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El Santo de los Cambá: la presencia de la cultura afro en la provincia de Corrientes
a través del culto a San Baltazar

Sebastián Toba
UNNE

audiovisualomuerte@gmail.com

--------------------------♦ ---------------------------

Este trabajo es parte de la tesis de grado de la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad 
Nacional del Nordeste (UNNE) que comprende, por un lado, un trabajo de producción audiovisual (do

cumental de 30 minutos), y por otro lado, una investigación complementaria que describe, analiza, y concep- 
tualiza distintas situaciones relacionadas a la temática.

Esta ponencia plantea la necesidad de dar a conocer una manifestación de fe que se realiza en la pro
vincia de Corrientes y que no es visible por parte de la mayoría de la población. Se enfoca el interés sobre la 
zona rural, un lugar periférico, buscando contribuir al rescata de la cultura afrodescendiente, presente en los 
orígenes de la provincia, reflejando la devoción y veneración que existe en torno a la figura de San Baltazar: 
“El Santo de los Cambá”.

En este caso en particular, se toma como referencia la fiesta que realiza, hace más de 100 años, en 
la propiedad de la familia Perichón, situada en el paraje El Batel, en la zona rural del departamento Goya, a 
unos 40 kilómetros de la segunda ciudad más poblada de la provincia de Corrientes.

Nuestro trabajo profundiza sobre el origen y la procedencia del culto, las prácticas que allí tienen 
lugar, mostrando los rasgos afro que tiene esa celebración, y como se lo venera con tanta masividad en la 
zona rural: “Por su devenir histórico, en el culto popular a San Baltazar en la Argentina se advierten rasgos 
de procedencia afro. Aunque comenzó como una devoción impuesta a mediados del siglo XVIII por el clero 
y la corona española a los esclavos, tempranamente estos han podido insertar pautas culturales propias, pro
duciendo un sincretismo sui géneris” (Cirio, 2002).

Consideramos que este culto a San Baltazar representa una evidencia clave de que la cultura afro 
tuvo su espacio en Corrientes, tiene plena vigencia y que tiende a hacerse cada vez más masiva a través de 
este tipo de celebraciones. Una veneración que posee un destacable valor desde el punto de vista simbólico, 
histórico, cultural, religioso, social, etc. Un culto que abordamos a través de varios lineamientos teóricos que 
nos permitirán lograr una mayor y mejor comprensión de este complejo espacio religioso popular que tiene 
lugar en la provincia.

♦

Introducción
Esta ponencia es parte de la tesis de grado de la licenciatura en 
Comunicación Social de la Universidad Nacional del Nordeste 
(UNNE) que comprende, por un lado, un trabajo de producción 
audiovisual (documental de 30 minutos), y por otro lado, una 
investigación complementaria que describe, analiza, y concep- 
tualiza distintas situaciones relacionadas a la festividad de San 
Baltazar.

El presente trabajo plantea la necesidad de dar a co
nocer una manifestación de fe que se realiza en la provincia 
de Corrientes y que no es visible por parte de la mayoría de 
la población. Se enfoca el interés sobre la zona rural, un lugar 
periférico, buscando contribuir al rescate de la cultura afrodes
cendiente, presente en los orígenes de la provincia, reflejando 
la devoción y veneración que existe en torno a la figura de San 
Baltazar: “El Santo de los Cambá”.

Se describe el culto a Santo Rey Baltazar o San Bal- 
tazar en el territorio Correntino. Específicamente se pone el 
foco sobre la fiesta que realiza hace más de 100 años la familia 
Perichón en el paraje El Batel en la zona rural del departamento 
Goya. Ciclo festivo que comienza el 25 de diciembre con la 
novena en honor al santo y culmina con una gran fiesta el día 6 
de enero en horas de la mañana. Durante ese proceso religioso,

en ese espacio de celebración, veneración, y devoción rural se 
llevan adelante distintos ritos, ceremonias, y prácticas sagradas 
propias de esa fiesta, y distintivas de esa capilla. Son esos pro
cesos de significación los documentamos, identificamos, des
cribimos, analizamos con el objetivo de lograr un mayor cono
cimiento de este culto en particular, y la cultura afro en general. 
La canonización popular ha convertido a muchas personas, le
yendas, mitos o imágenes en santos. El pueblo correntino, con 
una creencia y una religiosidad muy profunda, no está ajeno a 
este fenómeno, muy por el contrario, son numerosas las cele
braciones que en honor a santos populares se realizan a lo largo 
y ancho de la provincia. Algunas de ellas convocan a centenares 
de fieles en cada ciclo festivo. Uno de estos casos es el culto 
que se realiza en honor Santo Rey Baltazar o San Baltazar en el 
territorio Correntino. Una figura que la iglesia reconoce como 
un Rey Mago, junto con otros dos (Melchor y Gastar) pero no 
como un santo individual.

Sin embargo, y más allá de lo que diga la iglesia, los 
devotos y promeseros han consagrado a Baltazar como un 
santo, y las fiestas que se realizan en su nombre difieren de la 
creencia oficial que la iglesia impuso sobre este Rey Mago. Los 
africanos, traídos como esclavos a este territorio, resignificaron 
la creencia impuesta por la iglesia incorporando sus prácticas
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religiosas y creencias populares que traían desde su lugar de 
origen. Situación que generó que en la actualidad la celebración 
en honor a Baltazar sea una mezcla entre el catolicismo oficial 
y religiosidad popular.

Las fiestas populares y masivas por excelencia en Co
rrientes son la de la Virgen de Itatí y la del Gauchito Gil en Mer
cedes. Sin embargo, existen otras celebraciones o cultos menos 
conocidos y difundidos, pero no por ello menos importantes y 
populares. Cultos que tiene una rica historia, una larga tradi
ción y mucha fe, y que también convocan año a año una gran 
cantidad de devotos y promeseros. Además, tienen un valor 
mucho más significativo al realizarse en zonas rurales, alejados 
de los grandes centros de concentración urbana.

El objetivo principal del trabajo se centró en dar a co
nocer el culto que en honor a San Baltazar se realiza. Debido a 
que la información que se posee del mismo resulta muy escasa 
e imprecisa. Se desconoce el origen, la procedencia, las prácti
cas, los rasgos afro que tiene esta devoción, y como se lo venera 
con tanta masividad y fe en la zona rural. Incluso invisibilizan- 
do además al grupo social que lo realiza.

Consideramos que este culto a San Baltazar representa 
una prueba clave de que la cultura afro llegó a Corrientes, está 
en plena vigencia y que tiende a hacerse cada vez más masiva 
a través de esta celebración. La cual posee un destacable valor 
desde el punto de vista histórico, cultural, religioso, social, etc.

En la actualidad y al margen de la virtual desaparición 
de negros1 en nuestro país, el culto a San Baltazar está cada 
vez más vigente. Quizás con la particularidad que la mayoría 
de los devotos y promeseros no son negros, ni descendientes 
de negros, con excepción (por lo general) de la familia dueña2 
de la imagen del santo. Si bien la población afroargentina se 
encuentra muy reducida y dispersa tanto en el país como en la 
provincia, su cultura3 sigue vigente (por ejemplo) a través de 
este culto. Dentro de esta celebración de origen y prácticas reli
giosas negras, son los “blancos” los que en su mayoría practi
can esta creencia, mantienen vivo el culto, y lo hacen cada vez 
más masivo.

Un artículo del año 1996 escrito por Norberto Pablo 
Cirio y Gustavo Rey se titula “Son negros por la fe”. El mis
mo, se refiere a los rasgos afros que se advierten en el culto a 
San Baltazar. Los autores, proponen como tesis del mencionado 
trabajo que el santo premia a sus devotos con la negritud, es él 
quien los hace negros aun cuando estos no sean afrodescen- 
dientes, ni tampoco tengan la tez negra. Lo que convierte a los

promeseros y devotos en negros no es su origen o procedencia, 
sino su creencia, y su modo de actuar o comportarse durante el 
ciclo festivo en honor al santo. No son negros porque nacieron 
de negros, sino que el santo los fue haciendo negros a través de 
la fe.4

Corrientes es un tierra que albergó y alberga familias 
afrodescedientes y junto a ellas sus creencias religiosas y sus 
prácticas culturales. Las mismas fueron mezclándose con las 
que ya existían en la provincia, propiciando un escenario reli
gioso y cultural sincrético. Consideramos al culto a San Balta- 
zar como una prueba cabal de que la cultura afroargentina ha 
arribado, arraigado y se ha perpetuado en Corrientes. Dejando 
en evidencia la existencia de afrodescendientes y de su cultura 
dentro del territorio de la provincia. Donde, a través de este 
culto se ponen de manifiesto, durante cada ciclo festivo del 
santo, las prácticas ancestrales que han heredado de la cultura 
africana.

“En el culto popular a San Baltazar en la Argentina 
se advierten rasgos de procedencia afro. Aunque co
menzó como una devoción impuesta a mediados del 
siglo XVIII por el clero y la corona española a los 
esclavos, tempranamente estos han podido insertar 
pautas culturales propias, produciendo un sincretis
mo sui géneris”.5

Este proceso no fue ajeno a la provincia de Corrien
tes, donde llegaron provenientes de diferentes lugares, negros 
que habían sido esclavizados y que se asentaron en distintos 
sitios, tanto en la capital como en el interior provincial (zona 
rural). Nuestro estudio e investigación se centra en una familia 
afrodescendiente que se ubicó en la zona rural del centro de la 
provincia, a unos 40 km de la ciudad de Goya. “Se trata de an
tiguos esclavos libertos de una rama de la familia Perichón que 
a comienzos del siglo pasado se radicó en Buenos Aires proce
dentes de la isla Mauricio, protectorado francés ubicado al oc
cidente del continente Africano. Esta familia Perichón contrajo 
parentesco con características familias correntinas”.6

Una fiesta de la comunicación
Consideramos que esta fiesta en honor al Santo negro realiza la 
familia Perichón representa un complejo proceso de comunica
ción, donde todo lo que allí sucede genera sentido. Es un culto 
donde la comunicación juega un papel sustancial como canal,

1“Las causas de tan abrupta desaparición son múltiples aunque, combinadas, tres parecen ser las principales: la guerra de la independencia (1810-25), la guerra de 
la Triple Alianza (1864-70) y la fiebre amarilla que asoló la ciudad de Buenos Aires en 1871 (Reid An- drews 1989)”. Cirio, Norberto Pablo y Rey, Gustavo (1996) 
“«Son negros por la fe». Acerca de la africanidad del culto a San Baltasar en el litoral mesopotámico argentino” en VI Jornada sobre Alternativas religiosas en Amé
rica Latina. Religáo y globaliza9 áo. Porto Alegre, Brasil, noviembre de 1996. p 1.
2“Se trataba de antiguos esclavos libertos de una rama de la familia Perichón que a comienzos del siglo pasado se radicó en Buenos Aires procedente de la isla Mau
ricio, protectorado francés ubicado al occidente del continente Africano. Esta familia Perichón contrajo parentesco con características familias correntinas”. Ballejos, 
Santiago (1983) “Temas Correntinos”. San Baltazar Yma guare. Goya-Corrientes. Editorial Nueva Etapa. p 19.
3“Entiendo por cultura afroargentina el conjunto de saberes y prácticas reconocidas como propias por los afroargentinos del tronco colonial, que contengan elemen
tos concretos y/o estructurales que permitan asociarlos -con relativo grado de certeza- a los propios de los siste- más originados, en principio, en el denominado 
Atlántico Negro (Gilroy 1993), pero también generados luego de la esclavitud en un contexto cada vez más interconectado de la diáspora africana en América, hasta 
el presente”. Cirio, Norberto Pablo en “Hacia una definición de la cultura afroargentina”. Afrodescendencia. Aproximaciones contemporáneas de América Latina y 
el Caribe. http://www.cinu.mx/AFRODESCENDENCIA.pdf
4 “El comienzo del título del artículo, “Son negros por la fe”, resume nuestra idea rectora: aun- que la población afroargentina se halle actualmente muy reducida, 
perduran en manos “blancas” -criollas- algunas de sus pautas culturales, y los actuales devotos de San Baltazar reciben del mismo santo su merecido premio: la ne
gritud”. Cirio, Pablo y Rey, Gustavo (1996) “«Son negros por la fe». Acerca de la africanidad del culto a San Baltasar en el litoral mesopotámico argentino”. Trabajo 
presentado en la VI Jornada sobre Alternativas religiosas en América Latina. Religáo y globaliza9 áo. Porto Alegre, Brasil, del 6 al 8 de noviembre de 1996. p 13.
5Cirio, Pablo (2002) en “Vistiendo las ropas del santo. Atributos afro en la personalidad de San Baltazar a través de algunos cargos devocionales en su culto en la 
Argentina”. Revista Quilombo. http://www.revistaquilombo.com.ar/documentos/ciriovistiendolasropasdelsanto.pdf
6 Ballejos, Santiago (1983) “Temas Correntinos”. San Baltazar Yma guare. Goya-Corrientes. Editorial Nueva Etapa. p 19-20.
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medio, vehículo, práctica, incluso manifestación de la fe al san
to. Un escenario de celebración, veneración, adoración donde 
no solo la comunicación se hace presente y efectiva a través de 
la palabra, sino a través de una gran cantidad de formas, modos 
y situaciones diferentes.

Para el análisis de este culto partimos desde el clásico 
axioma de la comunicación7 propuesto por teóricos vinculados 
a la Escuela de Palo Alto o Universidad Invisible8, el cual mani
fiesta . .Si se acepta que toda conducta es una situación de in
teracción, tiene un valor de mensaje, es decir, es comunicación, 
se deduce que por mucho que uno lo intente, no puede dejar de 
comunicar”.9

Como mencionamos, un buen punto de partida para el 
análisis es el concepto: “es imposible no comunicar”. El mis
mo, nos sirve para entender desde el inicio la importancia de la 
comunicación entre los sujetos, los grupos, las comunidades; y 
la cultura, la vida cotidiana, la interacción social que se genera 
dentro de este culto específico.
Para profundizar más sobre esta línea de pensamiento, trabaja
remos dentro de los postulados de Palo Alto que entiende a la 
comunicación como un proceso social que engloba múltiples 
códigos. Como afirma Gregory Bateson: “una comunicación 
que como proceso social permanentemente integra múltiples 
modos de comportamiento: la palabra, el gesto, la mirada, el 
espacio interindividual”.10

Consideramos que dentro del culto en honor a San 
Baltazar todo comunica; la vestimenta de cada promesero, los 
cargos devocionales que ocupan cada uno, los diferentes ritos 
que realizan, las prácticas sagradas que llevan a cabo, el lengua
je verbal y no verbal que utilizan, los lugares que ocupan du
rante la celebración, las ordenes que imparten y las que reciben 
también. Se visualizan una serie de prácticas, actitudes, accio
nes, posturas, decisiones donde la comunicación está presente. 
Observamos como la comunicación no se reduce al simple uso 
de la palabra, si no que existen diversas formas mediante las 
cuales se hace presente en el marco de esta fiesta. Reafirmando 
el postulado de Ray Birdwisthell, quien decía que “el hombre 
es un ser multisensorial. Algunas veces verbaliza”.11

Los aportes, tanto de Bateson como de Birdwisthell, 
nos permiten identificar otras formas de interacción que nos 
solo se reducen a la palabra. Nos posibilitan además, dar cuenta 
como los distintos actores sociales de un grupo determinado 
se comunican por intermedio de sus códigos culturales propios 
y a través de ellos producen significados conformando así su 
identidad.

Entendemos que el caso del culto a San Baltazar se en
marca dentro de estos supuestos, donde los devotos desarrollan 
sus particulares modos de veneración. Presenciamos las formas 
de expresar su fe, sus tradiciones, sus creencias, y sus costum
bres; como representan su fe a través de los distintos rituales 
que realizan. Y como la comunicación les resulta imprescindi
ble como vehículo de expresión, visibilización, y manifestación 
de adoración al santo.

Nos centraremos en algunas de las prácticas que rea
lizan, para cumplir su promesa con el santo, distintos miem
bros de este grupo social específico. Trabajaremos dentro de los 
márgenes de dos conceptos claves que proponen otras formas 
de comunicarse más allá de la palabra, como son la kinésica o 
cinésica cuyo interés es el estudio de los movimientos corpo- 
rales12, siendo Ray Birdwisthell su iniciador; y la proxémica, 
“disciplina que estudia el uso del espacio en las culturas y los 
procesos de delimitación de naturaleza comunicativa, que son 
la mayoría”13, cuyo fundador es Edward Hall.

Dentro del culto que realiza la familia Perichón, en
contramos que si bien es importante el uso de la comunicación 
verbal, de la palabra, el lenguaje hablado, debido a que el mis
mo se utiliza con bastante frecuencia; existen además otras for
mas en que los mensajes se hacen efectivos, y es (básicamente) 
a través de la comunicación no verbal (kinésica) y el uso del 
espacio territorial (proxémica).

Cada promesero, a través de la función que le toca 
desempañar, de acuerdo al cargo devocional que ocupa, está 
manifestando algo; sus movimientos, su quietud, sus posturas, 
sus gestos, sus miradas hablan. Estos sujetos, generan signifi
cación, que se manifiesta a través de la posición que ocupan, 
las actividades que realizan, las acciones que siguen dentro del 
culto. Son vehículos mediante los cuales la comunicación se 
hace presente en la fiesta.

"Rápidamente llegué a la conclusión de que no hay 
gestos universales. Lo más que sabemos es que existe 
una expresión facial, una actitud o una postura corpo
ral que en sí misma no tiene el mismo significado en 
todas las sociedades".14

De la misma manera, el uso del espacio territorial y 
comunicativo está claramente marcado. Los promeseros tienen 
en claro que espacio le corresponde a cada uno, cuales les están 
permitidos y cuales permanecen vedados.

7“La pragmática de la comunicación humana es una ciencia muy joven, apenas capaz de leer y escribir su propio nombre, y que está muy lejos de haber desarrollado 
un lenguaje propio coherente. Su integración con muchos otros campos del esfuerzo científico es una esperanza para el futuro”. Watzlawick, Paul; Beavin, Janet H. y 
Jackson, Don D. (1985) “Teoría de la comunicación Humana. Interacción, Patologías y Paradojas”. Editorial Herder. Barcelona. p 17.
8 “La historia de este grupo identificado como la universidad invisible o la Escuela de Palo Alto comienza en 1942, impulsada por May, Goffman, Watzlawick, entre 
otros. Apartándose del modelo lineal de la comunicación, trabajan a partir del modelo circular retroactivo propuesto por Wienner. Ponen en relieve que la teoría 
matemática, concebida por ingenieros de telecomunicaciones, debe reservarse para éstos y que la comunicación debe ser estudiada por las ciencias humanas a partir 
de un modelo que le sea propio”. Mattelart, Armand y Michele (1997) “Historia de las Teorías de la Comunicación”. Paidós Comunicación. Bs As. p 48.
9 Watzlawick, Paul; Beavin, Janet H. y Jackson, Don D. (1985) “Teoría de la comunicación Humana. Interacción, Patologías y Paradojas”. Editorial Herder. Barce
lona. p 50.
10Bateson, Gregory y Ruesch Jean (1984) “Comunicación. La matriz social de la Psiquiatría”. Barcelona: Paidós. p23.
11 Birwhistell, R. citado en Davis F. (1975) en "El Lenguaje de los Gestos". Buenos Aires, Argentina. Editorial Emecé. p 22.
12“Birdwhistell es uno de los pioneros en el estudio de la comunicación no verbal, junto con Edward Hall (profesor de antropología, especialista en proxémica), 
Erving Goffman (profesor de sociología de la Universidad de Pensylvania, etnometodólogo) y Gregory Bateson, entre otros”. Amati, Mirta en “La comunicación 
en los grupos”. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires. http://www.catedras.fsoc.uba.ar/ferraros/BD/maa%20la%20comunicacion%20en%20 
los%20grupos.pdf
13Muñoz Carrión, Antonio en “Comunicación Corporal -Kinésica, Proxémica”. Universidad Complutense de Madrid. http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eu- 
rotheo/diccionario/C/comunicacion_corporal.pdf
14R .Birwhistell citado en Davis F. (1975) en "El Lenguaje de los Gestos". Buenos Aires, Argentina. Editorial Emecé. p 29.

697

http://www.catedras.fsoc.uba.ar/ferraros/BD/maa%20la%20comunicacion%20en%20
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eu-rotheo/diccionario/C/comunicacion_corporal.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eu-rotheo/diccionario/C/comunicacion_corporal.pdf


(aflH5  facultad DE
l PERIODISMO I

UNIVERSIDAD Padeceos
Federaciór Argentina de Carreras de Comunicación Social

Con un amplio repertorio de códigos los fieles del 
santo desarrollan un sistema de prácticas sagradas propias que 
nos permiten identificar cómo dentro del culto el grupo pro
duce significados, qué códigos culturales comparten, de qué 
modo expresan su fe, qué tradiciones conservan, y que obje
tivos persiguen. La comunicación surge a partir de la integra
ción de múltiples códigos que comparte el grupo y se desarro
lla en el contexto del ciclo festivo. “Aquí es donde adquiere 
relevancia el contexto en el que se encuentran y desarrollan 
estas prácticas de comunicación, que es el lugar donde los 
signos adquieren significación”.15

Mientras que por un lado, existen prácticas típicas 
de tradición católica, como por ejemplo: la novena, la misa, 
la procesión; por otro lado, hay otras propias que devienen de 
otro lugar, en su mayoría tienen que ver con el origen mismo 
del culto y del santo, África. Encontramos entonces, rituales 
como el nombramiento, el toque de la tambora, el baile de 
máscaras, la bendición de la capilla y de la dueña del santo, 
el rezo a través del baile, etc. Englobamos esta serie de actos 
ceremoniales, prácticas sagradas, acciones divinas, dentro de 
la conceptualización que Goffman realiza sobre el “ritual”.

Desde la perspectiva de Goffman, más que un suceso 
extraordinario, el ritual es parte constitutiva de la vida diaria 
del ser humano, por lo que se puede decir que la urdimbre 
de la vida cotidiana está conformada por ritualizaciones que 
ordenan nuestros actos y gestos corporales. En este sentido, 
“los rituales aparecen como cultura encarnada, interiorizada, 
hecha cuerpo, cuya expresión es el dominio del gesto, de la 
manifestación de las emociones y la capacidad para presentar 
actuaciones convincentes ante los otros con quienes interac- 
tuamos”.16

Si bien, el culto en sí constituye una gigantesca ce
remonia ritual, existen momentos rituales bien diferenciables. 
Los rituales se suceden de forma programa durante todo el 5  
de enero, y siempre se acompañan con música, canto y bai
le. Tanto es así que a través de estas herramientas se gene
ran múltiples canales de comunicación de los promeseros y 
devotos para con el santo, se comunican con él mediante la 
música, el canto y el baile. Le rinden culto, lo homenajean, 
y por sobre todo le cumplen la promesa bailándole17, cantán
dole o tocándole. Es a través de esta multiplicidad ritual que 
los promeseros expresan su creencia, su compromiso, su fe al 
santo; tocar la tambora18, dedicarle algunas glosas,19 un tema 
musical, o realizar algún baile representa no solo un modo de

rezo, sino también una forma de cumplir la promesa con el 
santo y fundamentalmente comunicarse con él.

Los promeseros tienen claro que durante el proceso 
festivo de San Baltazar están desempeñando un papel para 
cumplir con él. Son conscientes de que la vestimenta que llevan 
puesta, los ritos que realizan, las reglas que deben cumplir, el 
comportamiento que tienen durante la fiesta, etc, representan 
acciones que les sirven no solo para interactuar entre ellos, sino 
que (fundamentalmente) se comunican con el santo. Estable
cen un vínculo con la divinidad; esos días, cumpliendo esos 
roles, dentro de ese culto se convierten en avatares del santo. 
Ingresan a un círculo sagrado donde se encuentran con él, un 
espacio virtual de gozo y reunión con lo sobrenatural al cual 
solo ellos puede acceder. Es el momento oportuno para llegar 
a San Baltazar, para establecer una relación directa con él, para 
hacerle llegar sus pedidos o en contraposición agradecerle por 
los milagros que han sido cumplidos.

Existe un feedback20 entre los promeseros y el santo. 
Una retroalimentación entre lo terrenal y la divinidad. Por un 
lado, los fieles aseguran comunicarse con el santo mediante la 
vestimenta, los rituales y el rol que cumplen cada uno durante 
el culto; y por otro consideran que él también lo hace con ellos. 
Comunicando diversas cuestiones, como por ejemplo, su es
tado de ánimo a través del sueño. Que el santo se le aparezca 
en sueño a un promesero y le hable es lo peor que le puede 
pasar. Otra de las acciones que se interpretan como que el santo 
está enojado es cuando durante el día más importante del ciclo 
festivo llueve, y el grado de enojo de este se mide en relación 
a los fuerte que es la tormenta, a la magnitud del viento, al 
ruido que hacen los truenos. Sin embargo, los fieles manifies
tan que el santo quiere que su fiesta se realice, entonces sí ha 
llovido durante toda la jornada, a la hora que están citados los 
promeseros la lluvia misteriosamente se detiene, si en cambio 
comenzó la fiesta y el tiempo está amenazante no lloverá hasta 
que no llegue la hora en que la celebración esté por terminar. 
En cambio, si la fiesta es multitudinaria, hay muchas parejas 
bailando y grupos tocando, y la alegría es generalizada el santo 
está contento.21

Consideramos que todas y cada una de estas prácticas, 
acciones, rituales, creencias que se desarrollan dentro del culto 
a San Baltazar: comunican. Vemos, como en esta celebración la 
comunicación es parte sustancial del espacio donde se tejen los 
vínculos sociales y se reproduce la cultura de esta comunidad 
específica. La comunicación constituye la base y el sustento

15 Bateson, Gregory y Ruesch Jean (1984) “Comunicación. La matriz social de la Psiquiatría”. Barcelona: Paidós. p 20.
16Goffman, E. citado en Rizo García M. (2001) en “De personas, rituales y máscaras”. Erving Goffman y sus aportes a la comunicación interpersonal. Revista Quó- 
rum Académico. Universidad del Zulia. Vol 8, N 15. p 84.
17“Según la concepción africana, y tal como sigue vigente en este culto en el Litoral, el baile constituye una manifestación de la fe en el santo y la música tanto una 
oportuna instancia canalizadora de la energía divina como un vehículo de comunicación con lo sagrado. Los devotos, hoy como ayer, bailan rezando y rezan bailan
do”. Cirio, Norberto Pablo en “¿Rezan o bailan? Disputas en torno a la devoción a san Baltazar por los negros en el Buenos Aires colonial”. http://www.revistaqui- 
lombo.com.ar/documentos/ciriorezanobailan.pdf
18“Este instrumento es propio y exclusivo del culto a san Baltazar. Se halla vigente en el centro-oeste de Corrientes, nordeste de Santa Fe y este del Chaco y Formo- 
sa. Su denominación émica es tambora, en femenino, cuando se expresan en guaraní, y tambor, en masculino, cuando se expresan en español. A pesar de que ellos 
consideran la primera acepción como guaraní, lo cual tiene su lógica pues esta lengua carece de consonantes finales, nos inclinamos a pensar que está emparentada 
con la manera en que los negros entendían el español, pues es un nombre común a muchos membranófonos afroamericanos”. Cirio, Norberto Pablo y Rey, Gustavo 
(1996) “«Son negros por la fe». Acerca de la africanidad del culto a San Baltasar en el litoral mesopotámico argentino” en VI Jornada sobre Alternativas religiosas 
en América Latina. Religáo y globaliza9 áo. Porto Alegre, Brasil, noviembre de 1996. p 6.
19“En el paraje Batel al llegar el mes festivo, 5 de enero se venera a Santo Rey Baltazar, al escuchar la tambora acordeonas y guitaras, la gente de todos lados va 
llegando al lugar, los cambá los van recibiendo con alegría y bailar. Hoy “Coembá Litoraleño” te queremos evocar agradeciendo nuestro pedidos por los cuales 
llegamos a tu altar”. Glosas escritas por Ariel Alegre promesero (cambá) de San Baltazar. Audio desgrabado por el autor.
20“En realidad, el sentido originario de la retroalimentación comunicativa era el de “respuesta”. Toda comunicación para ser tal debía producir un efecto de respuesta 
que fue desarrollado en el concepto de “feed back”, la alimentación de retorno que en el circuito de comunicación se producía. Todo efecto de respuesta alimenta 
la comunicación de partida y la hace real, eficaz (...) El poder de retroalimentarse es el poder mayor del que dispone la comunicación probablemente. Significa
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de la interacción social. Reafirmando con ello, nuestro planteo 
inicial: “no es posible no comunicarse”.21 22

Las situaciones, acciones, prácticas, rituales, creencias 
y ceremonias, descriptas anteriormente fueron “traducidas” al 
lenguaje audiovisual y resumidas en un documental de 30 mi
nutos de duración. Material audiovisual que relata la historia de 
Ariel Alegre, quien tiene 27 años y según sus propias palabras 
hace 27 años que es promesero de San Baltazar, ya desde el 
vientre de su madre. Ariel participa de la fiesta que en honor 
al santo realiza hace más de 100 años la familia Perichón en el 
mismo paraje. Dentro del culto él es un “cambá”: personaje que 
se disfraza y enmascara para cumplir su promesa con el santo. 
Uno de los objetivos que tienen los cambá es no ser reconoci
dos dentro de la celebración, por ello se disfrazan y por ello 
hablan en falsete, distorsionando su voz original. Durante el 
culto ellos no son humanos, son cambá, y están representando 
al santo en su fiesta.

Es Ariel quien, a través de su experiencia como pro
mesero, nos traslada al interior del culto, para comprender me
jor su funcionamiento, su valor, su importancia, y el rol social y 
cultural que cumple. Este personaje ayudará a conocer al santo, 
su fiesta, la devoción, sus milagros, las promesas, los ritos, y 
cada uno de los elementos que hacen de esta fiesta un encuentro 
social tan particular.

A  modo de conclusión
Desde sus inicios esta investigación tenía el objetivo principal 
muy claro, era poder decir a través de este producto audiovi
sual, dejar un testimonio. Como decía el gran director de cine 
Leonardo Favio: “Ese es nuestro oficio: testimoniar el llanto, 
testimoniar la historia, ser memoria”.

Siguiendo esta premisa el objetivo era poder contri
buir a la difusión de este culto popular, aportando nuevos cono
cimientos sobre el tema, mediante el audiovisual realizado. Era 
poder darle voz, imagen, voto a un grupo social olvidado de la 
zona rural. Era lograr no solo visibilizar a un grupo específico, 
sino a toda una cultura que representa en gran medida la base 
identitaria del Correntino, aun cuando esta situación pareciera 
muchas veces olvidarse o incluso ocultarse.

El presente trabajo remarca y resalta que la cultura 
africana llegó a la provincia, se instaló en ella y hoy sigue en 
plena vigencia a través de este culto a San Baltazar o Santo Rey 
Baltazar. Una celebración que año tras año se va haciendo cada 
vez más masiva, y que contiene una gran cantidad de rituales 
que tienen una admirable riqueza sonora, visual, simbólica, etc. 
Un tema que deja en evidencia la variedad de prácticas reli
giosas que tienen lugar en territorio Correntino. Un inmenso y

complejo escenario religioso popular cuya principal caracterís
tica es el sincretismo reinante en cada una de esas prácticas.

Como comunicadores y realizadores audiovisuales 
consideramos que es de vital importancia dirigir la mirada ha
cia este tipo de temáticas, que tienen como principales protago
nistas a grupos sociales aislados, alejados de los centros urba
nos, sectores rurales a los que se les presta muy poco atención. 
Atendiendo esta situación, se asumió el compromiso de que el 
tema a investigar tenga que ver con un sector social invisibiliza- 
do, marginado, excluido. Reafirmando el legado que nos dejará 
Jorge Prelorán, máximo referente del documental etnobiográfi- 
co argentino, creador de una nueva forma de contar historias: 
“no hay verdad más revolucionaria que darle la palabra al co
lonizado, al explotado para que nos muestre su verdad tal cual 
es”.
Tanto en el documental como en el informe escrito se puede ob
servar la importancia de la comunicación en el seno del grupo 
social estudiado, dentro de su cultura, y de la fiesta. Fuimos tes
tigos de cómo la comunicación juega un papel sustancial como 
canal, medio, vehículo, práctica, incluso manifestación de la fe 
al santo. Un escenario de celebración, veneración, adoración 
donde la comunicación se hace presente y efectiva no solo me
diante la palabra, sino a través de una gran cantidad de formas, 
modos y actitudes. Concibiendo a la comunicación como un 
fenómeno social, producto de la interacción de sujetos. Esto fue 
lo que se intentó exponer, describir, representar y documentar 
mediante el presente trabajo.

Partimos desde la premisa “es imposible dejar de co
municarse” para sustentar nuestro estudio. Este postulado nos 
sirvió para entender desde el inicio la importancia de la comu
nicación entre los individuos, el grupo, la comunidad; la cultu
ra, la vida cotidiana, la interacción social que realizan los acto
res involucrados. Intentamos reflejar como estos se comunican 
por intermedio de sus códigos culturales propios y a través de 
ellos producen significados conformando así su identidad.

El presente trabajo nos permite dar cuenta de lo que 
significa hablar de comunicación, de su poder, de su alcance, 
de su importancia, de su constante presencia en cada uno de las 
acciones que realizamos cotidianamente. A través de ella pode
mos entender el significado que tienen muchas conductas, acti
tudes, situaciones que quizás de otra manera no las podríamos 
llegar a comprender. Una comunicación que muchas veces no 
tiene que ver con situaciones, objetos, seres tangibles, sino más 
bien está ligada a lo abstracto, hasta incluso a lo sobrenatural. 
Una comunicación que excede la teoría, la ciencia, la razón y 
tiene que ver con la creencia popular. Una fe que a veces pare
ciera no entender de razones y mucho menos reconocer límites.

que puede perpetuarse en el tiempo infinito, que puede superar las barreras circunstanciales de todo tipo para hacer posible la unión de individuos y la transmisión 
íntegra de sus experiencias de unos a otros”. Aladro Vico, Eva. Universidad Complutense de Madrid. http://pendientedemigracion.ucm.es/info/per3/nueva_web_eva/ 
libros/comunicacionyretroalimentacion.pdf
21 Afirmaciones que se desprenden de entrevistas realizadas a distintos promeseros y devotos durante el ciclo festivo del santo. (Nota del autor)
22 Watzlawick, Paul; Beavin, Janet H. y Jackson, Don D. (1985) Teoría de la comunicación Humana. Interacción, Patologías y Paradojas. Editorial Herder. Barcelo. 
p 52.
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