la que utiliza diferentes elementos para 

[…] las élites [del Caribe colombiano] construyen un proyecto cultural en el que se pri-

vilegia la lógica del honor y el clientelismo, el localismo y el machismo, por medio de 

poder local aparezcan como espontáneas manifestaciones de la cultura regional (Figueroa, 

2009: 144).

En el discurso se ve la creación de un conservadurismo que quiere guardar 

orden establecido. El reconocimiento de la Fiesta en Corralejas como patrimonio 

-

gítima defensa de esa tradición a través del Estado; esta defensa reivindica el orden 

social frente a toda transformación, lo que lleva a pensar en el preámbulo de una 

-

Del otro lado, se observa cómo la globalización impone sus discursos sobre la 

protección animal, fortaleciendo las críticas hacia el espectáculo, y representan-

do un papel importante en el proceso de patrimonialización. Estas nuevas ideas 

-

monio a un juego en donde se presente maltrato animal; de esta manera, en este 
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nuevo discurso, la Fiesta en Corralejas muestra las contradicciones del proceso 

de institucionalización y objetivación de la identidad que se hace a través del 

patrimonio.

En este punto es necesario entender que esta idea de hombre moderno ra-

cional, que es capaz de comprender una relación cercana con la naturaleza en un 

proceso de civilización, y construir a través de los movimientos de protección ani-

mal, una igualdad entre ser humano y animal en sus discursos, se pone en cuestión 

en las prácticas culturales en América Latina; aquí las premisas de la modernidad 

nunca han llegado a ser apropiadas totalmente, y esa idea de desarrollo civilizador 

se pone en cuestión en estas costumbres. La Fiesta en Corralejas es el ejemplo de 

otros tantos juegos, en donde ser humano y animal se confrontan, cuestionándose 

de colonización, aunque  la corraleja no sea el ejemplo de esto.

El supuesto desde el cual parte el discurso de protección animal, en donde 

se plantea una igualdad entre ser humano y naturaleza, se cuestiona en las en las 

costumbres y rituales propios de los grupos sociales de América Latina en las que 

incluidos los. La Fiesta en Corralejas es el ejemplo de otros tantos juegos, en donde 

individuo y animal se confrontan, cuestionándose, el proceso de colonización5, aun-

que la corraleja sea ejemplo de perpetuación de ese mismo poder colonial.

Por otra parte, y dentro de estas múltiples tensiones presentes en el juego, se 

observa entonces que el poder hegemónico desempeña un papel preponderante en 

la construcción de la identidad, el discurso nacional colombiano se está construyen-

do, cada vez más, sobre la base de una identidad caribeña, el multiculturalismo sacó 

que era construida desde lo andino, fue descubriendo un territorio nacional lleno de 

múltiples mestizajes, como analiza Peter Wade en su estudio sobre la construcción 

de la identidad nacional (2000), la identidad del Caribe comenzó a tener cada vez 

más auge y a representar lo que es Colombia. Dentro de esta apropiación identi-

taria, la Fiesta en Corralejas entra a desempeñar un papel fundamental, el porro, 

triétnica que dice el caribe representar, están puestos en escena en esta celebración. 

Así el espectáculo se convierte en un discurso identitario, que encaja muy bien en 

el concepto de lo que es la nación.

andinas peruanas en donde el cóndor y el toro se enfrentan, el primero amarrado al lomo del 

segundo, con el objetivo de mirar quién gana en esta afrenta, colonizador o colonizado, la muerte 

este último hecho; en la Fiesta en Corralejas se observa, entonces, que aunque la muerte cruel 

y el maltrato animal ronda el espectáculo, su representación simbólica va más allá de estos dos 

elementos, perpetuando, en cambio, las estructuras coloniales de poder.
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Finalmente, el proceso de construcción de la identidad no va en una sola vía, 

sino que tiene múltiples direcciones, dependiendo de los intereses del pensamiento 

hegemónico y las necesidad de la construcción de ideario nacional, las ideas de un 

país triétnico, y ganadero, son preponderantes para hablar de lo que es Colombia, y 

es allí en donde la Fiesta en Corralejas hace su aparición.
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