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PRESENTACION

Desde la d ecada d e lo s screnr cc en la COTlUUl lCl w l Lml '~r~a1 Se ' ha ulo !Jefle rw tdo un
in lerés""cada vez más creciente sobre lu lerrHlLica d el Med io Ambient e. nasta que en la
a ct u a lidad . n o exisl e pab. qu e no /wY(j di ~efwdo fJoliuca s encam(flacias el la
preservación. ccnsereccrcn 11 sosterunueruo oaco.aao de sus recursos naiuralev

o, j "
Tam b ién los Orqcmis mo s me-ncoonntcs d e nive ! mundial. reg lolla l 9 subreyiunal
han recogido las p reocupc c rc nes de lo s n udad w w :, y de s us gob¡('rnos pa ra
incorpo rar el lema d el nvxt so W JÚJu:'f(tE' den /ro de S IL...'i uccumes ~I proWama.s: e-n este
sentido. la Secreta ria Ejecutiva del Convento Aru:lr(~s B e/ u), u ¡rc1W:-' de ~u ÚI"("U de
Ctenc:u Jj Tecnología , tIa iflW rpo rnd () esuul io s e-n I ()~ fJ uises m iem b ro s subre
' Conuurenanies de los recurs os lüdTobiológ¡aJs -. "Recursos vegefa1e!::i prnrnisort (J~ - ~I

pa r ticu lar men te un "Prouecto d e ed ucuctón Il O fo ruvü soore medio a mbicn u- 11
desarrollo social". entre CUlJOS OVje(il 'O~ e~lú el de contn tnur a crear conc tencúr sobre
la importanc ia del Medio A mbterl/ (' el! :-;tl~ rela clfHtf:" s con e l cesc rrotto ~OCl Ul.

particularmente en la po blac ión de ¡11t'fll)r c .... ingreso:' .

E l tnsti tuio Andino d e Ane.::.: Populares, onua aa cepecial izcuía del Convenio And rés
Be llo. desde SlL perspecti va (llslillLc iona l. fJ(l venid o cOrHribuy en d v a l CLllálLslS
temático de ref erencia. mediante (lccioTte~ que como el! el ruso de /os diagnós ticos
sobre Ca prcb íema üca (lrlesanal l e l~(l/I /(ldo en l 'ariu,., p roumct c s del Ecuador,
proporcionaro n una serie de recomesvlucunw» pura la recu per aci ón de recursos
f ores ta les. wiles en la proVfsión de rnmerin pruno para lo. tru ja en madera, tTabqjO
con frb ras vegetale s y lc>.:liLes con untes tuuurcúes o su porucípocuni con ausp icio y
asesoría a la comwudad anesanal cercr rustc de ta pcurocu ia Ln vtcton u d e [a
provincia d e Cotopaxi. en la utilización d e hornos f{~rí(lCl ariu5 lJ el auan d ono del
plomD -nccu o para [a saLud- come etemetuo cíe! vt.driad o de las rnezzcs.

En esta oca sión. conscientes de la u-nscendenctc de esta tem á tica . la Revis ta
Identidades p rivileg ia en su [ín en de aJlúUsi.s cen tra l pi rmuu nienlD de las re laciones
en tre ecolog ía. medio ambiente u une popular.

En rigor. buscamos precisar lUla propuesw r¡U' /OOOlóglCu que corurtbuua (l enr iquecer
las altern a ti vas d e p reservación ccol69icu uuuzoncu, al arr e pop ular co mo un
instrumeru o f aciíitculcr de acciones promoci ona les en el seno d e la comunid ad.

Eugenio Cabrera Mercllá n
DIREC TOR &JEClJT NO



Lde nl ida des 5

ARTE
POPLTLAR E

INDUSTRIALIZACION
(Algunas reflexiones)

Francisco Proaño Arandi

Coexistencia de los contrarios

~
n su l ibro " E log io d e la
I n a r m on i a " , clari vidente
aproximación a las vertientes

artística s del nuevo mundo
postmoderno, el pensador italiano
Gillo Dorfles señala :

"Uno de los aspecto s má s
significativos , para 10 Que aquí no s
interesa (la a n tI n orn í a si e m p r e
presente entr e racionalidad e
irracionalidad). es la recuperación de
cierta artesa n \a , pre c i sam en te
cuando se estaba pregonando que no
iba a ser pos ible hablar más de
elaboración artesanal. Y otro tan to
puede decirse del regreso a la
' ma n uai ida d' de muchas forma s
pictóricas que recurren a figuraciones
más O menos vinculadas a l a
naturalidad, cuando parecía que sólo

Ia a b s t r a ('Ci Ó 11 o I n e1u s o 1a
conceptualización absoluta debían
predominar en las artes vraua les '

Do r f'l e s t om a el ej empl o d e e s t e
" r e t o r n o " a l a r te pop ular para
Ilustrar e l advenimiento de lo que él
denomina "una fa se de ca n s a nci o y

r e f l e x i o n " de la c i v i l r za c r o n
consu mista y tecnocrática . Cabe al
respecto seña lar que Dorf1es publica
este hbro a fines de la década de lú:,
ochent a y comprueba el cambio
producido en los gustos estéticos en
los últimos años, es decir. durante
aquellos que cor n ct d e n con las
r eq u ¡SI to r i él S eon t r a el di S eu r S u
r a c i o n a h s t.a i n h e r e n t e a la
modernidad y el auge de la revu el ta
postrnoderrusta .

"Mien t r a s que aún hace algunos años
-i n d i ca - existía la propensión a
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Identidades

Es posible que parte d I fenómeno, en
los países avanzados , se pr odu zca
como un reflejo de u n a profunda
apetencia por retornar a lo natural,
en medio de una aguda cr i s i s d e
valores, correlato a su vez de la cri sis
del discurso racionali st a d e la
modernidad.

Pero esa misma "apete n cia " , q u e
parece cuestionar e l ca r ác t e r
ind u strial e i ndu s t r i a li s t a d e la
sociedad capi tal is ta , y su obsesión por
lo tecnológi co, podría se r, m ás bien . la
e vi de nc i a d e un mecan i s mo d e
d efensa de l p r o p i o iste ma
capitalista, in te re a do en redis tribuir
funcion e s y ase g urar merca d os
alte r n a t i v os q u e a p u n t a l e n la
pr e se r v a ci ón y la expa n si ó n del
esquema en su conjunto.

Ya en los a ñ os sesenta, el denomi na do
movimiento "Hi ppie", apa r ente men te
conte stario a la indust ri a lización y al
con s u m i s mo r a m pa n t e s en l a
sociedad nortea m eri cana, sólo s irvió
finalmente par a con solidar ese mism o
sistema, n e c e s i t a do d e est a s
convulsiones extremas de autodefensa.
La contracultura "hip pie" generó u na
serie de nuevos productos artesanales
y semi manufactu rados q u e se
incorporó fácilmente a los cir cui tos de
distribución ca p i t a li st a y a un
mercado alterna t ivo que dura hasta
hoy.

En lo que se refiere a la producción
artesanal en los paí es en desarrollo,

7

an t í t e s i s aparente de la
indu s t r i ali zación, Né s t or Gar cí a
Canclin i sostiene que "las artesanías
- c om o la fiestas lyotras
manifest aciones populares de origen
indígena- subsis ten y crecen porque
cwnplen funcio n en la reproducción
soc ia l y l a di v is i ó n del trabajo
ne ces a rias para la expansión del
capi talisrno".

Factores para la antinomia

García Ca n clini iden tifica al menos
cua tro factores que inciden en este
fenóm e no contradictorio Y, no
obstan te , real: las deficiencias de la
estructura agra r ia . las necesidades
del con urna , el estím ulo t urist ico y la
pro moción estatal . Frente a cada. uno
de esos fa c tor e s , la s artesanías
cumple n dis t i n t a fu nci ón : son un
recurso suplementari o de ingresos en
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Iden t id a des _ 9

de la ar t e anía p o p u la r. que
incorpora si gnos representativos de la
simbo logía , de la cu lt u r a y de la
coti di a n id a d de l a s comunidades
populares, indígenas o no.

Lo que coe xi st e e n t once s e u na
tendencia hacia el cons umo ma sivo.
que depende de la indust ri ali zación ,
Y, en el ca so d e lo s p a í s es
de p e n d i en tes, de la imp ortaci ón
masiva de bienes de consumo. y otra
que d iver s ifi ca sus gustos con la s
artesanías, pero ya reestructuradas
en su diseño y factura para satisfacer
los esquem as estéticos aculturizados
de un público determinado por los
m eca n i sm os de la mani p u la ción
publicitaria.

En el fondo, son las dos caras de la
misma mon eda . Qued a , o todavía

puede quedar excluida de ese ejercicio
sis t emá tico de transcu ltu raci ón lo
que a ú n podemos denominar cultura
popul a r, que, e n otras palabras,
equiva le a una de las formas más
irreductibles de resistencia, amenazada
n o obstante . crecientemente, por la
lógica ahum an a del mercado y de la
modernización.

E l fetiche de la coexistencia de
el ementos antinómicos. enarbolado
por los ideólogos de la postmodem.idad
y comprobado en la práctica por las
ne cesidades del mercado y de la
consolidación del sis te ma dominante,
pued e a ú n ser refutado por la
pers is t enci a de una verdadera
cultu r a popul a r, único expedi en te de
i d entidad en un mundo de
globalizac,6n y creciente
transnacionalización de la economía.
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~
S incuestionabl e la división
de á reas de producción
artesanal en Chile, según los

elementos ét nico-sociales relevantes
qu e e n e llas e xis ten y lo s cual es
permiten diferen ciarlas entre s í.

De esta m anera he considera do la
autonomía de u n a zona ayma ra
quechua-atacameña, de una diagui ta
picunche-hispana , de una picunche
hi spana, de una mapuche, que, con
este nombre ge né ri co, comprende a
esa et n ia e n re lació n con la
pehuenche y la huilliche contine ntal;
de una patagónica , de una chilota y
de una pascuense.

El contenido de es te a rtíc ulo s e
refiere a la segunda y a la tercera,
u nida s amba s por la con venc iona l
denominación de zona centra l para
los propósitos de es ta colaboración, no
obstante Que la s regiones IV y VIII no
perte nezcan , en ri gor, al territorio
que se ha del imitado habitualmente
como central, y el cual esta vez se
e ntenderá , ampliamente, desde
Copiapó hasta el límite sur de Ñuble
y Concepción.

La noción de arte sanía que orientará
a este breve ensayo de scriptivo se
infiere de l significado que posee una
cu ltura artes anal co n profunda
fuerza identificadora en el ámbito de
s u especificidad local , "de funció n
ornamental, o utilitaria , o mixta , de
pertenen cia comunitaria recíp roca,
propia de la vida tradicional de un
sistema social y de vigoroso poder de
cohe sión para éste"; desde la que

podría ll ama rse artesanía gruesa,
ejemplificada po r u n a carreta
construida en Cauquenes, o una cuba
h echa en Malina , "has ta una
miniatura vasjjifcrme de raici llas de
álamo y crin, de Rari, o un finísimo
fia dos para sujeta r el sombre ro de
h ua so -b ombre por e xce len cia de
oficio ecuestre- de Las Camelias de
Parral"; localidades todas de la VII
Región (Dannemann, 1988, p. 37).

Sobre la base de es ta proposición, la
artesanía folklórica es una conducta
de producci ón plástica de carác ter
in tensamente comunitario, con el uso
de cualqui er materia prima y de
técnica s t rad ici ona les de fu e r t e
e m p i r is mo y manualidad , s i n
organiza ción ind ustrial n i proceso
s is temá tico regu lar de enseñanza
aprendizaje, y cuya representatividad
se afirma marcadamente sobre su
t ip i fi ca ci ó n regional o l oc al
(Dann emann, 1975, p. 15).

Desde esta perspectiva regional-local ,
la i nve stigadora AmeHa Pérez ha
proporcionado una útil contribución
a l est ud io de la pl á s ti ca folklór ica
chilena (Pérez, pp . 19-28) , Que en lo
concer n ien te a la zona de la cu a l
t rata este artículo, permite en t re gar
una panorámica de p i eza s
a rte sanal es con s us res pectivos
centros de producción, de la cual se
se leccionarán aq uí la s cl a se s de
objetos y s us loca li da des de
construcción de acuerdo con un alto
grado de vige nci a de és ta y con el
concepto de artesanía fol.k.lórica antes
for mulado .
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La Ligua

Putaendo

San Antonio

San Felipe

Valle He rmoso

De fibra animal y sin t ética , la na : trazadas. mantas.
ponchos.

De fibra a nimal, lana : fraza das.

De conchas marinas , figuras diversas.

De fibra vegetal. mimbre: canastos y muebles.

De fibra animal , lana : manta s , ponchos.

Región Metropoli tana, localidades y obje tos de:

Malloco

Peñaflor

Perejil

Pomaire

Talagante

Valdivia de Peine

De met8~o: espuelas y frenos. I t-:
De greda: cerámi ca util i taria -dom éstica .

De calabazo: mates .

De greda: ce rá mica or n a me n t a l y u t i l i t.ar¡ a 
domésti ca .

De gred a : cerámica orname ntal .

De fibra sintética. hilo. lana: , fajas, mantas. l =s

VI. Región, localidades y objetos de:

Auquinco

Chimbaro ngo

Doñihue

El Copao

De fibra vegeta l, mimbre: ca nus tcs y muebles.

Ue cuero: tal abartería, Cefibra vegetal , .•
mimbre: canastos , mue les.

De fibra animal y sintética . la na : a lforjas para la
montura , chnmantos, faja s , mantas.

De gred a . ce rá mica or n a me n t a l y ut ili ta r ia 
dom éstica"



J

d o

al, es

n nchos.

Ull

lncnlidoltles

n

p

o



Identidades

Licantén

Limávida

Linares

Parral

Pencahue

Pilén

Rari .

Romeral

San Javier

Teno

Vichuquén

Villa Alegre

Yerbas Buenas

15

De cuero: ta labartería.

De fibra vegetal , mimbre: ca nas tos y muebles.

De cuero: talabarteria;
de madera: estribos.

De cuero: ta labarte ría.

De fibra a nima l, lana : frazadas, ponchos.

D e gre d a : ce r á mica or n a me n ta l y uti litari a 
domésti ca.

De fibra a ni mal, cr in , y de fibra sin tét ica , íxcle :
cestería miniatu ris ta orna m en t a l y utilita ri a 
dom éstica.

De fibr a vege tal, mimbre: canastos, muebles.

De fibra vegetal, mimbre: canastos. muebles .

De fibr a a nimal. lana: frazadas;
de fibra vegetal, paj a de tri go: chupallas .

De fibra vegetal, mimbre: canastos, muebles.

De cue ro: ta la ba r te ría.

VIII. Región, localidades y objetos de:

Campón

Cobquecura

Coihueco

De gre d a : ce r ámi ca or n am en t a l y uti l itaria 
doméstica .

De greda: cerámica utilitaria-doméstica.

De madera: miniaturas de carretas con o sin yuntas
de bueyes.
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en ci rcunstancias de qu e varios de
estos centros artesanales poseen un
mercado de comercialización en sus
ce rca nías, como ocurre en la VII
Región con la cerámica de Pi lén . que
se vende en la ciudad de Cauquenes,
o con l a cestería de Rari, que se
co mp ra en la localidad de
Panimávida, y de qUL algunos hacen
ll egar la s piezas qu e produce n a
insti t u cion es como e l Centro de
Madres -CEMA Chile- principalmente
a la galería artesanal que éste tiene
e n Santiago, con el propó sito de
conservar con cierta es tabilidad un
poder de compra .

Las materías primas qu e elabo ran
estos cent ros , ordenadas alfabética 
men t e por s us nombres, son las
siguiente s: as t a d e v a c u n o,
ca labazo -cu curbitácea -, ca rbó n ,
conchas marina s, cuero. cuescos de
fr uta s , fibra s animal es , fibra s
sintéticas, fibras vegetal es, gre da ,
madera, metal, piedra .

En relación con ellas se resumirá el
q u ehacer de cen tro s artes a na l es
po s e edor e s d e un a a u té n t ic a
condició n a rtesanal folkl óri ca y de
una especí fica r ep rese n t a t ividad
local, con énfasis en sus productos y
en el se ntido qu e és tos ti enen pa ra
las per sonas qu e los hacen.

Los obj etos de a s ta d e vacu no se
hallan en muchos y dive rsas culturas
del mu n d o , y en p a í s e s
latinoam eri canos como Argent ina,
Colom bia , Mé xi co, s u re levancia

fun cion a l de r eci pr en t es para
contener y cons u mi r líq u idos, se
complemen tó con lujosos eleme ntos
or nam ental e s , en pa r tic u l a r
guarniciones de plata.

En Chile no se llegó a esta artesanía
tan elegan te, au nque ha y a lgu nos
ejemplos de grandes cuernos de buey
y de toro con sus bordes cubiertos por
una especie de pu lsera de aleación de
plata y níquel, y con pro lijos dibujos
geomé t r icos e n su pa rte ce ntr a l ,
de nominados guá mpa ros. Pe ro los
más comunes han sido los difere ntes
tipos de vasos de asta, los popu lares
cachos para bebe r v ino , q ue en e l
centro de Ch ile solía n rec ib i r el
nombre de chambaos.

H oy no es fr ecuente e n la vida
cotidiana darles ese uso a los cachos,
e l cual s í que se ma ni fiest a e n
ofr ec imiento d e h omen aj e a
a utoridades en actos ofic i ales . En
camb io, esa mis ma ma teria prima ,
pareciera que desde comienzos de
este sig lo, se uti liza para obte ner
figuras de aves, principalmente como
una a rtesanía carcelaria de las más
populosas ciudades del país. Así se la
t rabaja en Con cepción , donde ha
logra do una rec on oci d a ca li da d
plástica, que la embellece y dignifica.
con una destreza y sens ibilidad que
han trans formado la rigidez del asta
en hermosas texturas de plumaje.

Por la cantidad de su producción de
ca la bazos pa ra e l cons u mo de la
infusión de la yerba mate, el pueblito
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geometría, la cual maneja un delgado
y cor t o cuchill o o un clavo qu e se
acondiciona para ese fin , se practican
l a s in ci sion e s o r n a me n t a le s
señalad as , qu e se com ple tan po r
medio de brasa s de ca rbón, con la
quema de aco tados segmentos ent re
los dibujos incisos. E l arreglo culmina
c on la frotaci ón d e un p al o
impregnado de una especie de barniz
de nueces molida s, lo que proporciona
un color dorado oscuro al mate, en
cuyo pro ceso de decoración , por 10
tanto, no se emplea el pirograbado.

Además de su significa do específico
com o un produ cto a r tes a na l de
fun ci6n utili tari a- ornamental , los
calabazas de Perejil son los objetos de
la pl á sti ca folkl órica ch i le na m á s
difundidos en todo el país.

El carbón de pi edra const it uye la
materia prima de una artesan ía que
muestra, desde hace unos diez años,
un a creci ente tr a y e ctori a d e
folkl ori zaci ón e u té r minos del
concepto d e pl á stica folkl óri ca
fo rmu lado e n e l ini ci o de es te
artículo.

Su principal centro a r tesa n a l se
encuentra en la ciudad de lota , Vll I
Región , d ond e s e g ú n la s
i nves tiga ciones del profesor de la s
univ ersidades de Concepción y del
Bío-Bío , Robe r t o Contrera s , la
temática más representativa y yo.
correspondiente a una tradición local
de car ácter comunitario, es tá
com p ues t o por mi niatura s d e la

Virgen María, de minero s y de
rép licas, también miniaturizadas, de
lámparas minera s y del faro de Lota.
é s ta últim a ta l ve z e n el futu ro
compa rable, por su mensaje loealista,
con la ya famosa pieza artesanal de la
torre de la igle si a de Toconao, Ir
Re gi ón , co ns t r u i da e n pi edra
volcán ica .

La a r t esa nía que utili za conch a s
marina s se ha ge ne ra liz a do desde
épocas r emolas en mu ch ísimas
r egi on es m arítimas d el mundo .
Qui zás no halla litoral alguno que
carezca de ella, en circuns tancia s de
qu e e l u so de es t os materia le s
come n za r ía co mo un juego para
consegui r fo r mas, movimien tos y
com bi nacio n es de colore s , hasta
llegar a obje tos del pr esente, entre los
que sobresalen las figuras antropo y
zoom órficas . segu ida s en importancia
para s us arte sano s po r las cajitas
recubiertas por el mismo material .

Las investigaciones efectuadas en la
zona denominada central para Jos
prop ósitos d e es t a co la bo ra ci ón ,
comprueban la vigencia de centros de
producción en toda s la s r e gione s .
Ent r e ot ros . por s us s os te n id a
actividad y conciencia de creatividad ,
se d es ta can el d e Ch a ñ a ra l, III
Regi ón y el de Co ch olh ue, VI II
Región. En éste, el añ o 1988, durante
el desarroll o de un proyecto de la
UNESCO , obtuv e t e stimonios
es piri tuales y fís icos de la artesanía
e n r eferen cia, con el apoyo de la
Univ ersidad de l Bío-Bío y la
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Una sobresalien te ejemplificación del
uso a rtesanal de fibra s a nima les y
s inté t icas la p ropo rc io nan hoy las
minia tura s del cr in y de ixt le de la
localidad de Rari . VlI Región. Según
Tomás Lago, su ti pología principal se
ha lla en la delicad eza de la s fibra s
bá si ca s co n qu e se ela bo ran la s
figu ra ciones decorativa s; canastillos
cilíndri cos , marcad ores de li br os ,
pulseras , a ni llos, prendedores, flores
á ngeles, colla res, cesti llo, re loje ros,
cepi llo s , bombon eros. ostentan los
má s viv os co lo re s e n s us m á s
delicadas hechuras".

Añad e es te in vesti gad or qu e "a l
principio , a fin es del siglo pasad o,
fueron hechas con raicillas de álamo
r ecogida s en los ca na le s de ri ego,
junto con crines de bueyes o caba llos,
has ta que cerca de 1917 se mejoraron
con la impo rtació n de un a fi bra
s a ca d a del int e ri or de u na hoj a
cac táce a , m exicana del norte ,
llamada ixt le de lechuguilla . Esto es
a lgo muy livia no y fluid o. fá ci l de
teñir, que se vend ía por entonces en
la s ti end a s de Santiago y qu e una
profesor a de la época hi zo llegar a
Panim áv ida ' . ( p. 52 l. (S e g ú n
información verbal de Ca r lo s S .
Reed ).

A es ta temáti ca indicada por Lago
deben sumarse otras piezas de mucha
a cogid a actual, como son la s bruja s
voladora s s ob r e escobas y la s
ma ripo sa s , que con la s a n terio re s
ra tifi ca n la fuert e vigencia de esta
clase de ceste ría.

Pero si de fibras animales se tra ta, en
par ti cul ar de la lana de oveja, s in
duda que el a rtículo de ves ti r más
lujoso que hoy se teje en Chi le a telar
es el cha ma nto, con forma básica de
poncho, a unque más corto que és te,
ca ra cte riza do por se r rev ersible y
tene r un a de cora ci ón políc rom a
d is t ri b uida geo mé t r ic a me n te e n
campos. Sus elementos ornamentales
más tradic iona les son la es piga de
t r igo , la herradur a y el racimo de
uvas, y sus centros de producción más
pr e st i giad os s e h allan e n l a s
localidades de Doñihue y Lo Mira nda,
en la VI Región .

A su vez, la a r tesa nía de las fibra s
vegeta le s pr e senta u na ga m a d e
materi a s pri ma s qu e va desd e e l
mim bre -So lix uimina lis-, hasta la
paj a de arr oz, de t eatina -A vena
h i rsu t a - y de t ri go, y a l co i ró n
-Andropogoti orgenteus-; a l chupón
-Greiia sphacelata-, al boqui -Echites
chilensis. a la pita -Agave americana-,
al quiscal -Eryng íun paniculatum -,

En la denomin ad a zona cen tral, la
ces te ría de coi rón y ch upó n de la
loca lidad de Hualqui , VlII Región, ha
ad qui r ido u na acepta ci ón qu e va
mucho más a llá de ese lu ga r y del
t erri t ori o r egi on a l , para cu m p lir
funciones ornamentales ylo utili tarias
domésticas de todo Chile y hasta en
países limítrofes.

En 1971 , en su libro Ar te Popular
chileno (p. 49) Tomás Lago, afirmaba
refir iéndose a esta cester ía y a su
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Quincham al í , VII I Regi ón, es te
a rtic u lo se lim i t a r á a destacar
brevemen te la significación histórico
cultural de la artesa nía de la greda
de El Copao, Pichilemu, VI Región,

Los antecedentes a rqueológicos y
etno-hia t éricos qu e el autor de este
a r tícu lo ha r eun ido so bre es t a
localidad y sus habitantes prehi spánicos,
asi como las informaciones obtenida s
acerca de su proceso social a partir de
la conq uista españo la h a s t a el
prese n t e , ponen de mani fie s to l a
continuidad de la alfarería, que, pese
a los cambios de sus fo rmas y
fu ncione s causados por la forzosa

a cultura ci ón qu e s u fr ie r a es t e
mi cr osi stem a indígena a l se r
in corporad o paulatinamente a un
m a cros i st em a occide n ta l , ha
defendido hasta a hora su identidad,
como se nota en los pequeños pájaros
qu e vue la n de la s mano s d e las
mujeres artesanas de El Copao . con
una simple y pura forma qu e en el
lenguaje de la greda nos habl a de la
realidad del mestizaje.

Si se buscase la máxima manualidad
folk lóri ca de Chile , en su comple to
se ntido, conce rnien te a la madera ,
in c u e s t i on a bl em en t e se l a
enco nt raría en la labor del eximi o
ma es tro Segundo Ri guero. en la
ciudad de Santiago, qu e entre otras
contadas exce pciones, cons ti t uye é l
solo un centro a rtesanal de es tri bos ,
que concentra y recrea la magnífica
escuela de estribe ria de Linares en su
é poca de auge de ci nc ue n ta a ños
atrá s.

Uni cam ente la madera de quillay
·Quillaja saponaria- es la que utiliza
este ta llador admirable, quien la trae
de la cordillera del Cajón del Maipo,
la cor ta con su s ierra eléctrica y la
convierte en piezas de oficio ecuestre
de una firmeza y d e una t extura
extraordinarias.

Así también, hoy como único miembro
d e u n cent ro art e sanal d e
orga n izac ión familiar, es tá, en
Mal loco. Región Metropolitana , J osé
Farías, el más talento so y exper to
artesano de espuelas, frenas y frenos
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CU LT U RA OP U LA
Isabel Are tz

L
a proposición de las
autoridades de l l AD AP de
que escribiera un a r tí cu lo
sobre el t e ma d el tí tu lo

resulta novedo s a, p o r q ue
generalmente la cultura pop u la r se
relaciona con la m úsica de las urbes o
con las danza s fol klór icas y pse udo
folklóricas que se presenten en tea t ro
o espectáculos r egi ona les , o bien se
consideran las artesa nías, a borígenes,
folkl6ricas y c on t em p o r á n e a s ,
mezcladas much a s v e c e s con
manualidades y pi ezas fabricadas en
serie, producto de la pequ eña
industria. Pero muy pocas veces se
habla de la cultura del pueblo, de su
propia cultura, y mucho menos de la
relación del m ed io a m b ien t e y la
ecologia, ya que és ta corresponde a
un tipo especial de poblador, que vive
fuera del mundo ruidoso y

extenuante de las urbes.

Por nuestra parte, y antes de abordar
el te ma, de bem os establecer a qué
clase d e cultura popular vamos a
referirno s, e n razón de que todos
nosotros -gentes de ciudad- vivimos
inmersos en la cultura popularizada
por todos los medios de difusión que
tiende a unificamos.

En la actualidad, sociólogos foráneos
han impuesto el rótulo de cultura
popular, porque es "más abarcante"
dicen, y no distingue la cultura
propia, heredada y expe ri men tada , de
la cultura standarizad a , difundida y
aceptada por los pobladores de
nuestras ciudades. Los sociólogos a
que m e refi ero, nun ca se han
dedicado al es tudio se r io de la cultura
de los hombres que viven en contacto
con la naturaleza, los que poseen un
a p re n d i za j e t r a die Ion al, q u e los
facul ta para vivir en lugares en los
que no se aplican las enseñanzas que



26 ___________________ _ _ ____ _ _ Identidades

/

se imparten en las escuelas
gubernamentales desde los primeros
años, y mucho menos en las escuelas
técnicas, que preparan al hombre
para los oficios mecanizados.

La cultura popular, a la que se
refiere el IADAP, en razón de que se
relaciona con el medio ambiente y la
ecología, es sin duda la cultura
tradicional, que nosotros
denominamos aborigen cuando
pertenece a las poblaciones pre
hispánicas o la que es propia del
pueblo, que el inglés William John
Thorns denominó en 1846 folk, para
distinguirle del people o pueblo
común, y llamó lore a su saber
tradicional, estampando la palabra
folklore que hoy se usa en todo el
mundo.

Este término folklore se ha
impuesto y universalizado durante
este siglo p r eci sarn en te, para
reemplazo del término popular,
sobre todo para la música, en razón
de que, desde principios de siglo, con
el invento de la grabación, cobró auge
el comercio del disco, y con él las
composiciones del género popular que
se inspiran tanto en la música
tradicional de los países como en la
que les llega , que corresponde a
modas bailables y también del canto .

Lo folklórico es pués dentro de la
cultura popular, aquello que tiene
raíces y nos identifica, y como tal
merece reconocerse y desarrollarse
como bien propio . El folklore
per t e n e c e en consecuencia al
h o m b r e de la tierra, en tanto la
c u ltu r a popular es propia del
hom br e de las calles.

Se pr oduce así una ant ítesis campo
ciudad, ya que es indudable que el
medio a m bi ente y la ecología
con dícion a n la cultura en tanto el
hombr e vive estrech amen te conectado
con su en tor no . 'I'ierra adentro , el
campesino cr ioll o, lo mismo que el
aborigen , dependen de su ligazón con
el medio ambi ente y de los
conocimientos adquiridos a través de
la cade n a d e la tradición y
co m p le m entados con la prá c t ica
cotidi a n a . Su s conoci mientos
empíricos sobre la naturale za , los
anima les y el t iempo, les permiten
vivi r en armonía y se r perfect amen te
felices en con tact o con su entorno y
sus semejantes. Su calendario abarca
la preparación de la tierra , la siembra
y la cosec h a, el cuidado de las
plantas, de los animales, el
mantenimiento de la casa construida
a "mano vuelta", con su reposición del
techo -sobr e todo si es de palma- , a
todo lo que se agrega la búsqueda del
agua, de la leña para la cocina, de las
hier ba s medicinales , y otros tantos
elementos naturales, que condicionan
la vi da le j os d e las urbes; las
artesanías con el tej ido de ces tas para
1a r e eo1e e ció n d e f r u t o s, de
chincho rros y ha m a ca s para el
descanso y el sueñ o, de sombreros
para prot egerse del sol, de ruanas
para el frío y la lluvia , la hechura de
cerám ica pa ra la cocci ón de los
al iment os, para la con serva ción del
agua potable y el uso de la comida;
de ute n s i l i os de madera para la
cocina, e l h oga r y ' e l trabajo; y
cuan d o se ti ene e l don del arte
espontáneo, hasta la tall a del santo
pa ra su devoción.
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Luego entr a mo s en el campo de lo
intangibl e , que a barca tan t o el
folklore social como el es piri tual . El
"hombre- t ie r r a " e lt iva s u espíritu
con la oralidad de la prosa y el verso,
del ca n to . d e la e j e c u ci ó n
instrume n t al , r e a l iz a d os po r p u ro
delei te en el que tiene cabida el bai le,
y más a m e n u d o p or devoc i ó n
particu la r (en Ve n e z u el a ): La
Semana Mayor, La Cruz de Mayo, la
F ies t a d e l Santo -de un o es p eci a l
según el P atrón loca l-, la Na vidad con
us múltip les celebraciones: El Paseo

del Niño por los campos , la hechu ra
del Pesebr e, el can to de aguinaldos, la
p a r a d u r a d e l N iño , la p é rd id a y
búsqueda de los sa ntos inocentes, la
quema del año viejo , la bajada de los
reyes y finalmente la andelaria , al
menos e n lu ga r es de los An de s de
Venezu ela. Viene luego el carna va l,
mucho menos festejado en este país,
fiesta qu revis t e g ran impor ta ncia
en los países a ndino .

Para toda s es t as fi s tas, el campesino
suele baj ar con su familia al pu eblo
más cercano, ve t ido con sus mejores
galas, rompiendo la ruti n a de la dura
faena diaria que no permi te 'feriados"
ni "puentes" como son usuales en las
grandes ciudade. .

En lo que respecta a la vida soci al,
/ és t a está también condicionada por

las nece s idades q u e crea la vida
aislada, no favo recida por las leyes
que puede n r e gir al hombre
ciudadano . In nex o común de
carácter familiar 10 cons t i t u ye el
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compadrazgo, relación social que
sanciona la tradición de España y de
América, y que brinda protecci6n a
un niño, si llegaran a faltarle los
padres, ofrece ayuda a una pareja al
construir s u casa, al preparar un
conuco, a l pa ga r una promesa, etc .
La existencia de cofradías, pertenece
también a este capitulo de ayudas, en
tanto la s hermandades brindan
a uxil io e n casos de necesidad corno
asistencia en ca so d muerte. Las
cofradías son tambié n las encargadas
de conmemorar determinadas fíes tas
del santor al local, ocupándose de
vestir al san t o, de e n s a y a r a los
músicos, cuidar del vestuario para los
bailes especi a l es, supervisar el
desarrollo de la fiesta y m antener el
orden .
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Javier Reyes
Comisión Epi scopal de Educación

CETHA - Qorpa

rrt- comenzó a inicios de los a ño 70, n la región de Tiwanaku (célebre
yoL por sus ruinas arqueológicas).

En ese tiempo, un grupo de jóvenes aymaras de esa región altipl ánica de Bolivia,
empezaron a organizarse. Se autodenominaban Promotores Culturales.

Les unía un ideal, en ese momento, todavía difuso:

¿Cómo convertirse en promotores de su propia cultura, lengua y educación? Es
decir , ¿cómo redinamizar
sus ra íces milenarias?

Lentamente se pusieron en
marcha. Alfabetizaban,
daban cursillos en las
comunidades, convocaban a
reuniones, daban charlas,
promovían pequeñas
acciones productivas,
etc.

Ta m bién empeza r on a
pl a n tar arbolitos . Sobre
todo , una especie nativa,
hija del Altiplano, llamada
la Kiswara .
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Preparaban pequ ña aLnacigu ras, 1a
cui aba n y cu a ndo las p la n tu li t a:
llegaban a uno s 20 cm. , entonces las
llevab an a los grupos comunales (con
ocasión d e la clau u r a de l a
alfabetización y de los cur illo ), y lo
entregaban a cada un o d e lo
neoalfabetizados, como premi o y como
ímbolo de qu había come nzado un a

nueva época para e llo y para u
pueblo.

Por eso, hoy día la gente, cuando v
uno de e o á r boles, lo. llama "la
Kiswaras de la Alfab etización".

Pe ro la histor ia con tinúa.

El ca minar de e s to p r omoto r
ins pir ó varias acci ón educa t iva
in nov a dora . Una d e e lla s
denominó los CETHA (Cen tros d
E ducac ión Técnica Humanística y
Agropecuaria).

El hech o es q ue e l pr ime r CETHA
nació en 1978 en W1a región ale daña
llamada Qorpa de Machaga.

Entonces, los Promotores Culturale ,
viend o qu e ese t ip o d e uni dad es
educativa s constituía un paso má s a
favo r d e u s ideal e , decidi eron
enviar un pequeño regalo al CETHA
Qorpa : 200 kiswara .

Con el p a sar d el t iem po, ell as
crecie ron . Ahora ya mi den m á de
dos metros y su ilueta verd e ya es
parte de la identidad del CETHA .

E n 1986. nac ió ot ra e xperi n ia
educa tiva: el Centro de Formación de
Ed uca dor e Comunitarios Aymaras
"A elino i ñani". mo ya lo dice, e una
instancia que b ca formar un tipo de
educadores de extracción camp ina e
indígen a , que s i r ve en 1 s t areas
educativas comunitarias, que no son
ese lares .

Esta vez fueron lo del CETHA lo
que quisieron hacer un regali to a este
nue o centro que también perseguía
el ideal de lo Promotores Culturales .

Así fue que en los meses de invierno,
se pu rieron a r colectar la diminutas
semilla de aquellas ki war-ar que les
había n regalado los de Tiwa aku , y
se la dieron a los "Avelinos" .

Continuó pasando el tiempo y de esas
semil a fueron brotando centenares
y luego milla res de kiswaritas.

Ha cia 1 90, lograron con trui r un
invernad ro grande. En él, trabajan
los avelinos: almacigando, repicando,
em bolsa n do y tra ladándol s a la
semisombra .

y ahor ucede que. cuantas vec e
clausura algún cursillo, algún curso
mayor o incluso en las grandes fie tas
de Promoción de los est udiantes, la
costum br e (a l igu 1 que en los
tiempos de 'I'iwanaku), es de dar un
par de arbolitos a los promocionados,
diciéndoles: "Nací te en un Al 'plano
in rboles, ojal á dejes a tus hijo un

Altiplano verde".
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Gabriel Saldarriaga Mira
Director del Centro de Trabajo

de Cultura Popular
del Carmen de Viboral

j-flce más de 20 años el
. Instituto Nacional de los
Recursos Naturales
Renovables y del Ambiente,

Inderena, entidad oficial adscrita al
Ministerio de Agricultura de la
República de Colombia ) ha sido
encargado de la conservación,
manejo ) protección y fomento del
patrimonio natural del país .

Desde 1986 la administración del
Instituto viene adelantando la
política denominada M u n i c i p i o
Verde, cuya propuesta básica es
pasar de la denuncia ambiental a la
realí zaci ó n de acciones ecológicas
comunitarias.

Municipio Verde es una campaña a
nivel nacional ej e cu tada por las
autoridades locales, encabezadas por
el alcalde y la comunidad organizada,
con el objetivo de aplicar las nuevas
facultades atribuidas a las células
municipales para realizar acciones
concretas tendientes al manejo y
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Una vez verifica do el cumplimiento
de los anter ior e s r equi sito s , s e le
otorgará a la localidad laategoría de
"Municipio Verde" mediante
resolución del In erena y se le hará
entrega de un d i s t.i n t ivo q u e lo
acredite como tal, en un acto espec ial
presidido por el gerente general del
Instituto.

¿POR QUE LA CAMPAÑA
MUNICIPI O VERDE?

- Porque del 80% de los acu eductos
municipales pr esenta prublemas
de contaminación.

- Porque cada día m u ere u n a
quebrada en a lgún municipi o del

pa í , sin que nadie se percate o
haga al go por aJvarla .

- Porque la defores tación en n uest r o
país a lca n za 1 ifr a de 85 0 .000
hectá r ea s a n u a l es . afee tan do
cuencas y Microcuencas.

. Porqu e e l 90 % de las basuras y
desp e r di cio s gen er a dos en los
municipio s so n a r r o iados en los
ríos, cuya s aguas poster iormen te
d e be n ser- u t i lizad a s para el
consumo humano .

. Porque aproximadamente 100 .000
p e r s on a s de pe n de n directa e
in d ire cta men te de la acti vidad
pe qu era ar t esan al. Y los ríos)
ciénagas, lagos, 1 gunas y mares se
ve n ser ia men te a m enazados por
d e s e c a c i ó n , con t a m i n a c i ó n
ind iscri minada y expl otación
inadecuada del recurso pesquero,
afectando social y ambientalmente
vastas regiones del país.

- Porque de la fauna mayor
colombiana, 108 especies se
encuentran en vía de extinción.

Porque d espués de Brasil e
Lnd ones i a , Colombia ocu p a el
tercer lugar dentro de los países
que arrojan a la atmósfera
planetaria mayores cantid ades de
carbón neto, con 123 millon es de
toneladas anuales) por qu emas de
bosques) además de otras for m as
de contaminación atmosférica .
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Calor y bochorno

S
egú n lo s ancia nos de e s t a
cuatro ve ce s centen aria
población de Penonomé nunca
había habid o un verano ta n

cali ente como el de 1993.

Y, en realidad, así lo fue. La famili a
Liao González-P once, quien registró
t emperatura s de es te ca n de n te
verano ha señal ado que, en ocasiones ,
la temperatura a mb ie n t a l. s ub ía
hasta 35° C., dentro de la casa y a
46° C. , fuera de ella , en el sola r o la
cal le.

Para P enonom é, s i t u a do e n la
cercanía de la cordillera montañosa y
semicircun dada po r el río Za ratí y
acos t um b rada a vi vi r en cli ma
b enigno y fr e sco. este bo chor no
climático le era ra ro y sorp resivo.

La ardiente te mpe ratura que sofocó
no sólo el sector u rbano, sino que s e
extendi ó a la s á rea s r u r al es . ha
impactad o a u na pobla ción
di stritorial que a scien de a 6 1.044
habitantes.

Poca agua potable

Las 2.7 31 ca sas ser vidas con agua
potabl e s u fren , a de más de l calo r
sofocante, de un deterioro notable en
el se rvi cio de agua potable.

E l viejo ac ue d ucto con sus 13 pozos
en fun cionamiento no proporciona el
a gua qu e n ece si t an la s 9.462

personas que, diariamente, utilizan el
vital líquido.

La ansiada espera se prolon ga hasta
la s horas de la n oche . cuand o s e
recoge en vasijas. como en los ti empos
de antaño. El tanque de agua es un
peli gr oso a do r no metáli co e n
Penonomé.

m pr oblema del suminis t ro de agua
es grave y agudo en es ta ca becera de
pro vi ncia. que como Ciudad de
Servi cio . cre ce e n poblaci ón y e n
territorio urban o ocupado.

Se arguye, a voces y no a hechos, que
neces i ta mo s u n a Pl ant a
Potabilizadora como las act ualme nte
inauguradas para Aguadulce. P ocrf y
en La Pintada.

E s cie rto que pronto h a d e
m au gurarse un reservcr-io de agu a
con ca pa cida d de 20 0 .000 ga lones.
a li m entado p or 4 perforaci on e s
-pozos- e n la base del ce r ro " Los
Pavos" en cuya cima se ha const ruido
un tanque de ce mento armad o por
va lor de BI. 109.000 balboas. Los
penonome ños sitibundos espera n, con
ansiedad . este acon tecimiento.

Para muchos pobladoras orilleros de l
río Za r a t f , és te "se está se ca ndo".
Esta afi rmación generalizada se debe
al bajo cauda l de agu a qu e recorre en
s us cauces pedregosos .

E stas imá gen e s de solad ora s se
obs er va n a t ravés de los 54
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kilómetros del recorr ido de este rí o
legendario que nace en las montañas
qu e rod ean E l Vall e d e An t ón y
d esem bo ca e n e l Co clé de l Sur.
Te stimo nio s vi sibl e s en la s
com unidades ca mpesinas de Loma
Grande, Oajaca, Caimito, Churuquita
G ra n d e, C h u r u q u i t. a C hi q u i t a,
Sonado ra , Penonomé y Cocl é, dan
r e spu esta r eal a la situ a ció n de l
Zaratí milenario, el cua l fue, por su
hondura y torrente , la vía acuá tica
que transportaba ma t eria les d e la
cons trucción colonial y a limentos de
la serranía a Penonomé.

En e fe c to , la s de a ye r co r ri ente s
fuertes y bull entes del Zara tí en la
Ango stura y e n los Boqu eron es
Ar r iba ap a r ecen h oy m a n sa s ,
angosta s, s i le n cios a s y tri ste s ,
presa gio de un agota miento qu e la
dejará sin vida . Hasta en el "Sa lto de
las Sardinas" és tas no apa recen en
ti empo de desove.

Esta s ma n ife s t a cion es de l río en
agonía preocupa a los pueblos rurales
y urbanos qu e, por siglos han estado
e n go ce y uti lidad d e su s a gua s
cristalinas y puras.

Lo cierto es qu e los "ojos de agua" y
los a flue ntes del Zaratí no lo suplen
d e a g u a e n l os l a r go s m e s es
vera ni e go s . La r esequ edad y e l
ca ldea do sol , los ha con ver t ido en
trayectos largos de cantos rodados a
manera de los caminos de los indios
precolombinos.

Río Zaratí. Boquerones abaj o

Esta roto de a fluente del rí o Za ra tí
cont r i b uy e t ambi é n a c r e a r
desasosiego, sobre lodo, en esta la rga
es t a ci ón s eca qu e ti e ne a los
penon ome ños con calor y sin agua.

No obsta nt e ante es t os prejuicios ,
co nve n d ría qu e l a Oficina d e
Hidrol ogía d el Departa mento d e
Hidrometeorología del In st i t u to de
Recursos Hidráulicos y Electrificación
i nfor m a r a s o b r e la s l e c tur a s
peri ódica s de los niveles del agua, en
nu est ro caso de l río Za ra t í. Es te
aforo-medición del cauda l de un n o o
corrie nte qu e realiza el IRHE en los
p r incipa les rí os del pa ís no s da ría
cuenta científica si todo está normal o
s i exis te u na "se q u ía hid rológi ca"
para toma r las medi das pertinentes;
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sobre todo, cuando en Pe nonomé se
habla de una Plan ta Potabilizad ora
como so lu ción de ag ua potabl e
duradera .

E l acceso a l a gua pota ble ta mbién
p od r í a aba s te cer s e d e agua s
subterráneas, es tudio que existe en la
amplia docum entación que se registra
en el "inventario de agua", documento
po r meno rizad o r eal i zad o e n e l
período presid enci al de Don Roberto
F. Chiari.

que con t r ibuyen a destru i r e l río
Zarat í,

Hay, por tanto, preocupación y miedo
y Pencnom é no puede quedarse sordo,
mudo y ciego a este porvenir incierto
de quedarse sin el líquido natural que
da la vida .

Nuestro pueblo, tan amante a la paz,
a la libertad y a la cultura, no puede
qued a r se estático ante un terri b le
mal que se avecina.

Rio Zaratí. La Angostura

Tod o lo que s e ve y
palp a en Penonom é es
produ cto del esfuerzo
colectivo de es t a
pro gre si sta ciu da d.
De sde la cunstrucción
de su antigua Iglesia y
Casa de Gobier n o
has ta toda s la s
cons tr ucci on e s de
s e r v i c i o p ú bli c o
co ns t i t u y e n l a s
im ágene s de l t rabajo
comun ita rio de lo s
p e n o n o m e ñ o s . El
n uevo a cued u ct o n o
se rá la excepción.

Por el momento en 1993 continúan
la s q u e m a s i n di scr imin ad a s; la
deforestación inatajable que llega a
la s ri beras y cuenca de los ríos; la
explot ación de las a renas , piedra s y
cascajo de la s vía s ac uáti cas es
inm i s e r ico r d e pa ra lo s r íos y
quebra das ; actividades cri minales

No debemos deja r morir al Zara t í ni
ta mpoco dej arnos mo rir de calor y
sed. Iniciemos la ta rea. Rea vivemo s
nuestros recursos natural es, no e n
una form a cosmética com o nuestro
Balneario "Las Mendozas". en tiempo
ca rnaval e sco. s in o pro fun da y
duradera.
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Foto NE 1 Espalda del monolito "Ponce"

Roberto Millán Bueno
Coordinador del Taller Andino
de Arte Popular - UMSA - IADAP
Tiwanaku

2\jfen r se a la Ecología de la
región de T'i w a n a k u ,
capi tal milenaria de una
abu losa civilización que

se encuentra en el corazón de
s uda mér ica es abundar en datos y
pruebas de que su población, aparte
de rendir culto al sol y la luna
cuidaban como en ninguna otra
cultura de la tierra, la fauna, el
cultivo y el clima mismo.

La creencia ancestral de la población
nativa en la "Pacharnama" (Madre
Tierra), hace que todos tengan
respeto superlativo por la tierra que
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pi san y lo s productos que de ell a
s u r ge n po r 1 t r a baj o cot id ia n o,
con t r i b u y e eno rme m e n t e a la
conser a ción de la ecologí y medio
ambiente.

Tiwanaku está a 3.829 metros sobre
el rivel d e l mar. A los 16 °3 3'26"
L a t it u d Sur y 68 °4 8' 6" al Oes te de
Greenwich .

Se encuen t ra en la P rovincia lnga vi
del De partamento de La Paz, a 72
kms . de su ca pital, la ciu dad de La
Pa z.

La temperatura med ia en vera no
(d icie m br e a marzo). es de 12°C a
20°C a me di od ía y O°C d u r a nte la
noche .

En invie rno (j u n io a
s e p t i e m b r e ), 8 e a
mediod ía y 5°C bajo cer o
dura nte el ama n cero

onsiderando que Ti wanaku
desde ha ce mas de 30.00 0
añ os está situ a do e n la
misma a ltura con re pecto
a l ni vel d e l m a r y m u y
cerca de l L a go T i tieaca
(actua lmen t e a s olo 20
Km s . ) , s u p o b l a ción
conse r va u n a s e r ie d e
característica s y costum bres
ancestrales que denotan su
gran apego a la nat uraleza
y en s u gra n ma yor í a no

desean cambiar sus hábitos por otros
de la actua l civilización.

Entre las ruinas d e Tiwa n a k u se
encuentra el monolito "Ponce" (foto 1 )

donde está grabado un Cal en dari o
Agrario con los períodos de siem bra y
cosecha ligados al movimiento de la
tierra con respecto al sol y la luna.

Los ángulos del Norte y Sur d e l
Templo de Kal a sasaya de t er m ina n
con precisión matem á t ica los
equinoccios y solsticios .

No conformes con la sabiduría sobre
. stronomía y posiblemente mediante
gr a n des pe d r on es cu ad rad a s qu e
descansaban en las ruinas del sector
de Pumapunku y que otrora estaban
forrados eon láminas pulidas de plata
(foto 2 ) y la ut il i za ción d e ot ras

Foto N!! 2 Piedra que estuvo forrada con plata
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Foto N~ 4 Detall e de friso e la Puerta del So]

El segundo año, la Mu nicipali dad del
pueblo ha hecho sembrar cebada para
forraje de animale s , s i en d o que la

La t ec no logí a tiwanaco t del
"sukakollo" encontrada en las ori llas
del La go Titi ca ca ti en e la for m a y
disposición que descri be la figur a 1.

En e l sector NE de la población de
Tiwanaku, el Instituto Nacion a l de
Arque ologí a con la coope raci ón del
Gobie rno de Holanda han tratado en
1990 de im it ar lo s sukakollos
encon t rados. Dichos tra bajos fueron
de diferen te manera (figura 2) y los
resu l t a d os, después de sufr ir la
primera helada, han sido un completo
fracaso.

U na hectá rea de cultivo en ter r eno
norm al produce d e 2 .000 a 2.500
kil og r a m os de papa s , pero en los
"Sukakollos" se puede producir hasta
20.000 ki logramos por hectárea .

Foto N2 3 La cuarta piedra es magnética

gen e ra ba n productos a li m e n t ici os
corno la papa, oca , quinua y otros en
proporciones geométricas.

La ingeniería agronómica desarrollada
por los tiwanacotas fu e de la s más
ava nzad a s de l mundo . Fabricaban
terrenos en forma de terraplenes con
un sistema de ri ego subter rá neo qu e

Tal vez co n oc í a n la i n ge n i e rí a
genética -seg ün los gr a bados en 1
frontis de la Puer t a del Sol - (foto
4), dete r m inando lo s períodos de
gestaci ón y n a cimi en t o de l s e r
humano con más p recisi ón qu e los
actuales métodos sofisticados y no se
descarta la posibilida d de que los
actos de reproducción humana hayan
sido debidamen te p rogr a m a dos y
cont rolados de ac u e r do a las
cuatro estaciones d e l a ñ o, los
movi míen tos 1u n ar es y de ot r os
planetas.

enormes moles de piedra. magnética
(foto 3) y que, actua lmente vuelven
loca a cua lasqui r cla se de br újula,
controlaban. e l ti em po atmosférico,
provocando lluv ia s co n el ca m bio
magnético de los iones d el oxígeno
e hidrógeno, a sí como podían evita r
las helada s en épocas fría s .
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Foto N° 5 Suk akollos con yerba silvestre

ceb a d a se pu e d e sembrar en
cu a lq u i e r si ti o a ú n e n aq ue l los
proclives a las helada s.

A la fecha d ichos s uk a k ollos es t án
de · t r uy én d ose p or la ap atía de
quienes debería n estar al cuidad o de
los mismos como demuestra en las
fotos 5 y 6.

En terrenos que van tr epando laderas
de cerros con declives que van de los
25 a 100%, los tiwanaeotas construyeron
"Ta kana s" es decir terrazas o andenes
esca lonados (fig. 3).

Cuando vemos es tos andenes pa rece
qu e su con s t r ucci ón hub ie r a s ido
simple. sin mbargo en la actuali dad
el con str uir una d e es a s t rr a za s
cos ta rí a no m enos de 10.000 dólares
por hectá rea.

E s tos an de n es evita n h a s t a hoy la
erosión de los cer ros y permiten un a
dist ribución equi tativa de la s aguas
de llu v ia. A pes a r del ti empo
transcurrido esta terrazas no se han
de st rui do y siguen siendo utilizadas.

El único pro b le m a q u e con t in u a n
afrontan do lo s agricu l to r e s de
1\wanaku y sus alrededores, es el de
la helada que causa es t ra gos . Para
com ba t ir es te ma l , no han teni do la
ayu da de ninguna institución que
haga es t udios investigativos de cómo
solucionar este problema q u e se
presenta de un momento a o t r o
inclusive entre verano y otoño.

Por ahora. muchos agricultores han
optado por proteger sus sembradíos
de papas y otros productos ,
sembrando en su derredor, cebada.
Esto podría paliar un poco la helada ,
porque en el tallo de la cebada , que
tien e la form a d e un tubo p u ede
acu mularse cal or durante e l dí a
desde 6° hasta los lOve para libra rse
y librar de la s bajas temper aturas a
las plantaciones que le circunda n.

Apartándonos de la tecn ología
aplicada por los t.iwa n aco t a s ,
actualmente el medio ambien te de
Que se goz a en 'I'iw a n ak u .v s us
comunidad e s e s uno de los más

Foto N9 6 Sukakollos con yerba silvestre
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limpios de la región y aunque pa san
diariamente a l r ededo r de 200
vehícu los de a lto tonelaje , cargando
mercancía provenie n te y h acia el
Perú , 1a poblaci.ón no sufr de la
contaminación ambiental.

Con la vegetación en tiempo de
verano (lluvioso) el pueblo adquiere
un aspecto de vall e verdoso. En su
superficie crece un tipo de césped que
se asemej a a una al fom br a
acolchonada que ni el frie de un crudo
invierno logran secarlo, mucho más,
si está cerca de alguna corriente
permanente de agua .

Tiwanaku y sus alrededores carece de
arborización. Esto se de b e
principalmente a la er e nc ia de los
nativos del altiplano de que por cada
árbol que se planta muere u n a
persona y preferentemente una
criatura. De a hí que los pocos árbole
qu e existen en algunas comunidades
como Yanamani y Andamarca (foto 7)
es tán lejos de la s viviendas , porque
creen que las raíces del árbol pu eden
absorv er el alma de los niños. Esta
creencia es t á sien do disipad a por

Foto N !l 7 Com unidad de Andarnarca

infl uencia de algunas campañas de
mejoramiento del ambiente.

En septie mbre del pasado año, debido
a un pl a n de arborización que
precisamente comenzó en Tiwanaku,
para todo el altiplano, la Prefectura
del Departamento de La Paz,
mediante una de sus reparticiones ha
distribuído 1.000 plantines de tres
diferentes tipos de pino los cua le s
han sid o entre gados principalmente a
los estudian tes de la Escuela Mixta
Tiwa naku y del Colegio Secundario
del pueblo para que fueran
sembrados al rededor de los predios de
sus establecimientos.

Foto N9 8 Plan de arborización

Se espera que con el cuidado
permanente de una "Comisión
Ecológica" del pueblo se pueda contar
con algunos sectores de la población
debidamente arborizados .

Tiwanaku cu e n t a con una gran
variedad de aves pequeñas así como
grandes (patos y cigüeñas), también
viscachas, zor rinos , zorros , conejos de
campo, y otros a los que la gente no
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La Univers idad
Católica de La Paz,
tiene en Tiw a naku
s u Facultad d e
Ag ronomía co n
al re dedor de 80
a lumn os , en s u
mayoría d el á rea
rural. Allí enseñ an
el cu l t ivo d e 10 b

p rodu ct o s
tradi ci on a le s con
tecnología mod erna
inc luye n do l a s
ca rpas sola res para
producir verduras y
a lgunas frutas.

Terrazas o anden es

ti ene costumbre de matarlos, porque
además, su alimentación no depende
de estos animales. Los qu e depredan ,
matan o hacen daño son los jóvenes y
niños que vien en de la s ciu da des
cargados de escopetas, flechas y ot ros
instrumentos dañinos.

Tiwanaku y sus comunidades gozan
de la exi s te ncia de ve rti e ntes con
abundante agua cri stalina , de modo
que ta n t o los h a bita nte s como los
animales no ca recen de este líquido
e le m e n to , a dem á s qu e la s a gu a s
servi das s on p r oc es a da s e n un
e xt r e m o d el pueblo ech a n do s u s
agua s li mpi a s a l río que con du ce
h a ci a e l L a go Ti t i ca ca . E s t e
procesa dor es uno de los pocos qu e
existen en el altiplano.

Por s u parte , la
Universidad Mayor

de San Andrés de La paz mediante su
Carrera de Artes y la cola boración del
IADAP (I ns ti tu to Andino de Arte s
P opul are s d el Co n ve n io And r- ée
Bell o), mediante el TALLEH
ANDINO DE ARTF. P OPULAR, con
asiento en Tiwanaku, es tá enseña ndo
a la juventud y aún a gente adulta de
coope rativa s artesanales l a
utili zación de elementos iconográ ficos
d e la cultura t i wa n acot a para su
aplicación en diversas artesanías que
va n desde 10 ce rá m ica, tejidos ,
orfebrería, talla en madera y otros , a
fin de evitar la mig raci ón d e s u
valiosa juventud qu e encandilada por
las luces de los centros urbanos salen
en busca de trabajo y que solo logran
e n activida d e s que no les
corresponde.
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Colaboradora-N una Esquivel de Barillas"

l . CARACTERISTICAS
BIOFISICAS DE PANAMA

L
a Re p ú bli ca de Panamá ,
ubi ca d a e n un r ducid o
espaci o inter oceá n ico de la
1 gión Neotropical, comprende

la porción te rr i t or ia S u r má s
e x t r e m r y b aj a d e l i s t m o
c.e n tro am e r i c a n o, que un e
No r t ea m é r ica y S u da m ér-i ca , y h a
ju g ado u n pa p e l i m p o r t a n te ,
si rvi endo como "puen te" o "tierra de
transición" al movimiento de diversas
especies de fa una y flora ilv estre
hacia el Norte y viceversa , Evidencia

. Biólo ga. EQuIPO Tecrucc Plan ele ACCión Foreslal l roplca l do
Panamti. PAfT·PA ,IIoIRENARE

2IO log,;. Ouecto ra elel ,o\useo ele Crencias Naturatas, rnstuuro
Naa on- ' de Cultura.
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este hecho, e l encontra r s e en
Panamá, cier tas espe ci es q ue so n
endémicas (que viv en exclusivamen te
en un determinado entor n o) d e la
región del Norte de América y otras
que, por su origen, pertenecen al Sur
del continente.

Geológicamen te, el istmo surgro en
una época relativamente recie nte,
hace aproximadamente 3 millones de
años. Según R. Alvarado (1991), s u
evolución se inició con el surgimi ento
de cuerpos in s u la r e e n lo qu e
actualmente son la Pe ní n su la d e
Azuero, las Serranías Orienta les de
la Provincia de Dari én (Tacarcuna,
Pirre, Jungurudo), y la Cordi llera de
Talamanca (Formación Changu in ola ).
Además, pre senta una t opog r a fí a
compleja, con un a variedad de clim as .

Se reconocen c u a tro zon a s
fisiográficas principal s : 1. L a s
cadenas montañosas que recorren el
país longitudinalme n t e, 2. L os
macizos montañosos, 3. Las tie rras
bajas del Caribe y. 4. La s t ier r as
bajas del Pacífico (ve r mapa 1 el e l
Anexo 1).

Los princip al es a line a mi e n t os
montaño s os son la Cor d i ll e r a d e
Talamanca, que: alcanza el punto más
alto del país en el Volcán Bar ú (3.475
metros), la Cordillera Ce n t ral, la de
San Blas y la s Altur a s d el Da ri én .
Estas últimas considera das como una
continuación de anál ogas es tructura s

colombianas.

T a m b ién e xi s ten cuatro macizos
mon t añ osos pr i n ci p a le s , que son
es t r uc tu r a s indep en di en t es de las
cordi ll eras del país, incluyendo el
volcán extin to de El Valle de Antón,
la Ser ranía de Majé y los Macizos de
Azuero y Son á, que están compuestos
p or r oca s de ori gen volcánico,
consideradas como la s má s antigua s .

Las llanura s cos t e r a s y los valles
sed i me n t a r ios d e l Darién son la"
t ierras m á s re cientes del país . La
divis ión de las aguas entre el Cari be
y e l Pa cí fi co sigue las cordilleras
p rin ci pales y, en consecuencia, la
ex t e n s ión de 1as t.ierras bajas del
Pacífico es mucho más amplia y los
río s más largos que en el lado Caribe.

Por ot r o la d o , es el país
centroamericano con más costas:
1,7 0 0 .6 ki lómetros en el lito r al
Pa cífi eo y 1,28 7 .7 e n e1 ea r i be .
a b a r cando u n a superficie de
a proximadamen te 176 ,000 hectáreas
d e m a n g l a r e s , c o n una mayor
concentración de éstos en la costa del
Pacífico.

Ta n t o l r ecu rs o flora como fauna
silves tre es di verso. Al respecto , R.
Alva rado para el caso de fa u na, y C.
ele Ar cia para la flora (1991), han
rep o r t a d o cifr a estimadas,
apor tando los sigui entes resultados:
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ESPECIES

Mamíferos

Anfibios

Repti les

Mariposas diurnas

Peces de agua du lce

Aves

Helechos

Orquídeas

CANTIDAD

317

155

212

1500

207

890

687

1000

ENDEl\llCOS

11 (3%)

21 0 3.5%)

18 (8.5%)

45 (5%)

Tambié n es importante destacar lo
diversidad de especies. ma rin as. Tal
e s e l caso de lo s ban cos de co r a l
locali zados en el Golfo de Chiriquí al
occidente del pa fs, considerados como
uno de lus más desarrollados en el
á re a orien tal tropi cal del Océa no
Pa cífico; a sociado con estos bancos,
se han identificado unas 165 especies
de peces <G. JUST INES, 1991).

n , AMENAZAS AL POTENCIAL

BIOHSICO y A LA EXISTENCIA

DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA

Segú n d at os r eport ad os en el
a u d io visua l de l Plan de Acción
Fores tal Tropical <FAD, 1990 ), en los
úl timos 10 uñas , se ha regi s trado a
niv el mundial una deforestación de
un millón (1.000.000 ) de kil ómetros
cuad ra dos de bosqu es tropi cal es ,

equ iva len tes a la e xte ns ió n d e
Colombia. o Francia y Espa ña juntas ,
a la de Etiopía, u a la suma to ria de
10 5 t e r r i t o r i o s d e B'i r rn a u i a ,
Hangladesh y NepaI.

Panamá . con una poblaci ón de 2.3
millones de habitantes que crece a un
ritmo anual de 2.5%, no escapo a es ta
problem áti ca . Para el a ño 1947 , se
reportó que el 70% del país est a ba
cubierto de bosques . mientra s que
para el año 1987 había s6lo un 43%
de bosques. lo cua l indica qu e para el
a ño 2000 solamente un 10% del país
estad. cubier to de bosques, si se sigue
con e l ri tm o de d eforestaci ón d e
70.000 hectáreas a nual es.

P royectánd on os al a ño 200 0 , e l
referido 10 % cu br i ría un a á rea
boscosa a proximadamente equi vale nte
a la sumatori a de la s Provin ciue de
Herrera y Cccl é juntas (7.462 km 2), o
a l a Provin ci a d e Boca s del To ro
(8.917 km2).
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Las cifras anteriores nos ir dica n que
Panamá s e e n fr e n t a a se r i o s
conflict os, aument ándose l os
problemas ambientales , tales como:
la deforestación , ero s i ón s evera ,
sequías , escasez d e l e n a ,
deslizamientos de tierra, problemas
de seguridad alim entaria ,
migraciones internas, incremento de
la pobreza y la destrucción de
hábitats terrestres , costeros y
marinos .

En este mismo sentido, se puede
observar como la tasa de crecimiento
p ob 1a eion a1J por sa ti s fa ce r s u s
necesidades vitales de supervivencia
y por los modelos y niveles de
consumo de los recursos naturales
presiona sobre los ecosistemas
naturales. con el grave problema de
convertir los bosques de Panamá en
pequeñas "islas", provocando la
ruptura del corredor biológico
centroameri cano.

-----====

III. SINTESrS HISTORICA DE

LAS AREAS PROTEGIDAS DE

PANAMA

El concepto de áreas silvestres
protegidas comprende ambien tes
naturales o seminaturales terrestres,
marinos y/o acuáticos, que cuentan
con una Legislación Especial y el
Estado prot ge y maneja para el logro
de l os obj e t ivo s de conservación .
Ademá s nos indica que a las áreas
s i lves t r e s protegidas se les puede
asignar con el nombre genérico de
"ca tegorfas de manejo", las cuales
tienen objetivos de conservación con
diferentes grados de inlensidad de
gestión , administración y manejo .
Entre algunas de estas se incluyen
las siguientes : parques nacionales ,
r e serva científica, monumento
natural, refugio de vida silvestre,
paisaje protegido, entre otras.

En Panamá , hist óricamente bajo esta
conceptualización podemos
remontarnos al año de 1923, con la
designación como "reserva natural"
de la Isla de Barro Colorado, la cual
aba rea una superfi ci e de 5.400
hectáreas, y está ubicada en la
Cuenca del Canal de Panamá,
convirtiéndose en el primer
bosque tropical protegido en el
Nuevo Mundo.

Seguidamente, en el año 1928, se
de stina como un bosque nacional a
200 hectáreas alrededor de la Laguna
de Volcán, en el occidente del país.
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En la década d e los 50 , no hu bo
ninguna gestión encaminada a la
prot ección de la s áreas protegidas y
no fue hasta el año de 1960 cuando se
lo gró establecer legalmente la
Reserva Forestal "La Yeguada", con
una superficie de 3.000 hectáreas y
e n el a ño 1966 el primer P a r que
N a cio nal A ltos de C a m p a n a ,
abarcando un a superficie de 2 .630
hect áreas .

La década del 70 es particularmente
import an te para el desarrollo de un
"sistema", ya que se logró establecer
dos parques nacionales, se amplió la
superficie del Parque Nacional Altos
de Campana y se establecieron tres
reservas forestales , lo que significó
un salto cuanti tativo y cualitativo en
la protección y manejo de los recursos
n a turales del país, incrementándose
e n 109 .26 2 hectáreas la superfici e
protegida .

E n el año 1972 , con el a poyo de la
Or ganización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), se presentó la propuesta. para
el es tablecimiento de l Sistema de
Parques Na ci on a le s y Reserva s
Equivalentes , donde se identificaron
seis áreas potencia les : los Parques
Nacionales d Volcán Barú, Altos de
Campana , Alto Darién y Portobelo, y
los Parque Nacionales Marinos de
Bo ca s del Toro y de Las P erl a s ,
es tablecién dose las cuatro pri mer as
ár eas entre 1976 y 1980.

En lo s a ñ os 80 , se in cor p or a n al

"sis tema" importantes ecosistemas de
las regiones de Alto Darién , l a
Cordillera de Talamanca, la Cu enca
' uperi or del Río Chagres, el Macizo

de Azuero y las áreas de la Cuenca
Hidrográfica del Canal de Panamá.

En tr e las acciones más recientes en
la presente déca da sobresa le la
gestión para la incorporación d e la
Isla de Coiba, una de las más grandes
de l Pacífico Mesoamericano , al
"sistema" bajo la categoría de manejo
d e parque nacional, co una
superficie de 270 .125 hectáreas.

Además , se logró en el año 1990 la
aprobación del Golfo de Montijo, como
Sitio RAMSAR, por la Convención
sobr T i e r r a s Húmedas d e
Im p o r t a n c i a Internaciona l ,
especialmente como Hábitat de las
Aves Acuáticas (RAMSAR, 1971 ).
En diciembre de 1992 , con e l
establecimiento del Parque Naciona l
Camino de Cr u ce s . se crea un
cor redor o cordón ecol6gico entre el
Pa rqu e Nacional Soberanía y e l
P arque Natural Metropo lita n o ,
ubicados en la Cuenca Hidrográfica
del anal de Panamá . En la referida
Cuenca en el año 1993 se establece el
Parque Interoceánico de las Américas
con una superficie de 62.1 59 h .

Es importan te destacar la s gestiones
sobr e el establecimiento de área s
silves tres protegidas, a través de los
Con sejos Municipales. En este
se n t id ó han sido declarados tre s
R e fu gios de Vida Silvestre , qu e
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abarcan a proxi madamente unas
2.000 ha y una Reserva Biológica con
una superficie de 1.000 ha .

A la fecha, se puede concluir que el
Sistema Nacional de Arcas Silvestres
Protegidas, creado media nt. e la
Resolución J. D . 022-92 d e 2 d e
septiembre de 1992, a ba rca un tota l
aproximado de 2.07 3 .284,50 ha ,
representando el 28% de la superficie

del país (Ver mapa 2 del Anexo 2).

IV: FACTORES CONSIDERADOS

PARA LA CLASIFICACION DE

UN AREA SlLVESTRE

De acuerdo a B. HOUSEAL (1987) ,
par a 1a el a s i fi ea ció n d e u n á r ea
silvestre se deben considerar diversos
fac t .res . ta les como:

VALOR ECOLOGICO

"" REPRE ENTATIVlDAD
Zona de vida
Regi ón p is aj ís tica
Ecos isLema s ncu át icos
cont inen tales

- Ecos is temas costeros
y m a ri nos

· Especies:
Endcmica »
Amenazadas
Migr ato ri as

· Rasgo s gcol égi cos

Ub icac ión e n relaci ón a otra s ár ea ,

'" AUSENCIA DE ALTERACION

Uso actual /u so pa s ad o
In t egri dad ecológi ca

VALOR SOCIOECONOMlCO

- Uso actua l/pot en cial

As ectos ult urales

· Conservación
· Inv estigación cientffica
· Educa ció nJextensi ón
· Recreo/urriemc
· Agua
- Flora/fauna silvestre
· Forestal
· Agn cultura
- Ganadería
· Pesqu ería

- Va ores cultura les
· Bellezas escénica s
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·LEGISLACTON

FACTIBrLlDAD DE MAl\'EJO

Objet ivos NacionaJes de
Conservación (ri esgo.'
pote nciales de usos
ina propiados

· Protección/m a nejo
- Fi nanciamien to
· Tenen cia de la tierra
· Participación local
· Infraes tr d ur a
· Cooperación
i nteri nsti tu ciona l
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v: DESCRIPCION DE ALGUNAS

AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS

En el presente artículo sólo se harán
descripciones de tres áreas silvestres
pro te gidas:

PARQUE NACIONAL ARIEN

Calegori zado en el año 1981 como
Siti o de Pa tri monio Mundial y
Reserva de la Bi ósfera en el año 1983.
Se encuentra ubicado al este del pa ís
y abarca el 90% de la fro n t e r a
Colombo-Panameña. Su punto más
alto es el cerro Tacarcuna con 1.895
m .s.n.rn., es el punto más alto entre
los Andes y la Serranía de Tabasará
en Panamá. Reconocido como centro
d e endemismo, al igual que la
Serranía de Pirre . En el parque se
prote ge la tercera parte de las
cuencas hidrográficas del Darién ,
relacionadas regionalmente con los
usos dornés t i cos , de navegación
fluvial y ligadas al área de manglar
del Golfo de San Miguel de influencia
en la industria pesquera del país. En

el ár ea se en cu en tran pob la ci on es
perteneci e n t es a la s s ig u ien t e s
culturas indígenas: Runas, Emberá y
Waunaan.

PARQUE NACIONAL SOBERANIA

Ubicado en la parte s u r es t e de la
Cu en c Hidrográfica del Ca n a l de
Pan a má, su superfi ci e represe n ta
a p ro xima dam e n t e el 6 .7 % de la
cuenca . Se ncue ntra a 20 minutos
de la ciud ad de Panamá, con acceso
por ca rreter a pavi men ta da , lo cual
representa un recurso importante al
tener un ambien de selva tropical a
es ca sos minutos de una m ode r n a
urbe. En t re la flora ca racterística
podemos mencionar la s si gui en t es
esp cies: Indio desnudo, guayacán ,
lianas y epífitas . Algunas especies de
fauna son: enado cola blanca, sá balo
pipón , saíno, ga to solo . Un recurso
hi stórico impor tante que existe en el
área es e l Cami n o d e Cr u c e s ,
utiliza d o p a r a el come r c i o
interoceán ico durante el período
colonial .
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PARQUE INTERNACI ONAL LA
Al'dISTAD

Ubicado en la zona fronteriza con la
República de Cos t a Rica. Pa r a el
área se re port a n as o ci aciones
espectacu l ares de pár amos y
subp áramos. Además de ci énagas o
sabanas en ce r r o Fábrega y ce r r o
Italmut, Entre las especies de fau na
existentes en el área podemos indicar
las siguien tes: q e t za ], pava negra,
jaguar y puma. La protección de las
cuencas hidrogr áficas de los ríos
Teribe y Changui nola presenta una
enorme importancia por su potencial
hidroeléctrico para Cen t.roamérica.
Se gestiona su establecimiento como
Sitio de Patrimonio Munclial Natural
y se estudia la inclusión como una de
las áreas silvestres protegidas Que
integrarían la Reserva de la Biósfera
La Amistad.

VI. C O NS I D E R A C I O N E S

GENERALES

Los avanc e s e n cuanto a la
planificación y manejo de las áreas
silvestr e s p r o t e g i d a s son
significativos, n o obstante estas
enfrentan fuertes presiones por el uso
de sus recursos naturales y
culturales. P or co n si g ui e n te, se
requiere for talecer las acciones para
su conservación.

Resulta fundamental de stacar, que
inmerso a la consolid ación del

Sistema Nacional de Are as Silvestres
Protegidas se hace necesario el
desarrollo de actividades de
Educación e información ambiental, a
fin de elevar la sensibilización del
público sobre el valor ecológico,
económico y social del mismo .
Además, se debe promover el
desarrollo de alternativas de
producción sostenible y diversificadas
en las zonas de amortiguamiento a
las áreas silvestres protegidas, que
logren minimizar el impacto sobre las
mismas . Otro aspecto importante es
el fortalecimiento en el conocimiento
científico de los recursos existentes
en estas áreas, que permitan mejorar
su gestión .
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L
a de n om i na d comu nidad
atacameña ac tual se
encuentra d i spersa en
quin ce p ueblos q u e se

extienden desde Peine , en el extremo
sur del S a la r d e Ata ca m a , d on de ,
además, 16 ayllú s vitalizan el oa sis
de San P ed r o de Atacama , h a s t a
Taconee, en el extrem o nororiental de
la cuenca del río Salado , tambi én
denominada Loa Superior.

Históricam en te , es cu esti on a ble la
incorporaci ón de al gu na s de esta s
poblaciones a la etnia ataoame ña;
sin embargo, po r pro xi mi da d
geográfica, por in tensos y mil ena rios
contactos cu ltu r a l e s , por
desplazamientos demográficos, e tc.,
en general, se ac e pta dic h a
denominación.

Administrativamente , estos poblados
son par te de la segund a Re .ón de
Chile; perte necen a la provincia de
El Loa y comprenden toda la comuna
de San Pedro de Atacama y el sector
rural and i n o de la com u n a de
Calama.

El pueblo atacameño ma n ti ene sus
modos de subsistencia tradicion ales:
agricul tura, gan a dería y ar tesa n ía,
unidos a explotaciones mineras y al
turismo, así como a la prestación de
servicios, espe c i almente , e n
educación, comercio y obras públicas.

Factores so ci a le s , econ ómi cos y
culturales, endógen os y exóge nos ,

con s ti t uyen fuertes estímulos para
a ce le r a r un proce so migratorio
preocupante y, la desvi tal izaci ón y la
d e s i n t e g r a c i ó n de la cultura
a t acameña . Pese a ello, continúa
exist iendo un acervo cultural valioso,
rico y p r ofu n d o J vi si bl e y no tan
visib l e, e specialmente en las
comunidades más aisladas, pequeñas
y tradicionalistas.

Muchos de estos elemen tos culturales
se relatan oralmen te y se representan
en [os héroes andinos del pasado y del
prese nte . Tiempos que comienzan a
esforzarse por revivir y/o revitalizar
peq ueños grupos atacameños.

Val o r e , hi s toria y cultura
encarn a dos en cerros, vertientes y
seres surgidos desde la profundidad
de la tierra . E n los animales, piedras
.Y objeto s que habl an y se humanizan.
En la Madre Tier ra , santos, vírgenes,
duendes y condenados.

En las últimas cuatro décadas, desde
marzo de 1957 (C. Munizaga) hasta
noviembre de 1992 (Larraín, Mamani
y Gallardo), se comprueba que
diecis i e t e investigadores han
pub li ca do veinticinco trabajos de
es tu dio y difusión de la narrativa
tradi cional atacameña, reuniendo

n t r e todos ellos ciento cuarenta
cuen tos y cincuenta y tres leyendas,
corr espondien tes a catorce pueblos,
caseríos y ayll ús.



CUADltO No. I

LOCALlZACION DE CUENTOS y LEYENDAS, DE ACUERDO A
INVESTlGACIO Nt:S PUIILICADAS

LOCALIDAD CUENTOS LEYE l"OI>AS

Soeairfl Mun ilaga 6 Baham ende 1
Gómer. PilTra (l976) 16 GómO'Z Par-re (1978) Ó
T olg.... 2

Peine Gime: Parra fl979 7

CámaT To l o~ 1t • Nuñlll -M",n ooli •
Talllbre Da nn..mllllJl 1

Teccnao Dennemeun 1 P'ru 2
P1ath (Ht7 3¡ I Plt.th( 1969) 1

Bahnmolld.. 2
Plath (l!:n3' 3
CómPI Parra (19781 1

San Pedro de Serraclno....'lu hOt>rg P1ath (19731 1
Atacama Acevedc StrrBtinoStehber¡ 1

(''';m e r Parra \1978) 1

Catarpe Bahamende

Río Grandll TolOlia 2

Machl1ca Tolosa 1
Tocoree Cóme¡ Parra 119751 '" Goretol Parn (1978) 10

Gómn P!uTa(l980) 2.

Cal!lpana Gugg¡ana 14
T(llO-U1 7

Ayquimil Tclosa 6 ("'.óMP. l PafT" (1978) 1

........ Góme¡ r arra (1978 ) 1

Chiu Chi u Larraín- Mamaru- ?18th (1973J 3
Gall ardo 23 Geimez ParTa (UI78) 1

LalT wn ·Mamani·
Gal lardo 6

Sm precilllU Ó

Totale . 140 63
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Otros dos investigadores han
publicado tres trabajos interpretativos.
Roberto Lehnert, "Vigencia del mito
andino del zorro en las comunidades
atacameñas" (en Am érica Indígena,
vol. XLVIII, No. 4, septiembre
diciembre de 1988, pp. 754-772); y,
Osvaldo Maya, "Morfología de un
relato atacameño" (en Cuadernos de
Filología No. 9, Instituto de
Literatura Nortina, Universidad de
Chile, Antofagasta, 1978, pp. 92-108)
Y "El relato popular de la zona
atacameña. Corpus y aproximación
interpretativa" (en Estudios
Filológicos No. 13, Facultad de Letras
y Educación, Universidad Austral de
Chile, Valdivia, 1978, pp . 155-186),
este incluye un estudio acerca de
"Relatos populares y mitos"
refiriéndose expresamente al mi to del

origen de los cul t.i v os y algunas
apreciaciones acerca del "zorro en los
relatos populares" .

Gómez Parra, ha entregado un texto
con sesenta y c i n c o cuentos
recopilados por él; otro con
diecinueve leyendas andinas de la
Segunda Región; Y, un tercer trabajo
"En tomo a los narradores populares
toconce ños (todos en Cuadernos de
Filologia TOS. 17, 9 Y 4, Instituto de
Literatura Nortina, Universidad de
Chile, Antofagasta, años 1982, 1978 Y
1976).

No nos ha sido posible ubicar las

investigaciones que a continuación se

señalan y que aparecen mencionadas

en diferentes textos:

Armando Olivares Monografia del pueblo de Toconao. Mecanografi ado
(1963)

J. M. Aguirre y M. Politis El folklore andino en la provincia de Anicfagasta. Inédito

Dina Rivera Rasgos característicos de los pueblos indígenas del
Departamento de El Loa.

(1966) Memoria de Prueba para opta r el título de Profesor de
Estado. Instituto Pedagógico Técnico. Universidad Técnica
del Estado. Santiago, Chile.

Manuel Dannemann Proyecto "At las del Folklore de Chile" S an tiag o.
(1977)

Raúl Acevedo Alvarez Proyecto "Memoria colectiva de una comunidad tradicional:
11 Región, (Se refie r e a S n Pe dr o d e At.ac a m a ):
Universidad de Chile, San tiago.
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CUADRO No.2

Además, el año 1977 el Ins tituto de
Literatura Nortina de la Universidad
de Chile , Antofagasta , efectuó un
'Valioso trabajo en terreno, realizando
grabaciones en cassett es, las cuales
no han sido publicadas, al igual que
otras grabaciones d e cuentos y
leyendas realizadas con anterioridad
por un profesor pri mario de la región
atacameña.

TIPOS DE CUENTOS

TIPO

D'e carácter religioso
Maravillosos
De animales
Picarescos

TOTAL

No.

10
30
99

1

140

tod a el áre a a n d in a . En la
bib li ogr a fía cor r e s p on d ie n t e a
cu e nto s ayrn a r a s de la Primera
Re gió n de: Ch il e só lo hem o s
e n con t r ad o s i e t e c u e nt os d e
co n d e n a d o s . Esta s i t u a ci ó n
probablemente se debe a la defensa
realizad a por lo atacameños d e su
patri m o n i o cultural y a la
desconfia nza existente acerca de su
uso; sin embargo, "en determinada s
situaciones y fren te a individuos que
goza n de aceptaci6n en sos grupos
soci a les , su rgen relatos quizás má s
in t er esa n t es (de condenados ) q u e
a quellos habitualmente conocidos y
divulgados" (Maya l 1978 : 160).

E n el corpus divulgado, también son
escasos los cuentos de diablos (cuatro)
y d e duendes (un o ) . En el otro
extre mo, la presencia del zor r o es
muy fuerte en los cuentos andi n os
(l aya , 1978; Lehnert, 1988).

En el corpus de cuento s
correspondientes a la bibliografía del
presente trabajo, predo m inan
aquellos que tienen como protagonistas
a animales (el 70,7%); luego J los
cuentos maravillosos (21,4%) ; 10 de
carácter o con protagonistas
religiosos (7,1%); Y sólo 1 de carácter
picaresco (0,7%).

Llama la atención la recopilación de
sólo tres cuentos de condenados ,
todos en el mismo pueblo (Taconee) y
por el mismo investigador (G6mez
Parra), aunque sabemos que ellos
han sido ampliamente difundidos en

Desde hace pocos años, la Secretaría
Regional Ministerial de Educación-II
Re g i 6 n, h a estimulad o la
incorporación de elementos culturales
a t acameñ os a l currículum de las
escuelas anilinas, aunque ello se hace
sin a poyo t écnico, coordinación ni
ob e d ec i e n d o a una estrategi a
pedagógica . Sus acciones se aprecian,
por ejemplo, en la dramatización de
cuentos y l yendas par presentar los
en l o "J u e g o s Deportivos y
Recreativos Pr ecordil leranos"; en
con c ur s o s auspiciados por el
Depar t a men t o de Administración
Es colar Municipal de San Pedro de
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Atacarna; en la utilización de esta
narrativa, especialmente , en
educación parvularia y el primer ciclo
de educación básica. aunque esta
situación depende más directamente
del profesor del curso.

En el presente año, la Municipalidad
de San Pedro de Atacama ha
organizado un concurso literario
destinado a mostrar parte de la
narrativa atacameña. El Servicio
Nacional de la Mujer, coincidentemente,
ha organizado otro concurso
estimulando a las mujeres de la II

Región a que cuenten sus leyendas.
La Dirección Regional de Deportes y
Recreación, realiza an u a lrne nt e
encuentros de tradiciones y
costumbres, en pueblos atacameños
que actúan como sedes regionales;
los vencedores concurren a
encuentros de carácter nacional.

La temática atacameña, estimulada
fuerte , sostenida y objetivamente por
el Ins ti t u to de Literatura No rt.ina
desde 1975 hasta 1985, año de su
desaparición, se ha incorporado
profusamente a la narrativa regional
y nacional, especialmente infantil.

A partir de 1990 , se crean oficinas de
la Comisión de Pueblos Indígenas en
todo el país. La correspondiente a la
Segunda Región es instalada en
Calama. Este hecho constituye un
fuerte estímulo organizacional para
las luchas del pueblo atacameño .
Paralelamente , se agrupan los
presidentes de las Juntas de Vecínos
y también surgen algunos grupos de
atacameños, en Atacama y en
Calama, que, defendiendo lo suyo,
reivindican sus derechos.

Como consecuencia de lo anterior,
intensifican las actividades culturales
y deportivas . Hoy, con el apoyo
gubernamental a través de distintos
proyectos , los atacameños estudian el
léxico kunza. Con sus propios
esfuerzos , investigan su historia ,
mantienen sus costumbres, defienden
su tradición, vitalizan su cultura.
sobreviven, intentan vivir.
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CRONOLOGIA DE PUBLICACIONES QUE CONTIENEN
NARRACIONES TRADI CIONALES ATACAMENAS (1958-1992)
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Munizaga. Carlos
(1958)

Pérez, Ana
(1959)

Guggiana. José
(1966)

Li ndberg. 1ngeborg:
y Bernardo Tolosa
(1966)

Tolosa, Bemardo
( 1967)

N úñez, Edelrni ra: y
Renaio Marabolí
(1968)

Plalh. Oreste
( 1969)

Torosa. Bernardo
(1970)

Baharnonde, Mario
(1972)

Plath . Oreste
(1973)

G órnez Parra, Domingo
(1975)

Relatos Populares de Socaire. Publicación . o. 5 de l Centro de
Estudios de Antropología de \ <.1 Universidad de Chile, Santiago. pp.
45-54.
(Ex iste otra ed ic ión En: Ancora No. 3. Revist a de C ult ura
Universitaria. Universidad de Chile. Antofagasta, agosto de 1965.
pp. 105-11 8).

Leyendas de l desierto. En: No ticiario Mensua! 1 0 .3: . a ii o l Il .
Museo Nacional de Historia Natural, Santiago. junio de 1959. (En el
número 36 del mismo Noticiario Mensual . continúa el artículo: sin
embargo, allí no hay referencias a la narrativa atacameña ),

Relatos Populares de la comunidad de Caspana . Separa ta de
Documentos de Trabajo 1 o. l . Universidad de Chile. Facultad de
Filosofía y Educación, Departamento de Ciencias Sociales. Centro
de Antropología. Santiago de Chile. 17 pp.

Pueb los del Des ierto (Provínciu de An tofu gasta ) , Imprenta
Erika, noviembre de 1966. Antofagasta ,

Cantos y Leyendas Regionales. Antofagasta.

Fen ámeno diulectuales recolectados en el habla de C ámar.
Seminario de Título. Universidad de l Norte. Antofagasta , Chile

Folklore chileno, Editorial Nascirnento, Santiago. Chile.

Leyendas de tierra adentro . Aruofaga: ta oChile.

El vino a ñej o de la leyendas nortinas. Universidad de Chile.
Anto fagasta, Chile. (Existe otra edic ión En: Atenea No. 438.
Segundo Semestre 1978. Universidad de Concep ión, Concepción,
Chile, pp. 99~ 131).

Geografla del mito y la leyenda chilenos. Editorial Nascirnento,
Santiago. Chile.

Relatos Populares de Taconee. En: Cuadernos de Filologia o. 2.
instituto de Literatura Nortina, Universidad de Chile. Antofagasta,
Chile, pp. 19-52.
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Pumarino. Héctor
(I975)

Serracino, George; y,
Rubén Stehberg
(1975)

Gómez Parra, Domingo
(1976)

Purnarino. Héctor
(1978)

G6mez Parra, Domingo
(1978)

GómezPana, Domingo
(1979)

Gómez Parra, Domingo
(1980)

Gómez Parra, Domingo
(1982)

Dannernann, Manuel
(1985)

Acevedo Alvarez, Raúl
(1988)

Llarraín, Horado;
Sofía Mamani y
Mónica Gallardo
(1993)

Kollque-Koillur, leyenda. En: Cuadernos de Filologfa No. 2.
Instituto de Literatura Nortina, Universidad de Chile, Antofagasta.
Chile, pp. 55-59.

Vida pastoril en la precordiliera andina. En: Estudios Atacameños
No. 3. Museo de Arqueología, Universidad del Norte, San Pedro
de Atacarna. Chile, pp. 81-99.

Narraciones Tradicionales de Socaire. En: Cuadernos de
Filología No. 5. Instituto de Literatura Nortina, Universidad de
Chile, Antofagasta, pp. 47-68.

El Loa, ayer y hoy. Editorial Universitaria, Santiago, Chile.

Leyendas andinas de la Segunda Región, Chile. En: Cuadernos
de Filología No. 9, Instituto de Literatura Nortina, Universidad de
Chile, Aruofagasta, pp. 36-91.

Siete relatos pe ineños. En: Cuadernos de Filología No. 10.
Instituto de Literatura Nortina, Universidad de Chile, Antofagasta,
pp. 37-44.

Veinticuatro relatos populares roconceños. En: Cuadernos de
Filología No. 12. Instituto de Literatura Norrina. Universidad de
Chile, Antofagasta, pp. 80- 108.

Narra ti va tradici onaI atac arneña. Habita t, cultura, co rp us. En:
Cuadernos de Filología No. 17, Insituto de Literatura Nortina,
Universidad de Chile, Antofagasta, 110 p.

Chile. En: Cuento Popular Andino. Tomo 2. Instituto Andino de Artes
Populares (IADAP), Quito, pp. 143-212.

Jeraquización del tie.mpo en los relatos de María Medalla. En:
La invención de la memoria. Jorge Narváez (editor). Edil. Pehuén,
Santiago pp. 165-180.

Retatos folkláricos de La Localidad atacameña de Chiu Chiu, /1
Región, Chile. Centro de Trabajo. Instituto Andino de Artes
Populares (Quito, Ecuador) e Instituto de Investigaciones
Antropológicas, Universidad de Anroragasta. Chile, 57 pp.
mecanografiadas (inédito).
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AVA LE S
U TIC 5 DE

PENDNDME

Olmedo Domingo O.
Museo de Penonomé

Las balsas; ayer transporte rústico y
primitivo de indios; hoy, art ísticos y
engalanados por bellas Princesas,
adornan el Carnaval Acuático de
Pen onomé,
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Sitio Alegre

~
l reded or de 1736, el mejor
testimonio de Penonom é lo
expresó el Obispo de
Panamá, Pedro Morcillo

Rubio y Auñón , en su visi ta pastoral ,
con estas expresiones:

ti ". pueblo gratule, sitio alegre y muy
bien fundado, tienen muchas casas y
fueran muchas más si no tuvieran
espaciadas en toda esa jurisdicción...
los indios tienen mucho ganado suyo,
de cofradías y de común; son muy
ladinos y hábiles para todo; y por
esto muy astutos, sagaces y

pleitistas..,"

Este testimonio y otros de igual
veracidad señalan al natural hombre
raizal penonomeño como amante de
la alegría , de la razón y de la
valentía .

Todo ello da fundamento a la
conducta colectiva de una comunidad
de integrarse roasi va mente a 1as
celebraciones de las festividades del
Dios Momo , conocidas ya
internacionalmente como Carnavales
Acuáticos de Penonomé, uno de los
más originales, alegres y limpios de
la República de Panamá.

Protagonista

La denominación "Acuá ticos" sugiere
presencia y abundancia de agua. Y,
en efecto, lo es. Todo lo autóctono de
este Carnaval está relacionado con el

apreciado líquido natural. Desde el
inicio al final estas fiestas
carnestol éndicas se caracterizan por
masas humanas húmedas por las
"mojadoras", acción tradicional de un
Pueblo bordeado por el no Zaratí .
Sin él no hubiera Carnavales en esta
hospitalaria población de más de
12.000 habitantes inflada en estos
lapsos de desborde familiar y amigos
por más de 20.000 visitantes.

El río Zara tí, en consecuencia, es el
protagonista principal de esta euforia
indefinible .

Las aguas cristalinas de este do
maravilloso nacen en las montañas
de esta antiquísima " Doct r i n a de
Indios" . En su extenso recorrido
bullente y calmoso de 30 kilómetros
cortando y arrastrando rocas y
formando acantilados; saludando
pueblos campesinos que lo orillan,
alimentándose de fuentes de agua
menores y de "ojos de agua"
naturales; llega a un dilatado
remanso ancho y profundo de aguas
cristalinas, denominado "Las
Mendozas", balneario famoso del
país, orgullo del cuatricentenario
Penonomé, lugar donde éste
protagoniza su evento central del
Carnaval .

El Zaratí, cansado de su tormentoso
viaje acuático, se une al río Cocl é y

éste al no Grande para morir en su
cúpula eterna, no sin antes nuestro
río protagonista, en su último y
titánico forcejeo romper, por secular



En las riberas del Río Zarat í, en el recodo de agu a cristalinas y
profundas, los espe cta dores esperan "El Pa ea de la Balsas" .

Identidades

1ucha, las paredes pétreas de "La
Angostura" uno de lo pa rajes más
exóticos de la Rep ública de Panamá.

Las Ba ls as

Lo original y atrayent del "F estiva l
Acuático" de Psnonom é lo cons tituye
el Paseo de las Bals as de el Sábado
de Carnaval.

Cabe señalar que este acon tecimiento
se fundamenta o relaciona con hechos
históricos de la vida r e al
penonomeña.

Penonorné está situado en un recodo
de la llanura que se pierd e en la s
provincias de Los Santos y Veraguas.
Entra el indo m able Zaratí a es te
pueblo por el sitio conocido por "Las
Mendozas".
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El r ío ero. la vía indígena por donde
s e t r a n s por t a ba mad e r a , g r a n os ,
lana, aves de corral, pieles, caucho y

otros en seres afines.

A manera de puerto, los bal seros la s
depositaban en un peque ñ o lla no,
cerca del río, en un lugar denomi nado
"El Bajit.o", en donde acudía n los
co merciantes en búsqued a de la
apreciada mercancía, especia lmente
la fina y pesada mad era, la cual
servía para la construcción de casas y
obras de mano.

La legendarias balsas con s t i t uyen
un a coplado de madera d e a r ia s
piezas , sujetas entre sí por bej ucos .
La madera liviana, e l ba l so, ha ce
flota r las pesadas piezas de ma d ra .

En este vehículo
flo t a nte de
transporte hacían
la t ra ves ía d e
sal to s de ag u a ,
encajonamien tos y
v e l o e e s
corri e nt e s,
con s t i tu í a u na
h az a ñ a
inenarrab le . El
río Za r atí , COD

sus p ar aj e s
misteriosos , está
pob l ado de
leyendas, mitos y
mi ste ri os.

Con este h a ber
exótico, la tradición
la convie r t e en
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En los Carnavales Acuáticos Penonomeños
"prevalece la Pollera", traje nacional.
Adultos y niños lucen estas hermosas

vestimentas típicas.

Los pobres se hacen ricos; éstos
comunicativos y dadivosos. Toda la
mescolanza multiracial se hace única.
Princesas y Pueblo danzan al uníso no
de las "murgas" incansables. Todos
somos "culecos ": porque tod os
estamos mojados y pintados d e
alegría manifiesta. Nadie se queda.
en casa. Todo el mundo participa.
Cada una es una Reina. Cada. uno es
un Rey en un instante hecho
realidad.
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Al llega la noche, luego del cambio
de ropa se vuelve 1 jaleo amo una
pieza de comparsa . Se a iste a los
bailes barriales y viene el amanecer
que anuncia una nueva estancia con
el agua y el ardor de vida. N hay
de scanso. porque la mezquin: alegría
s í tiene límites en L espacio y e l
tiempo .

E l re sal te de la partici paciá n
colect iva l: p afu sión de
Pr i n c e s a ~ es un fenómen o
sobresaliente e estos a r n a va les .
ExisLe una concertación únic a .
U n comportamiento común den tro
d e l marco de la a eg rí a
carnes tol éndica .

Tan to el Paseo de las Balsas, como
el Desfile de Polleras son
sobresalientes. Tradición, folklore e
historia . constituyen u presentación .
De cada casa, una empallerada. Es
u n a pr e sencia de l or g u ll o
penonorne ño. Un sentido de identidad .
U n signo d e n a ci nalidad . Un a
bander a contra l a trans iguraci ón
cultural panameña.

Economía

La costurera , la aplanchadora , la
cociner a , 1 zapa tero. el mú sico, el
a r t is t a criollo; la fritanguera el
buhonero. el heladero , el salonero, los
peluq ueros, 10,-, pintores , el frutero, el
fontanero. los bil eteros, sin pensar

n los almacenes bazares, hoteles ,
ca n ti n as , ia rdi ne s y r es t a u r a n t es ,
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sindicatos de taxis y cooperativas de
transporte, cons ti tuyen los rec eptores
de la economía carnaval esca . El fluj
de dinero corrien te y abundante cae
en sus manos necesi tada... Se calcula
en medio m illón d e ba lboa s que se
dejan en Penonomé. Es una inyección
económica notable por su disp ersión y
usufructo .

Es t a ind ustria carnava lesca de
rápida ejecución es una inyección a
las econo mía s campes inas, obreras ,
comercial es e industri ales de la
región. Por tanto su organización y
administración ti ene n q u e s er de
prestigio y honesti dad; por cuanto es
la fuente más eficaz y rápida para
ali vial" las ce nomías descamadas de
este medio rural-urbano de Panamá .

Pa'carnavales buenos, los
penonomeños

Es u n a exp r es ión real y ve rdadera .
La afl uen ci a de fami lia p ara
carn av a le ar n P enonomé se
maniñesta por la afluencia cada vez
mayor de visitantes de todo el país.

La s "majaderas" con aguas cristalinas
del n o lo hacen limpio y a tra ct ivo. La
mu l t i p licid a d d e "Pr incesas" lo
convierten en una fiesta colectiva sin
ofensas hi rien tes ni discriminatorias.
Son ca rn a va l e s s i n luj o; pe ro
extra or d i n a r i a m en t e ale gr e . . L a
abunda ncia de re staurantes y si tios
de hosp daje lo hacen hospitalari o. Y
el río y sus riberas, sie mpre presentes

y cercanas como "Casa de Todos",
invitador y barato.

Prácticamente es un Carnaval de
Familia, cuidadoso en su distorsi ón y
en menoscabo de su tradición
cultural.

Datos históricos de los Siglos XVII,
XVIII Y XIX dan informes de la
alegría natural de esta comunidad de
indios, blancos y gente de color.

Sus danzas, cantos y bailes de esta
antiquísima Villa del Señor se
manifestaban en las festividades del
Dros Momo.

En los Carnavales Acuáticos Penonorneños
"prevalece la Panera" , traje nacional.
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Como indicadores de la utilización del
Zaratí para el iriici o carnes tol éndico
lo vemos en la entrada triunfal de las
Reinas Bertílda Guard ia y ar men
Saá en las décadas del 20 y del 30.

Luego se reinició esta costumbre
acuática en 1970, cuando un
inolvidable Grupo del Club 30-60, lo
organizó hasta cubrirlo en 10 años
consecutivos. Ellos hoy ab uelos y
bisabuelos, ven con nosta lg ia y
contentura robustecer su ini ciativa
festiva. La Reina fue en ese entonces
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la señorita Car lota Ara úz Grimaldo,
viajera en una aut éntica balsa de
nuestros antepasados.

En estos instantes, a 23 años de esta
espontánea celebración, Penonom é se
viste de gala, pundohonor y alegr ía
con sus Carnavales Acuáticos que
han hecho historia por sus bellas
Princesas; por la cordialidad de su
gente; por la al egría sana y sin
límites y por su hermoso Balneario,
cita obligada del visi tan te ávido de
cultural y diversión.

Las "mojaderas" son masivas. Todo el mundo se moja y confraterniza.



72 _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ l d erüiduelee

LOS

" LATA PHUSIRIS "

DE LA FIESTA ANDI NA
(Las bandas de música mestizas

de Bolivia)
David Mendoza Salazar
Sociólogo. Departamento

de Publica ciones y Difusión cid I.B.C.
(Karaiyana )

~
recuerdo es como la ausenci a . La música

que vuelve en cada sonido del viento es
na ausencia pero es t remec e. Es la

rmisica que rompe el silencio y el destierro
de hombres y mujeres. Es el bullicio. In multitud
que presagia a la m uer te y al olvido . La fies ta
a ndina no sólo convoca a fuerzas anti nómicas del
unive rso, sino tambié n, a las trom pe tas celesti a les
de J eri có. Estas trompetas celestiales constituyen
h oy los "Lata phus iris" o las Banda s d e
Música Mestiza. Estas bandas forman hoy parte
de nuestro patrimonio cul tural.

Las bandos de música mestiza , son la continuación
histórica y cultural de la música etnológica de la
cu ltu r a a ym a ra -q u ich wa . Su raíz social se
de sp rende de la s ex pre s iones cul t uralee q ue
conform an la fiesta andina. Los ritmos musicales
que estas bandas de cobre in terp re tan son temas
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tradicionales que acompa ña n a la s
danzas andinas de los m orenos , la s
diabl adas, los kullawa , los Harneros y
otras. En los últi m os años , es t a s
bandas populares h a n e s tad o
reinterpretando tem a s m usicales ca si
tradicionales, como la tarqueada , suri
s i k u r i s , moceñus . La pres e n cia
masiva de las Band a s d e Mú s ica
Popular, en el con te xto social and ino
se ha difundido. Seguramente por los
procesos de mo d e r n iz a ción y
continuidad históri ca. La presencia
de este fenóm en o cu l tural de
irradiación se da, sobre todo, en las
urbes de La Paz, Oruro, Cocha bamba
y Santa Cruz.

¿Pero cuál es el origen de las banda
de música popul a r e s e n e l á re a
andina? ¿Cómo ex p r e san e s t a s
bandas popula r e s los va lor es
culturales tr a di io n ale s a ym a r a 
quichwa y de los sectores mestizos?

Primer compás: algo de historia.

El surgimi ento d e las ba n d as d e
música mesti za son la cons ecue ncia
de los procesos d e interca m bi o
cultural entre lo propio andino y lo
foráneo occidentaL Es la apropiación
de estos instrume n t os m u s i ca les
occidentales de meta l o bro nces , por
parte de los actores a n d in os, pa r a
insuflarles el espíri t u de la memoria
colectiva andi n a y ama zónica . , II

introducción en terri tori o america no
surge a partir de los procesos de
colonización. Las pri meras ba ndas
de música son las que acompañan la s
campañas mili tares de dominación .

7 :1

Esta ::; bandas militares , posiblemente
fueron uti lizados con el p ropósi to de
a yu d a r en la di sciplin a y pr á ct ica
ma rcia l d el ejército espa ñol. De la
misma for ma quizá fue uti lizado para
arenga r en el fr en te de batalla a lo
so l d a d os c om o t a m bi é n par a
desped irl os a las pr ofund id ades del
Manqa pacha ( s e g u n l a s
figu raci ones ayma ras cor r espond e a
l a . p r o fun d id a d e s , lo b ajo.
equival ente al infi erno occidental>.

" Un a de las p rrrne r a banda s
mili t a r es fu e organiz a d o po r e l
guerrillero J os é Miguel Lanza, quien
la armó con músi cos r ecl u ta dos de
la s provincia s de In quisivi, Yungas,
Si cas ica , Ayopaya, Tapa cari y otras
poblaciones. Con ella ingresó a esta
ci u d a d después del t ri un fo d e
Aya cucho, el día 29 de enero, 1825,
con I glorioso batallón "Colora dos",
bajo la dirección del sargento mayor
I s m a el C res p o", (Cf. Luis Llano
Apari cio , Estampas Antigu as de La
Paz. 1985).

A part ir d e la fundació n de la
Re públic a d e B ol ivi a , la s Banda'
Milita r es , fu e r on org a n i za d a
exclusivamente para forma r parte del
ejército boli viano . Los componentes
de esta s bandas m il i t a r es fueron
soldados y civiles, quienes aprendían
e interpretaba n bajo la dirección casi
siempre de músicos extranjeros. Los
in s t r u m e n t os d e bron ce s eran
importados de los países europeos, de
Ingla ter ra , Francia y Alem ania. La
m is m a e s t ru ct u ra musi cal d e la s

.bandas mil itares en Bolivia quizá son
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militares, eran de los grupos socia les
de aymaras, mestizos y del cri ollaje .
Retir ados, jubi lados o despedidos de
la s ban d a s mili t a r e s , s erán los
im pu lsores y difu or es de las ba ndas
m estiza s en las comunidades, ayIlus y
ci u dades d ond e s e rea li za ba n las
diferen tes fies ta s tradicionales .

Las ciudades de La Paz y Oruro se
constituyen en los espacios culturales
más importantes do nde se gen era n
las mayores fies ta s andinas del País .
As í tenemos el fa moso "Carnava l de
Or uro" y la asornbro..a "Fiesta del
Señor J esús de l Gran Poder" de La
Paz) las ba nda s de músi ca mest.iza
s on u n es p ec t á cu lo don de r ea lizan
verdaderos conci ertos musicales. Y
p r eci sam ente s on s to s centro
urbanos de La P a z. y Oru ro dond e
nacen y se reproducen las band as de
m úsi ca mes t i za quizá p o r la
pre sencia mayori ta ria de los sectores
so cial s d e aymaras-qu ich wuas y
mestizos andin izados. Se gún algunas
fue ntes documenta les y de h istori a
oral , más o menos podemos preci sar
e l lu gar dond e se organizaron la s
primeras bandas de m úsica mestiza .
Es te espacio d e organizaci ón y de
difusi ón de las oan da s de música es
la ciuda d de Oruro, má s propiamente
e l pueblo de S a li n a d e Ga r ci
Mendo za , ca p i tal de la Provi n cia
Ladislao Cabrera. En varios lugares
de la provincia Ladis lao Cabre ra de
Oruro , m ás o menos por los años de
1900 , se for maron varias Bandas de
M úsica Po pula r, as í ten emos: La
Banda Al ca ya, La Banda de Otuyo.
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L:1 Banda Pasto de Lobo , La Banda
de P aicor i, La Banda de Iñexa, Banda
de ,}ira r a , B a ndad e e hu r a e a r i .
Banda de S ai t oco, Banda de Puqui,
Ba n d a d e S i g u a la ca , Banda de
Cha llacota , Ba nda de Tonabi (Datos
de l Sr.. Sebastián Gonzales Ignacio).
Ta l vez u n a de estas bandas de
música por primera vez interpreté el
ritmo de la moren a da y la diablada,
qu e r an toca d os por una tropa de
aerófonos de viento, llamados pífanos
y a c om pa ñ a d os por bom bos y
wa nqara s . A partir de la irrupción de
las bandas de música de cobres en las
comunidades y pueblos rurales, sobre
todo llevados por los residentes de la
ciud a d a la s fiest a patronales del
pueblo, fueron acogidos con algarabía
para luego populari zarse en todo tipo
de ac ontec im ie n t os sociales y
patrióticos.

Terce r compás: Los instrumentos
de bronce.

Los in s tr um ento s d e m u s i ca son
herra mien ta s celes tial es, que perrmte
convocar a l ilencio en una armonía
de voces . Uno de los instrumentos de
música tal vez e más antiguo fue la
tromp et a in spir ada por Yahveh. La
combi na ción de va ri os instrumentos
d e m etal o br on ces . de mad era y
p e rc u s ión for m a un a a n d a de
mú s ica. Un a ba n d a d e música
debería estar formado por un número
de te r min ad o de 66 instrumentos,
1!! grupo ; 1 fl a u tt n , 2 flautas, 2
oboes . 1 corno inglé s , 2 [agote s , 1
serrusófono; 2Q grupo: 2 requintos
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y 15 clarines; 32 grupo: 8 saxófonos;
4~ grupo: 2 trompetas, 2 cornetines,
3 trompetas, 4 trombones; 52 grupo:
16 bugles; 6º grupo: 5 instrumentos
de percusión. Nuestras bandas
mestizas de música no tienen esta
estructura universal que prescribe
nuestros directores de música
clásicos. Las primeras bandas de
música mestiza utilizaban los
siguientes instrumentos: cornetines
o pistones, bajos, bombo y tambores.
Luego incorporaron las trompetas,
clarinetes, requintos , barítonos,
bombardones, contrabajos o tubas y
platillos. Actualmente una banda de
música está compuesta de 20 a 50
músicos, varía de acuerdo al tipo de
ritmo que van a tocar, porque no es lo
mismo acompañar a una tropa de
morenos que a una tropa de
caporales. Los instrumentos de
música que casi son comunes en las
bandas son: 12 a 20 trompetas, 8 a 16
bajos, 1 a 4 trombones de vara, 4 a 10
contrabajos y 2 a 4 percusionistas y 2
platilleros.
(c.]. Ponc iano ViLcarani , Bandas
Populares de Música , 1991, MUSEF).

Los instrumentos musicales de
bronce o metal eran importados del
exterior por medio de casas
comerciales. Muchas comunidades y
personas hacían pedidos de estos
instrumentos musicales con grabados
del comprador y de la corounidad en
los florones de estos instrumentos.
En 1910 el señor Isidro Ignacio, del
pueblo de Salinas de Garci Mendoza
(Oruro), montó una casa importadora

de instrumentos de música de cobres,
que estaba ubicado en la localidad de
Ll y u n i , Se dice que muchas
comunidades de la Provincia Ladislao
Cabrera del Departamento de Oruro,
hacían pedidos de stoks completos de
instrumentos metálicos, que la casa
importadora hacía traer de Francia y
Alemani a. El costo actual de estos
instrumentos de metal, varía de
acuerdo a las características del
material, tamaño y bondades que
ofrece el instrumento, más o menos
está avaluado entre Bs. 500 a
Bs. 3.000 y otros instrumentos como
la tuba cuesta de $ U 3.000.
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El aprendizaje de lo instrumen tos de
m úsica de bronces, e la realiza en las
bandas de l ejército, en la "E scuela
M i l ita r de l Ejército" , o bien se
a p r en d e al oído o de la manera
a u t od i d ct a con los maestros o
directores de la banda de mestizos.
Las ba ndas son verdaderas
cooperativas de sociedad anónima,
cada integr a n t e que quiere formar
pa r t e de un a banda de música
p op u l a r , d ebe contar con su
i n s t r u rnento propio. El dueño del
ins trumento corre con los gastos de
tra s l a d o de un 1ugar a otro .
Imagínese t r a s la da r el bombo o las
tuba s que son los más grandes que
po s e e u n a banda de música .
¿Bastante problemático no?

Cuarto compás: La organización
de AS. A.M.F OLK

U país movilizado y vanguardista en
la lu ch a social es un país organizado .
y como consecuencia de este
fen óm en o social , las Bandas de
M ú s i c a M e s ti z a decidieron
orga n iza r s e en la Asociación de
B a n d a s de Música Folklórica
"ASBAivrF OLK". Esta organización
cul t ur al fue fundada el 25 de mayo de
1991 , n la ciudad de La Paz. Cuenta
con R e s ol u ci ón Ad mi nistra tiv a
otorgada por el Instituto Boliviano de
Cul tu ra , No . 94/91. Asimismo, cuenta
con Estatutos y Reglamentos que son
r ec onoci d os por la Constitución
Polí t ica del Es tado, y con personería
J uríd ica y Resolución Suprema No.
210442.
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El p r op os i l o d e la A oci a ci ón de
Bandas de Música Folkl ór ica . es de
cultivar las tradiciones y cos tum bre
de la música fa klóri ca, especialmente
protege r e n lo soc i a l , cu tura l y

econó mico a as Bandas de M úsica
Mestiza de todo el país. Actualmen te
el presiden te de "ASB AMFOLK" - el
Sr.. Sebasti án Gonza les Ignacio: F élix
Qui s pe Mis rne (S t r io , en er al ): y,
Ar ceni o Mamani J. (S tri o. de Prensa ).

En la Aso ci a ción d e Banda ' d e
Músi ca Folklór ica , es t á n a fi lia da s
alrededor de 83 bandas de música de
los departamentos de La Paz y Oruro
y al gu n a s pr ovinc ia s . E stos s o n
a lg u n o no m b r e s p r op i os d e la s
bandas de m úsica inscri ta hasta el
mom ento n d ich a As ociaci ón: La
Banda Ma ri sma Mundial de L ' Pa z;
Especta cular "Pa ga d or" de O r UTO;
Caballe ro s Grecos Cr i o l los ; Lo s
Mayas Am a n te s; Inte rcontin ental
"P oop ó" d e Or r o; In t ernacional
"Mi rl os " [acie n t e s d el F'ol k lor ;
Gallardos Rayrn is del Sol; Prelu dio
Kollas Am a bles ; Los Ch a squ is sin
Rival; Los Super Gala n te s de La Paz;
Los Liras Tr on a n t es ; Los Dandys
Promoción 85 ; Los S uper Mosaicos ;
Brisa de Oruro: Super Majestad de
Oruro; Explosión Troyas Amables de
Cho j a s ivi ; S u p e r D est ellos ;
Fron ter izos Sa gsa h u a m a n ; y otro
má s . Alguna s de es tas ba n d a s de
mú sica me s tiza o "lata ph usir i s"
har á n vi b ra r lo s ci m ie n t o ",' de
Chuqiya pu Marka en le fi e sta de l
"Jes ús del Gran Poder".
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~
n este trabajo elaboraremos una
propuesta metodológica que, a partir de
la determinación de un proceso
percepti Va, nos permitirá definir ciertas

características peculiares de un tipo de poesía
popular: LA DEClMA E8MERALDEÑA.

•

L LA TOTALIDAD POEMATICA

Como antecedente al trabajo que presentaremos,
vamos a definir un objeto de estudio, es decir, un
elemento de la realidad humana que, a partir de
un conj un to de pau tas te6ri ca-metodológicas,
cons tru iremos como nuestro objeto formal: el
poema.

Según Antonio Quillis, el poema es:
un contexto lingüístico en el cual el lenguaje,
tomado en su conjunto de significante y significado
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com o materia artíst ica, alcanza una
nueva dimens ión formal ... por medio
de un ritmo pleno. 1

Apoy ándon os en la p r op u esta de
Qui.ll is, po demos d efinir al RITMO
com o el pun t o de vista que
utilizaremos par a construir nuestro
objeto formal. Esta elección
epistem ol ógica define ya el tipo de
investiga ción q u e nos proponemos ,
nos sitúa en el campo de l estudio de
la percepción en la literatura.

Opera tivamente entonces, definiremos
ritmo com o:

la ordena ción d e elementos que
componen la cadena hablada, tanto
estrict a m en t e fón i cos (cantidad,
i nt en s id ad, tono y tim bre) como
lingüísticos (fonemas, sílaba, palabra,
orden de palabras>oración). 2

E s ta propuesta de considerar como
poé t ico a un tipo de len guaje que
enfa t iza en el ri tm o, se vincula con In
p r op u e s t a de J ak obs on sobre la
func ión poética de lenguaje, a quella
s e gún la cu a l la le n gua se vu lea
sobr e ella misma para conseguir una
m a yor ca pacidad expresiva y con la
propuesta de Mar ccllo Pagninni de
q u e el len g u aj e p o é t.l eo e s
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b á s i c a m e n t e r ei t e r a t i v o . L a
impor tan cia del elemento rítmico es
ta l que Tom a chevs k i , el form a li s ta
ruso, afirma qu e lo qu e no s permitirá
captar la pecu lia ridad de u n poema
es su estructura "eufónica", su ri tm o
entonacional.f

Pero ese ritmo se encuentra, egún la
pr imera cita. en algún lugar: en un
C O T EXT O. El contex to de u n
d i s cu r s o puede ser s ocii l o
lingüístico en este caso nos in teresa
este últ im o. El contexto lingüístico
del TÍ t rno es el poem a , cons ider a do
como el ámbito peculia r n el que se
en cuen t ran p resen tes los elem en tos
del lengu aje poé tico.

La visión t. ra dicional de l problema de
la con text ua liza ción en métrica ha
sido plan teada así: el con texto global
será el poema , in ser to en él estará la
estrofa y, den t r o de ésta , e l verso,
última unidad ana lizable.

Consider amos insuficien te enfrentar
el problema de la con text ua li za ción
poética así, pu es n o se tr a ta de una
jerarquizaci ón mecánica . El conjunto
d e e le m e n t os articu lad os e n un
poem a interactúa, en un CONTEXTO

ENERADüR DE S ENTID O,

1 An to nio Qui ll.i s , M étrica Espa ñola , Madrid. Ed. Alcalá, 19í 5, p. 13.

2 Op. cit . p. 13.

3 B. Tornachevski, "Sob re el verso". en Tzvet a n Todorov, Teoria li teraria d e los { orI1W [ IS(.(l S rusos, Méx ico,
Siglo XXI . 1980, p. 116.
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gracias al cual
adquieren una
significativa,

e s os e leme ntos
n u e va ca l id a d

el cora zón con que vivo,
cardo ni hort iga cu lti vo,
cultivo till a rosa blanca.

Lo anterior nos lleva a afirmar que
en cada poema encontramo s un
código peculiar; que todo el emen t o
léxico. r ít.mico, fon é ti co, t endrá un
significado privativo en él.

Al respecto Urnberto Eco dice:

Ante todo, el verso está abierto a
pruebas de conmutación: cám biese
una palabra y toda s las de más
perderán su función contextual, com o

si en un table ro de a.jedrez se
sustituyera un a lf il por una tercera
torre.,¿ Lo que significa que el texto
estético debe poseer, Q. escala
reducida, las mismas características
que una lengua: debe haber en el
propio texto un sistema de relaciones
mutuas, un diseño semiotico.!

Esa característica del contexto como
donador de sentido, la en con t ramos
en el análisis del si guiente poema de
Marti:

CULTIVO UNA ROSA BLAl"\¡CA

Cultivo una rosa bla nca,
en julio como en enero ,
para el amigo sincero
que me da s u man o franca ;
y para el cruel que m e arranca

Remi t ámonos en e l ejemplo
solamente a la palabra "blanca ". En
el pri mer ve rso casi podemos hablar
d e un a ca r g a e xcl u ivarnente
den ota tiva . El yo poemático expresa
que cumple una acción, cultivar rosas
d e co lor la n eo. Ti en e e n t. on ce s
"bla nca" u n ignifi ca do, u n sen t ido
muy defini do: el de un color o, como
dirían los fís icos, de la presencia de
tod os los colores.

En el último verso, en ca mbio, e l
context.o dota a la expresión "blanca "
de ese si gnificado propio, priva t ivo de
este poem a , de una connotación que
la re lacion a con la pureza, la rectitud,
l a a us en cia de rencor. Esta
con n ot a ción s e l ev a n ta sobre la
r e la ción de la palabra "b lan ca " con
otros elementos del significan te y del
significado del poema: amigo sincero,
mano fra nca . el cruel Que me arranca
el cora zón... Con estos dos elementos
gu a r d a inclusi v e una relación
ri rn ática : franca, arranca, blanca.

A e st e fen óm e n o n os referimos al
hablar del poem a como tota lida d o
contexto generador de sen tido, dentro
d e cu a l el ri t mo , e lemento de 1
significa n te que est udiar emos, tiene
u n pa pe l fundament al .

4 Humberto Eco, Tratado de Semiotica General , Barcelona, Nueva Imagen .;. Lumen , 1978, p. 429.
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2. UNA PROPUESTA METODO
LOGICA PARA APRENDE R LA
TOTALIDAD POEMAT I C A
GENERADORA DE SENTIDO, A
NIVEL FORMAL.

Emp ecem os po r de terminar cómo
esta rá constituida esa TOTALIDAD
CONTEXT UALIZADORA que es el
poema . Según Ma rcello Pagninni el
poema presenta :

... una texitura ad libitum, tanto en
el sent ido horiz ont al co m o en el
vert ica l , mediant e en la ces

(reconocim iento de fu nciones) entre
elementos que pertenecen al m ismo
n ivel (va . ea fon ol óg ico, y a
m orfol óg ico.. l éxico , s i n t á cti co.
connotat ivo. semántico.. etc.) y entre
el em entos q ue se ha ll an a n iveles
dis tintos.í

¿Cómo enfren ta r. me todológicamente.
el estudio de esa totalidad? Autores
como el ei ta o Pagn in ni o J eria ro
Talen sf propon en procedi mi entos
globalizadores. Nosotros propone mos
vi n cul a r . e n u n a p r o p u e s ta
e x p e ri m e n t a l. un a a n t i g u a
m e t od ol og í a de la p oé tic a: LA
METRICA; con una propues ta de
com pren sión d e la si colog ía de la
percepción:L GESTALT o Sicología
de la Forma .

N u es t r a prop uesta s lan t ea
es t udio del ni vel s ign ifican te de la
poesía , .onsiderando, i e quiere .
qu e e n e l si gn i fica nte ca be n
elem entos sugestivos, de se n tido, en
la termi nología de P a griinni .? en el
meta len guaje de Hjelmsl v, lo qu e
nos proponemos es buscar la "for ma
de la expresi ón 't.f

Expongamos, de anera sin té tica . lo
que son METRI CA y GESTALT.

5 Marcel o Pagninni, Es tr uctura lit eraria y m étodo crítico. Ma rid , Cátedra. 1978. p. 7 .

6 .1 en r Talens, E le m entos para UTUI semí(¡t l ca del /.e:>.10 arr ts ttco, Madrid. Cátedra. 1988.

7 . . O ' 35agnmm . p. CIt . , p. .

8 Louis Hjelrnslev, Prolcg ámcno. a 1/.1Ill teoría del leng uaj e, Madri , Gredos. 1974. p. 84 .
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La Métrica se p ropo n e a nali za r el
ritmo de los poe m as' pa r t i r del
registro y en u m ración de un
conjunto de elementos pertenecien tes
al nivel expresi vo de los mismos,
elementos que coadyuvan a la
constitución del sen tido global del
poema.

Estos elementos será n , en el verso:
estructura estrófica, rima, cómputo,
silábico, etc.; todos fenómenos
conocidos." La propuesta de análisis
métrico no es suficiente para
enfrentar la parte formal del poema
como totalidad porque propone, como
dijimos, solo el registro y s umatoria
de los fenómenos reseñados. ¿Cómo
superar esta limitación del análisis
tradicional?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l dent idades

P a r a r e s ol v >1" el problema
proponemo recurrir a una teoría de
la t c t.a l i d ud . surgida hacia la
epis temología desde la sicología de la
percepción ; una pr opuesta que ve los
fe nó m enos como realidades
indivi sibles y que aspira a
compre nderlos como tales: LA
GESTALT. Esta teoría pretende
responder a la pregunta de ¿QUE ES
LO QUE PERCIBE EL SER
HUf\.'1ANO?

A esta pregu nta , tradicionalmente, se
respondía afirmando que al percibir
lo que hacemos es asociar por
contigüidad, sumar partes que se nos
presentan atomizadas hasta arribar a
un todo (la Métrica, como vemos, es
una muestra de esta concepción), La

9 LA ESTRUCTURA ESTRO F IC A. Lo- p Ot' J1l:1:; pueden --,,, r " s LTo iicl ' '': 11 l' l,l" es t róficos . Una es t rofa debe
tener: un eje ritmi co, det erm in a d" por el a cento: un núm ero de t er mina rio de rimas y una distr ibución
canonizada de ellas, un a estructur e si n tá ct ica dE'termim da . en palabras de Quillis: "qu e el enunciado
completo comcida con la pa usa es trófica", y un sistema estr ucturado de ve rsos .
En este sistema, es nece ario qu e el número y el ti po de ca da verso. mil corno el n úmero y la disrribución de
las rimas. astan en cierta relación, ~ea fijo y se repita en cada as t r- ofa

LA RIMA es, según Quillis;
.,.la total o p llTC::<I1 identidad acús tica ent re dns o m ás ver sos . do: ID"; rOl ... mu s sit ua dos a partir de la ú ltim a
vocal acentuada .
La rima podrá ser ason a nt e o consonante; y oxítona, paroxn.oua o proparuxitona y continua: aaaa; gemela :
aB, bb; abraza d a: abba: encadenada: abab .

EL COMPUTO ;, ILAB ICO, eS la conta orliza ción del nún H U ( e s ílabas métri cas , no Ion éti ca s. de cada verso,
ateni éndose a los fenómenos métricos y al lugar :tE.'1acento t·n 18 última SIl a ba del vers o.
Los fen6menos métri cos son: la sinalefa lun a palabra te rm ina ..n un a vocal y la ig u iente empieza ron otra
vocal no acentuada, en este caso se cu ent a una sola SIla ba ,': "j Ilpn:: ,;l ~ l cons ider 1". de n tro e una pa la bra , un
diptongo formado por Silabas const itui as por vocales medius ·e-o, que debiendo se r sílabas independrentes
se unifican: po·e-i'¡¡'-a por poe-s í-Il; hiato (cuando debi endo da rse una ",ina iefú . nI) S I: d;;i porque una de las
dos vocales está acentuada y I;!:> d ra r; d i éres is (cuando se "'cp~¡ ra ' 11 dipto ngo : insas iub!e, p.e.).

Antonio Quilhs . Op. cit ., p.
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Gestalt propone que lo que
per cibimos son totalidades,
estructuras cuyos elemento ~ se nos
representan no como sumatori as sino
como formas. En palabras de
Abraham Moles:

como algo que no es (ruto del azar, un
cuadrado, un círculo, un perfil de
rostro humano se nos presenta corno
algo que no es un ensamblaje
incoherente de elementos. la

La percepción, según esta propuesta:

Es, ante lodo, la toma de conciencia
del reconocimiento de alguna cosa que
el receptor conecta de modo mas o
menos intuitivo, inarticulado... 11

Para exponer qué es lo que propone
la teoría de la Gestalt y para asentar
cómo se la puede relacionar con lo
literario, antes debemos hacernos dos
preguntas: ¿Cómo percibimos o
captamos las formas? y ¿qué
j u e go de re l aciones p u e d e
dote r-mimn-se c n tre esos p r o ces os
perceptivos y la aprehensión de
° poético?

Para r esponder a la s dos pregun ta s
podemos afirmar lo siguiente:
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. Captamos o percibimos porque
hacemos una distinción entr e fondo
y fo rma , la segunda s e opone al
primero . Una forma se levan t a a
p a r l.ir de un contexto y un co n t or n o:

el de sus lím i tes . Por ej em p lo, u n
cuadrado negro en un fondo blanco.

En lo oético, nos encontram.os con
contornos, con límites. Cada hecho
poét ico es t n discurso peculia r YLe se
di fe re l eí a del g ra n con t ex t u de la
lengua , con límites precisos : Los 14
vers os d el s on e t o , o en el e ento
pop ular las fórmu las canóni ca s que
s i r v n pa r a establ e ce r es t a
dife r encia : HABLA UNA VEZ... Y
CO LORI COLORADO, ESTE
CU1~ TO SE HA ACABAD O. Al
respecto Lotma n afirma :

La f u n ción d e la obra de a r te en
c ua n t o mod elo [i n i t o d el 'tex t o
li ng üís t ico ' d e lo s h ec h os reales ,
inf in ito por 8 U naturalez a, hace del
mom ent o de la delimit acion , de la
[init e:, la condición ind ispensable d e
to d o text o artis tico : vé a n se los
conceptos d e p ri ncip io a f in de un
tex to (n a rra tivo, m.us icai , etc.) , el
m arco en p in tura, el prosc n io en el
teatro. 12

10 Ahraham , MOles, La cornuruccc íón, Bilba o. Mensajero . 19 ' 5. p. :321) .

11 !bid.

12 Juri Lotrna n , Semiático de la Cultura, M~drid , C átedra , 1979. p. 20:3.
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2. Ca p tamos o percibimos, segú n
la Oesta h , porque e l orden de la
fo r ma nos ha c e previ s ible lo
s u e e s l é n de e le m e n t o s que
podemos esperar. Esta característica
es la de redundancia. si reconocemos
una pa r t e de l a forma . pod e mos
preve ni r el resto . Por ejemplo, una
ca ra sin na riz la completa remos en
nuestra men te .

En lo poét ico , la métrica trad icional
ya nos hace prevenir lo que vendrá en
una poesfa . Si estamos leyendo un
soneto, ya reconocemos una forma de
14 ver sos a unque hayamos llegado
8010 a l d écimo pri m ero. Igua l pa sa
con la s r ima s, aún con los z énercs :
e n u na tra ge dia n o esperamos u n
fina l feliz.

3 . Ca p t a m o s o perc ibimo s .
porque en nues tra experi encia previa
ya hemos asumido diversos tipos de
furmus como consenso; es lo que se
denomina isomorfismo:

que su pone qu e cie rtas
codificaciones llegan en el cerebro a
una estructura idéntica que se halla
memoriz ada .y que volve mos a
encont ra r en una ex perie ncia
concreta.13

Un "5" será para noso tros un -5", por
mal dibujado que esté. por ejemplo.

13 A. ~to: Ho, op . ~It. p. 3"..2

14 fbid . p. 323 .

En 10 poético, osas est ruct u ra s so n
la s ca nonizada s po r la conven ción
li ter a r ia , sea corno géne ros o como
Icr m a s po ét.icas y m ét r icn s , Po r
ejemplo. es peramos que una novela
e s t é e scr i t a en prosa , r el e t e u n
acon tec imiento que se de sarrolla en
el tiem po y que 10 haga por medio de
las accione s de unos personajes : si
nos presentan un ensayo y nos dicen
qu e es una novela, nos confundimos.

·t . Captamos o perctblmos, por lo
que se denomina pregnancte, según
Moles esta se da cuando:

Una form a res iste a las
perturbaciones; si se proyecta n sobre
ella elementos desordenados (ruidos,
[; isuales) la forma resist e en nuest ro
percepcion a es e destrucci ón. u
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n jemplo d e es t.e pr oceso
pe r c ptiv o O en contramos e n n
p i n t u r a anti gua en la que . por
per t inen cia , se han borrado a si todos
los contorn os, sin emba r go, n e ll a
podremos r e con oce r lo q u estuvo
pin t ado.

En lo poético, las formas definid as
p or la con ve n ción n métr ic a o
gén ero . se roa n tie nen corno ta les a
pesar de que aparecen determinados
elementos que las desord enan. Así a
Rayu ela de J u lio C urt. ázar, a pesa r
d e t od a s l a s i n n ov a cion e s en la
e s t ru ct ura n a r rat iv a que tie ne , la
seguimo . reconociendo como novela y
u n son e t o con es t r a m bot e si gu e
siendo un soneto.

5. Ca p tamos o percibimos , porque
l a s forma s s on j e r á r q u i c a s y
u nitarias , es decir nos presen tan ~ us
elementos articulad os entr e diversos
niveles en un orden dete rmin ado, no
al a za r , co mo ya di j i m os . P o r
ej e m p lo. en un r e tr a t o , s
j e r a r q u iz a r á n los ele mentos d e l
rostr o d en tro d e l a ca ra y la cara
so re los h ombro , en el cue rpo del
modelo.

En lo p oético, en lo que se re fiere a
je ra r qu ía y u n i d a d , ya v i m os el
fenómeno d e e n te xt a li zación :
v e rsee estrofa> poe ma; además, n

ste a specto , no s il u m i n la
p ro p u e s ta de P a gn in n i e o eu i t a
sobr e es a "texitura" que es, se gún él ,

el texto lit erario . Un ejemplo de esto
lo te ne mo s, según Hendricks , en 1
t rabaj o de P owi lson qu ien analiza
cu entos pop ul a res así:

Pa ru él POloi./s011" el p árrafo es la
mayor unida d de j era r qu.i a
gramtüical, )' lo describe n términos
d e núcl eo obligatorio .. e e men t. os
margina les opcionales, constit uyentes
d el 11 .uel cnm.edia t o .nfe r io r . .. El
núcleo e ~· ta com puesto por un cen tro
ob l iga t ori o (el enunciado d e u na
ac ción ) el em e n t os marg ina l es al
ce ii ro (qu e .ir uen. para (ija r e l
tiem po, el lugar, etc., de la acción). 15

Como vemos , la Métri ca no s s ir v
para ubic a r o dete rmi n ar . po r
s . pa r a d o . 1() s e 1e ID e n t o " o
componentes de los text os oéticos ,
m ie n t r a s qu e 1 p op u e s t a d e la
Gestalt nos perm ite integra r t odos
e . os e le me ntos e n r e alidades
hol ís t i ca s , en forma .." Lotalizadoras
com pr e n sib les a part.i de los cin co
p r oce os p erce p t ivos qu e h emos
resumido en los párrafo s anteriores .

3. AP LICACION DE LA
PROPUESTA METODOLOGICA
A LAS DECIMAS ESMERALDEÑAS,
PO ESIAS POPULARES AFRO~

ECUATORIANAS.

Recapi t u lcmo nuestr propu sta .
H em os plantead o una o p ci on
metodológi ca de aná li si s del nive l

15 WilIiam Hen ricks, Semiologia del discur. (J l üerario, M acr id, eate nra. 1 6. p. 8
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s ign ific a n te de lo s tex tos poéti cos
des d e e l punto d e vista de la
percepción de los mi smos , en es ta
p r op u e s t a h emos v in cu lado d os
com ponen t es epistemo l6gicos : la
Métrica y la Gestal t.

E n e s t e ac áp i t e , ap lica re mos la
metodología desarrollarla a la poesía
popu la r a fr oecuatori ana . Para
hacerlo empezaremos por plantear un
pr ob le m a de int erpre taci ón del
me nciunadu obj eto de e s t udi o .
problema que resolveremos con la
a plicación de nuestr-a prep uesta de
análisis .

Los dos au tore s q u e se ha n
preucu pado seriamente de la poesía
popular afroecuatoriana, específicamente
de las llamad as DEClMAS, son J ean
Hnhie r y La ura Hidalgo, etnólogo el
primero y filóloga la segunda.J 'l

Rahier, en s u excel ent e libro , hace
u na c r ít ica fun damen ta l a lo
pl ante ado por H idalgo en el suyo,
acu sa a la auto ra de incurrir en un a
gra ve contradicción: afirmar, por un
lado, que las Décimas son W18 forma
dé poesfa peculiar de la cultura negra
h i s p a n oa m e r i ca n a , y po r ot r o
a n a l i za r l a s y h a s t a corre gir los
poemas recopilados a partir de la
estructura formal de la glosa , form a

poética eu ropea de la que, según la
au tora , derivan.

Revisemos un poco el problema. Las
décimas son poemas polies tróficos de
transmisión oral Que tienen 44 ver sos
octceilabicos, una cuarteta inicial y
luego cua tro es tro fas de diez versos
cada una; cada est rofa terminará con
un verso de la cuar t eta in icia l ,
sigu iendo su orden.

El probl ema s u rge del parecido de
este tipo de poema con la G LOSA
europea gene ralizada entre los siglos
XV y XVII. Yque, según Quillis, está
conformada así:

La glosa... Consta de dos partes: aJ el
texto, que es una poesía breve, .v bJ Ja
glosa. que es el coment a rio d e la
poesía que constituye el texto. El texto.
por regla ge neral es una poes ía ya
existente... la glosa está formada por
t urü u » estrofa s (g en e ra l m e n t e
d écimas) como eerscs t iene el texto las
cuales se van repitiendo al final de
cada estrofo. tt

Las glosas no tuvieron solo cuarte tas
como textos , Baehr y Navarro Tomás
me ncio nan gfcs a s de poe mas que
llegaron a tener más de cien est rofas,
por ejemplo las de Montcmayor a las
coplas de -Ior ge Manrtq ua.te E ra n

16 J e&fl Hs!.h:f'r , Pot'sía nm l negra rúl Ecuador, Quito. Abya-Yala , 1987.
Laura Hidalgo, Décuna e e8ml!raldeña~. Quitu, BeE . 1982.

17 A. Quilli s , op, eít., p. 127·128.

18 Rudolf Baeh r, Manual de Ven¡i/icw:u;>¡ E~}JUliJ.1lu. Madrid. Gredo~, 1973. p. 33().
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p oe s í a s de co r t .. p r op i a s d e n
a m biente en el que se con frontaban
ideas ; la glosa es eso básica me n te .
comenlar, confron tar 10 propuesto por
otro.

H ac i a el iglo XVII I la s g los a s
d esapar e cen e n E u r op a , N a va rro
Tom ás afirma :

May or descenso que el de nlng unu
otra forma métric a fue el que afect o (J

la g losa en el trá ns ito del siglo X\iJJ
a l XVIlI. Des t er rada del ca m po
literario se refug ió en las esferas de la
po esía sem icu lta, especialmente cn los
países d e América. 19

Según Rahier, lo. es clavos negr os en
Am é rica a prenden la for m a d e In
glosa tanto por la la bor ca tequizadora
d e la igles ia, co m o d e sus amos
blancos . que recitaba n glosas en s ~

fies ta s .

El etnó logo a firma que, aún deri vada
de las glusas, la Décima es una forma
poética pec ul iar. no a na lizable desd e
los pa rá metros con los que :;e podría
enfrentar esos poemas europeos .

Aqu í pode mos utili za r n u e s t r a
p r op u es ta par a estudiar as pauta.'
percepti v as de las Décimas .' ve r
cóm o y n qué s dife rencian de la s
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glos a s . al consti tuir una tot al idad
poemática distinta .

E l p rocedimien to que segun-emes es
el siguie nte :

1>H ip ótesis sobr e la forma del puema
a es tu di ar e, a pa r ti r d e lo s datos
p r es e n t. a dos e n los p árrafo s
a n teri ores.

2 J8 l apa a n a l í t i ca , a pa r tn d e l a
Metri ca : dvterrninaci ón y re ¡"'1 ~ LríJ de
los elem entos formales.

3)E ta pa de s ín tes is . a partir d e la
propuesta gestáltica .

4 )Conc!usiones sobre la hip ótesis ,

Como hipótesis sobre la forma de la
D écimas . planteamos , s igu ie n d o a
Ra hier, qu e:

,.. para erea r la D écima . Los negros
'h icieron s u. seleccion ' en las ,reglas de
comp os ic 'Ó II d e La glosa : e ll o s,
anal fabetos. crearon un género poét ico
orig inal con sus reg las est ructurales
par!iculare s.20

os loca en lunees determinar cuáles
s on esa.: r eg las estruct u ra les q u e
diferen cian a la glosa de la Décima .
P ara hacerlo , util izaremo s la
siguien te poesí a recopilada por Juan
Ga rc ía y reproducida por Rahier:

19 Tom ás Navarro, Métr ica Espolio/ u. Madrid . Cuadarram.. ] ~J í4 . p . 32 1.
No podemos dejar de resaltar el etno cent ru-rno y logocent rismo del planteamiento f' Navarro.

2.0 .J. Rahier . op. cito p. 6 5 .
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EL VESTIDO CORTICO

es R e/A

1 Ya también es por demás 8 a
2 las de l vestido cortico, 8 b
3 que a media ~ nom ás se-agachan 8 e
4 se les ve-el es condidi too 8 b A
5 Que modo tan provocan te 8 a

6 qu e par ece "pinganilla" 8 b
7 aquello del cal zón -zapo e
8 y-el vest ido-a la rodi lla . S b e
9 Que lujosa maravilla 8 b e
la que parece-una dei dad, 8 d
11 la moda es de Panamá 8 d A
12 venida de la galera . 8 e
13 Las de la zanca-aj uera 7 e e
14 ya también es por demás . 8 d A

15 Hasta las viejas ancia nas 8 a
16 qu e ya no pueden sopla r 8 b
17 usan los vestidos cortos 8 e
18 como niñas colegial 8 b A

19 para poder agradar 8 b A
20 también a os jovencitos. 8 d
21 Blanca-y negra yo- e visto 7 d A
22 para dar mayor detal le 8 e
23 zanqueando por media call e 8 e e
24 con los vestidos corticos. 8 d A

25 con la cuestión del calzón 8 a
26 m uchas se-han despreocupado. 8 b
27 por eso-a medio nomás 8 e
28 andan mostrando-el rabo. 7 b A
29 U nos están ejondado, " b A' .

30 las costuras se desa lan 8 d
31 por eso ya ni se tapan 8 d A
32 a teni das al calzón, 8 a e
33 ya muestran nom ás el corazón 9 a e
34 a medio nomás se-agachan. 8 d A
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35 Hasta las niñas chiquitas. 8 a
36 por no r mendar el calzón 9 b
37 andan con el zangarón 8 b
38 agall ado-entre las pierna s 8 e
39 De-esas hay mil por docena, 8 d
40 fuera de las que no-he visto, H e
41 dos cuartos de vestid ito 8 e A
42 que no les ta pa la nalga , f

43 con camisón y con nagua 8 f A

44 se les ve-el escondidito. 8 e A

Para la fase ana l í ti ca - mé t r ica ,
registremos los el emen to for male.
de la Décima q u e no s p a r ce n
perti ne t es a nuestro p r opós i to: el
cómputo si lábico ce ), la es tr uctura
estrófica y la es t r uct u r a me lódica
vincula d a a el la, y la r i m a ,
consona n te (C ) o asonan te (A). Las
sinalefas (-) han 'id o marcadas ya en
el texto.

Como vemos, en cua n to al cómp uto
silábico , es irregu la r, h et e rorn ét r ico,
ha y ve r s os d e 7 y 9 s ílaba , co n
predomi n a n cia d e lo s d e 8 . La
e s t r u e u r a es t r ó f'i ea e s d e II n a
cuar t e t a y c u a t. r o d é c i m a s, la
melódica, ligada a ella, nos hace ver
que no se trata en es t e caso ni de
espinelas ni de coplas r eales, con una
pausa lu ego d e l q ui n t o ve r so . La
pausa, com o lo señala Rahier, está
luego del cuarto verso , en un ri t rn o
4/6 (versos 8, 18 Y 38). En cua nto a la
estructura estrófica, es import a nte
señalar también que los er os del
texto no siempre se repiten fielmente
en las décimas, el te rcer verso en este

ejemp lo es di ferente d el tr igésim o
cuarto. La estructura rímica muestra
una gran vari edad , cambia de décima
a décima, tiene versos s ue ltos, rima
asonante y consonante se mezclan.

E n la etapa de síntesis, segunda del
procedimiento plan tea do, revisemo
las p ropuesta s de la Gesta lt, de una

n una , y e n fr e n t é m os las a los
r esul tados del aná isi s anterior. Esta
síntesi s nos mostrará, por un lado,
cuales son las pautas perceptiva ' con
la s q u e e l puebl o n e gro de
Esmeraldas produce y se apropia de
es te tipo de poema ; por otro lado, nos
pe rmitirá t o t a li za rl a s en es a
es t ruct ura pri vativa de la s Décimas
de la qu habla Rahier .

1) Relación Fondo - Forma.

La determinación aquí es cla ra , e
es truct ura de 44 verso s dividi d a n
cinco es tr ofa s la que dis tin gu e ste
dis curs o d e l r e s t o de la le n gua
hablada por los habitantes ne gr os de
Esmeraldas .
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2) Previsibilidad.

La previsibilidad es baja . A partir del
p ri me r vers o, aún de la cua r teta
i n ici a l , no sabemos que cómpu to
s i lábi co a pa r ece r á , ignora mo s la
e s t r uctu r a rímica que podemos
esperar, pues es distinta por estrofas,
s e g ú n vi m os , n o sabe mos si se r á
conso nante o asonante. Es más, en
las recop ilaciones presentadas por
Ra h ier e Hi dalgo, apa rece n con
frecuen cia Décimas que no tienen las
cinco es t rofa s , si n o t res o cuatro.
Como se puede ver la redundancia es
importante pero no extrema.

3) Isomorfismo.

El isomor fismo, el fenómeno de Que
ciertas c od i fi ca ci on es ll e gu en a l
cerebro a una estructura idént ica 8 la
q u e s e ha ll a regis tra da en é l, se
cumple. Los negros esm eraldeñcs
reconocen como Déci ma a es o
composici ón d e 44 ve r sos que es tá
present e en sus mentes como una
est ructura vacía en la que encajan las
distintas poesías concretas.

4 ) Pregnancía .

La persis te ncia de la forma , a pesar
del r u ido d e la s altera ciones que
hemos vis to en có mputo s ilá bico.
rima, es t rofas. ctc., es alta: la fo rma
Décima se mant ien e.

5) Jer arquización y Unidad.

H a y u n a j er-ar q u i zaci é n cl a r a :
primero se nos presenta la Décima ,
como poema es trófico, luego un tipo
d e v e r s o ma yo r ita ria me n t e

oc tosil ábi co. por fin la rim a . por
irregular Que esta sea.

La conclus ió n, ú ltima etapa d el
procedimiento qu e nos fija m os. la
p od r ra m os e x p res a r en do s
numera les :

1) Las pautas pe rcep tiva s d e In
población negra de Esmeraldas. en lo
que se refi ere a la pe rcepción de lo
poético, muestran, en la dia léctica
fond o-for m n, la pregnanci a , e l
isomorfismo. la previsibilidad y lu
[er a r quizaci én, una gran li be r tad
creativa, poca sujec ión a form a s
est r ict a s y una clara s elección de
elementos formales .
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2) Esas p au t a s p e r ce p ti va s no s
permi ten d e ter m i n a r que las
Décimas, como m a ni fe s t a ci on e s
poéticas ori ginales de la cultura
negra de E s m e r a ld a s , tie ne com o

característica s formale s de su
totalidad poemática:

a) irregularidad est rófica ,

b) regularidad melódica d e 4/6 en
las décimas,

e) irregularidad r ímica, y

d) heterometría.

Uno de los resul tados fundamentales
de la aplicación de la m e todologí a
propuesta es el d et ermi n a r las
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caracterí sticas expresivas propias de
l a s l i t e r a tu r a s p o p u la r es .
Ca ra cterís ticas como las señ a ladas
para la Décima en estas conclusiones.

La prop ue sta hecha y su aplicación ,
debemos reconocerlo, son esquemáticas,
la extensión del trabajo así lo exige.
E s pera m os qu e e s t e d efe cto sea
superado con la futu ra ap licación de
e sta metod olog í a a cor p u s m á s
s ig n i f i ca t i v os . Con esa labor
aspiramos, por un lado, a decantar el
método J, por ot r o, a. inquiri r má s
a m plia men t e obre la relació n entre

poesía y per cep ción en los sectores
populares de Am.éri ca Latina.
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PERCEPCION DEL CONTEXTO
CULINARIO A TRAVES

DEL TEXTO POETICO
DE UN GR UPO

CAMPESINO

MESTIZO ECUATORIANO

Dr. Julio Pazos Barrera
Pontificia Universidad Católica del Ecuador

PRELIMINARES

1.1. Nos proponemos visualizar el modelo del mundo
que comunica una parcela de la producci6n literaria del
grupo campesino mestizo de la provincia ecuatoriana de
Tungurahua.! La finalidad se complica si se considera
que hemos concentrado la atención en los mensajes de
carácter gustativo-culinario. La perspectiva teórica
adoptada define el texto literario como una conjunción
de signos que se orientan hacia un propio sentido °
modelo. Los signos solo adquieren valor dentro del
texto y merced al código que los ordena y regula. Estas
peculiaridades de los signos estéticos impiden el
análisis mecanicista que relaciona la obra literaria con
la realidad concreta; es preciso, por tanto, que se
adopte una metodología adecuada para el análisis, es
decir, un método que tome en cuenta la autonomía del
texto.



¡Que bonito mi m ol i n o

Que muele con tanto afá n l ;

Uno es el que pone el trigo

y otro es el que come el pan.

Iden t id ades _

1.2. El análisis semiótico literario ofrece instrum entos
oper a t ivos, a la vez que fructíferos, para la realización
de l propósito . El pr ime r paso co n s iste en la
identifica ción de los signos"; en este caso la noción de
" ro o ti v o" 3 i n vol u e r a si g n i fi e a n t e y . i g n i fi e a d o
(percepción). El "motivo" en el seno de la obra literaria,
a su vez, es significante de otros significados , los que
confor m a n e l sentido; de es t e modo el "motiva" e
convier te en signo. De acuerdo al método, los ignos se
s om e t e n a un t r i p le examen , a s aber : sintáctico,
s e m á n t i co y p ragmático .4 Se
d e s c a r t a, e n t onces , l a
problemática de la percepción
des d e los puntos de vista
sicológico , fisiológico y filosófico.

1.3. La muestra que figura en el
apéndice 1, es parte de un corpus
qu e fue recogido en el campo, en
la década de los oche nta y que se encuentra transcrita
e n Literatura popular. Versos y dichos de la
provincia de Tungura hu a." Las cuar t e t as se
establecieron con anotaciones explica tivas de lengua,
hi s t ori a , geografía , etc .. Los números arábigos
corresponden a la numeración del COl-pUS general ; los
n ú meros romanos identifican al informante .

Se de be aclara r que la interpretación que ahora se
p ropon e se encuentr a en el libro mencionado m uy
p a r cial m ente , deb ido a que ese trabajo tenía ot r a
fin alidad. Tam bién conviene señala r que el studio y
recopilación del corp us proveniente de Tungurahua se
integra al conjunto de estudios realizados por Laura
H ida lgo," Santiago P áez,? y Carlos A. Coba .f de
corpus recogidos en otras provincias ecuatorianas.

ASPECTOS DEL ANALISIS

2. 1. Par a reconocer los motivos hemos ai slad o lo '
si gn ifica n t es o nombres de plato y alimentos y sus
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correspondientes significados (sabores, apariencias,
funciones ... ); luego hemos buscado sus significados
textuales - de este modo los motivos se aprecian como
signos del código temático paraliterario:

Ají: dulce, picante = En la transcripción quichua se sugiere
que lo picante es excitación placentera
del gu sto , de ahí su equivalencia con
dulce. Esta sensación se traslada,
metafóricamente, a las sensaciones
erógenas.

mistela: licor dulce,
agradable = felicidad del cielo.

naranja, uva, capulí:
dulces bonitas = mujer.

plátano: pintón,
verde, feo = hombre.

cariuchu (etimología
quichua, ají de hombre):
sazonado con sal,
bueno, picante = alimento como un bien para vivir.

cuy asado: sal,
condimento = expresa cariño; para agradar al hombre.

gallina-presas: sal,
agradable = expresa cariño, para agradar al hombre.

cuchipatas (et. quichua,
patas de cerdo): sal,
agradable, manteca = comida de fiesta, carnaval.

chicha: desabrido,
fresco = fiesta . Purgatorio .
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mashca (et, quichua,
harina de cebada):
desabrida =:: alimento de pobres.

mazamorra : desabrida,
espesa =:: alirnen ro de pobres, para despreciar.

moyuelo: pan de salva=
do, desabrido, duro ::: alimento de pobres.

mote (et . qui chua, maíz
cocido): cotidiano = alimento de todos los d ías y de fiesta.

pan caliente: suave,
agradable ::::: mujer cariñosa.

pan frío: duro :::: desamor, desprecio.

espinazo de cerdo:
sal, agradable, duro :::: hombre pobre pero apto para el amor.

carne: suave,
agradable = sensua l. de la mujer disfrutada por el

hombr e .

café: bueno, caliente .... = '? ?mUJer. I amor..

RELACIONES DE LOS SIGNOS

2.2. Los signos se com bi n a n mediante opo si ciones
articuladas en ejes. De modo que en el eje de la
diferenciación sexual los alim en tos sal ados y pican tes
se identifican con lo masculino. (La palabra mishqui en
quichua ex t i en de s u significa do a ri co) s ab r oso ,
agradablel? Cariuchu significa "ají de hombre" y se
confecciona con sal. El cuy asado se sa zona con sal y de
igual manera el caldo de gallina. En este sentido se
implican los alimentos que elaboran con cerdo (pa tas de
cerdo, cerdo hornada ...), platos que reponen la sal



Carnaval dizque ha llegado
Por las lomas del salado)
Traendo cuchipatitas
y motecito pelado.
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que se pierde después de consumir bebidas alcohólicas.
En la muestra se relacionan la morci lla y el espinazo de
puer co con lo ma ·culino. (La morci Ua por su forma y

quizá tam bién el es pi n a zo.l .l? El sa bor dulce parece
iden tificarse con lo femeni no (frutas), ide n tificación que
avanza al pan caliente (alusión al calor del cuerpo como
ámbi to materno y con todo lo abrigado, hasta el café
caliente) y con la suavida d de la carne (siempre en
relación con el di s fr u te de la mujer por parte del
hombre).

En el ej e de la di fe r encia ción de r icos y pobres se
oponen los sa bores (sal , dulce , picante...) al desabrido.
Mientras los ricos comen aves Casadas, cocidas, etc.) y
arroz con manteca, los pobre comen moyuelo (rústico,
sin sabor), mashca (hari na de cebada de poco sabor) y
mazamorra (polenta de harina de maíz, cebada, etc., de
poco sabor).

En el eje de la coti dianidad - fiesta, la oposición se da
en tre los fuer tes alimentos sa la dos y condimentados

(cerdo) del caranaval, de la s fies tas de
a n to s , del huasip ichay, bautizos,

matrimonios (cuyes y gallinas ) y los
d e a b r id os cotid ia n os ( m a s h ca,
mazamorra...J.

En el eje de la vida terrenal y la del
má s a11 á se enfr e n tan lo d ul ce 
a lcohólico de la chich a .U mi s te la s ,

papas en teras -- en el cielo con la sal y el picante del
cari uchu terr na l.

E stos si gnos se re la cionan con ot r os e inte gran
re per torios.13 A modo de ejemplos , los repertorios de
la s fiestas involucran signos-platos, a lgu n os de ellos
mencionados en las cuar tetas. Los s ignos del carnaval
son: empaparse con agua, embadur nar se con harina ,
cantar cuartetas , cons umir a gua rdien te, bailar, comer
cuchipatas, "rnotecito pelado", cuchi pelado, carnero ...
Un h uas i pi ch a y l ' (bendición de u na casa nueva),



Bonita te creó Dios,
Com o la leche en el coco;

Cada vez que me recuerdo
m e p rivo y me vuelvo loco.
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i ncluy e a gua bendita , esc oba de romerill o, banda de
m ú sicos , cintas padrino s, chi cha de jora , caldo de
gallina, cu y asado con papas, fritada de cerdo...

EL SIGNIFICADO DE LOS SIGNOS SIEMPRE
EN EL INTERIOR DE LA MUESTRA

2.3. La isotop ía -f mayor que da sentido al mu ndo de los
sabores se encuentra en la oposición sabor - sin sabor.
El sabor es tod o lo bueno de la existencia, incluso del
cielo del más allá. El sin sabor es lo pobre, lo tris Le, lo
sin gracia . A la primera situación se su man la dulzura
de la sensual idad, la excitación picante del deseo , la sal
de la eufori a festiva , los sabores de la prosperidad y el
e st a d o gr a t i fi cante d el cielo. E l s in sab or es la
in satisfacci ón de la pobreza , el desamo r, el desprecio, la
triste za y la desgracia .

El s ign ifi cad o de los mot ivo s se inte n s ifica en la
especial configuración de los símbolos litera rios.Jf Se
tra ta de u na densificación acumulada en los signo '
literari os y es expr esión li mi tada de
fenó menos que tienen vigenci a en la
tota lidad vivencia! de l grupo.

El sím bolo li te r a r io s re current.e ,
aunque di fuso debido él sus múltiples
i r r adiac ion e s. En la m u e s t ra es
pos i b l e que adqu iera n ca t egoría
simbólica el ma íz, la papa, el cuy y el
ce r d o . E l maí z a pa re ce como "rn ot eci to pelado ",
" t os t a d o" y ch ic h a ; la papa s e manifiesta e n I
cari uchu, las "papas enteras" y sin mencionarla en el
"cu y asado" y quiz á s en la mazamorra . El cer do se
m ue s t r a en "cuch ip a tas ", "ch a n ch o" y "cuch i bi en
pela do". El cu y a sado aparece en va ria s cuartetas .
Como símbolos irradian significados que van de de las
connotaciones sexuale s hasta las re li giosa s. En
sínt esis , las precedencias cultural es de los símbolos
conducen a los pueblos prehisp ánicos (maíz, papa y
cuy) y a l aporte europeo-crist iano (cerdo),

97
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PRAGMATICA

2.4. Las relacion es del sign o con el usuario son del
dominio del análisis pragmático. El usuario es el autor
lector en las obras escritas. Ocur r e lo mismo con la
literatura oral con la diferencia de que el usuario no es
un individuo si no una colectiv id ad . Como autor la
comunidad compone los signos; como lector la misma
comunidad los reproduce y ap recia . En consecuencia el
grupo procesa estética mente los signos con el fin de
proporcionarse placer. Al mismo tie mpo la comunidad
desvincula los signos de sus ejecutantes individuales y
concretos y los convierte en entidades válidas para
todos. Pero ademá s la comunidad proyecta con los
signos un modelo-? que intenta reproducir y cuestionar
las experiencias reales e imaginadas.is

En nuestro caso , el modelo del mundo perfilado a través
de los signos gu s t ativ os descubre específicos
comportamientos y act it udes. En la diferenciación
sexual la mujer es la que elabora los alimentos y es
quien los entrega al hombre con fines muy ciaras, ya
sea para atraer su atención (cuyes, gallinas...), ya sea
para despreciarlo (ma za morra , cuy quemado... ). La
relación de la m ujer y los alimentos es tan íntima que a
ella se la r epr esen t a con la metá for a de la tulpa.
Tulpas son las piedr as del fogón que equilibran las
ollas. El hombre, en cambi o, es el que "come". Este
comer alimentos con tanta hamb re o an siedad pasa al
figurado "comer" que significa cópula . En este sentido
la percepción de los alimentos sirve para expresar los
aspectos y apeten cia s sexuales (mor cill a , espinazo,
carne, piernas y rabadilla de gallina, etc.).

Si en la vida terrenal el pobre tiene que sustentarse con
el humilde moyuelo, ese sacrificio será recompensado
con el cielo; en tanto que el rico, goloso de aves en la
tierra, no será pre .ado y no se sabe a dónde irá.

Los ti em pos de la cotidia nidad y de la fiesta están
marca dos, r espectiva men te, por la sobriedad y la
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a bu ndancia. E n la fiesta se ñorean los cerdos, gallinas,
cuye v carneros. El carnava l es la fiesta más sonada ,
en sus tres días se desbordan los apeti tos y la s mujeres
corren peligro.

La vida te r re na l y la del más a llá no se en cue ntr an
claramente separadas . El más all á adm ite alime n tos
terre nal es : la gra cia del cie lo es comparable a los
sabores de las mistelas; la penalidad del purga tori o se
conecta con el desprest igiado ab ar de la chicha (est a
última, conección difícil: tal vez i se pien sa en la chich a
adulte ra da con a gu a rd ie n te y ot r a s s u s t a n cia s ,
cons umida en las pestilen tes chicherías y con e aCO::iO
de la policía , es posibl e que se la pueda asociar con el
Pur ga tori o). La indefini ción de los límites de es tas
"vidas ' encuentra una dob le causalidad: la an t igua
creencia indígena de que los espíri tus de os hombres
recogen los pasos y vagan en la tier ra mezclados con los
vivos. estos espíritu - reciben ali mentos de cuy s, papas,
pan y bebidas de chicha y aguardiente duran te el día de
difuntos. La otra serí a cristiana y r elacionada con la
h u man iza ci ón de la d iv in id ad : de a lgú n modo el
mis terio de la Encarnación se proyectó a la inversa, es
decir, se mundanizó a la divinidad , (algunas cuartetas
mu es t r a n a Je sús y a los s a n tos n sit u a ciones
degra da das; se m und a niza ron purgatorio, ci e lo e
infierno, en esos lugares se come, bebe y trabajall? En
todo caso se tra ta de una concepción humanizante.

E n cu a nto a los sím bolos (papa . maíz, cuy y cerdo >,
estos involucran reali dades actuales y antiguas . Por la
génesis a pu ntan a las culturas madres del mestizaje;
por lo actual descubren la proxi midad , ca si in timi dad,
de los grupos mestizo campesino e indio. Entre las dos
entidades se da un constante fluir económico y cultural 
se dice qu e la propiedad de la ti erra en la rea lidad
limít rofe se mantie ne con un te nso equilibrio .

Los signos del gus to ta mbién tienen su intervención en
eue t ionamie n to a n te s d ic ho. El e n fren tamie n t o
hombre-mujer; los ext remos de la cotidianidad- fiesta;
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los polos de riqueza y pobreza; la ambigüedad de la
vida terrenal y la del más allá, conducen a una
mtensificacién del sentimiento del mundo, sentimiento
que al buscar una salida recurre al humor. é? Por esto
se ridiculiza la pobreza del jov en enamorado al decir
que si tiene para el arroz no tiene para la manteca; de
igual modo, se critica la supu esta voracidad de las
viejas haciéndoles comer "tostado" y mantequilla hasta
enfermarlas, etc.

Los motivos literarios del gusto permiten recono c r
algunas facetas del mundo que la com unida d-a u tor
lector trata de organizar en s u producción a r t ística.
Otros signos revelarán las tensiones provocadas desde
los centros urbanos, la migración, la modernidad, etc.
Las percepciones gus ta t iv a s y el contexto cu lina r io
procesados literariamente pueden expresar y
comunicar complejos significados, algunos ocultos como
el de la oposición sabor-sin sabor, y otros connotados en
figuras como la personificación, que en la siguiente
cuarteta, presenta la concepción del desti no irrevoca ble:

E sto dijo la gallina
Cuando le iban a matar:
Este mal no tiene cura,
Pongan el agua a calentar.
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APENDICE

1 (LXV )

Bonita eres, criatura ,
Nadie dice que no hay tal:
Lástima que el señor cura
No te bautizó con sal .

148 (XL)

¡Comete las papas
y dejame el cuy!
¡Comete las papas
y dejame el cuy !

312 (LXVI)

Cualquiera quiere a cualquiera ,
Con el corazón todito
y mañana ... ñuca shi mi cac hi vi ,
Sazonadito.

323 (LXIV )

Tomemos un trago, señores,
Que el dulce pudre los dientes;
Es mejor vivir borracho
Que tener boca sin dientes .

187 (lID

Cuatro tragos me he tornado
y cinco es de verbena:
¡Qué triste ha sabido ser
el amor en tierra ajena!

327 (XlI)

En es ta vida cariuch u,
En la ot ra pap as enteras ;
En el purgatori o, chicha ,
'j en el cielo, las mistel a s .

17 IV)

Una ambate ña vale un peso,
Las de Ceva llos, cuatro rea les;
Una mochana , pan con que o,
y una quere ña, dos tama les .

76 (XVI)

Una vieja se comi ó
una libra de tosta do,
para pasarse la noche
senta da en el excusado.

:3 ;j (XXX)

Si tu mari do te cela
Dale de comer mazamorr a
y si t e sigu e celando,
Seguile mazamorreando.

378 rxn

Acosta te pues muchacha ;
Extendete bien el cuerpo.
Qu vas a comer morcill a
Sin haber pel ado pu reo.
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189 eX)

Las muchachas de este tiempo
son como las palomitas ,
Que cuando están con hambre
Acercan su piquito
Pa ra comer el grani to:
Pero cuando ya no quieren
se ha cen a un ladito ;
Así son las mujeres
q u e cuando qu ieren ac e r ca n su
boquita
Para dar un besi to;

uan do ya no nos qui eren ,
Se hacen para un ladito.

19 (LVII)

A los hombres er ó Dios
Para el r eino de los cielos,
Y a la s m ujeres , 1diablo,
Para tulpas del infierno,

26 eXX'VIl)

Soy media naranja
Soy n aranja entera :
Soy una mujer sincera
P ero no para cual quie ra .

27 (XXIV)

La mujer que quiere a dos ,
E s como el pan en la mesa:
ca ra al W10 , cara al otro,
¡Qué cara tan sinvergüenza !

Bon ita te creó Dios,
Como la leche en el coco;
Cada vez que me recuerdo
me privo y me vuelvo loco.

193 (LVIll )

Yo te ngo una pal omi ta,
o come trigo III arroz,
olam ente se mantiene

Con la sombra del amor.

204 co

De Patate sa le el al ,
De Pe lileo la luna ;
El hombre que es tá queri ndo
solo trago desayuna .

218 (VI l)

Yo tuve una linda guam br a
Que aunque negro me qu er ía ;
Ella daba el cuy asado,
Yo entero me comía .

219 (LV)

A mí me llaman el negro,
porque tengo una negrita;
¿A quién no le va a gustar
un café de ma ñanila?
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246(XXlV)

Señora, mama, señora.
Deme lo que ha cocinado;
De que venga su marido
Botarame al soberada.

319 (XLIII)

Cañiriquito,
[Baila bonito!
Cañiriquito
[Torna un traguito!

321(XXlV)

¡Qué sabroso es el traguito!
¡Qué sabroso al paladar!
Mejor estén calladito
Los que toman sin gastar.

332 (XL)

Unos bailan la puntita
y otros, el sanjuanito;
Unos toman la chichita
y otros toman el traguito.

339 (XXIV)

Aura comamos, bebamos
Hasta que nos pongan gordos,
Cuando nos pidan la cuenta
Ahí ca nos haremos sordos.

340 (XXIV)

El hambre es muy sinvergüenza
Hasta mala consejera;
Comadre, ya pele el gallo
Si no quiere que me muera.

344 (XII)

Calderón tostá cebada.
Agued í, vení, rnolé.

Morenita hacé W1 caldito
Negrito, vení, carné.

350 (VII)

Soy como el espinazo:
Pelado, llucho. sabroso, no más.

363 (VII)

Cuando peles tu gallina
No me darás la costilla;
Darásrne lo que me guste,
La pierna y la rabadilla.

371 (XVI)

Cuando llegó su marido
Yo no sabía qué hacer,
Porque me encontró comiendo
El chancho de su mujer.
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185 (V)

Que tú me vas a dejar
Me lo tiene sin cuidado;
Pues yo m e comí la car ne,
Al otro el hue o he dejado.

400 (LXV)

De la pepa del ca fé
Se saca la buena esencia ;
Los padres que tienen hij as
deben sufri r con paciencia.

420 (XLIX)

Cuando era solte r ito
Comía cuyes asados.
y ahora que estoy casado
Ni asados ni cha muscados.

428 (LIIl)

No quisiera ser casado
Por n o vivir chiriyashca;
P uesto delante a los gu aguas
y la canasta de mashca.

436 (XXIV)

E l h ombre que quiere a dos
Aldi menos si es casado,
No es frito n i cocinado )
¡Atatay!, huel a quemado.

a viene don ca rnaval
Por las lomas de El Sa lado;
Esperemos a l señor
Con un cuchi bien pelado .

486 (LV)

Ya llega el carnava lito,
Pel aremos el carnero
Para comernos la car ne
y revolcarnos en el cuero.

517 (XXVII)

Los pobres comen moyu elo
y los ricos comen ave ~ ;

Para los pobres hay cielo.
Pa ra los r icos: ¿quién sabe?

528 (X)

A mi m llaman el pobre,
Pobre pero generoso ,
Como el hues ito del puerco
Pelad o pero sabroso.

540 (XXXIX)

¡Qué bonito es mi molino
Que muele con tanto afánl;
Uno es el que pon e el trigo
y ot ro es el que come el pan,
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560 (XLIV)

El día que yo me vaya
Me he de ir por el cerro de Abras,
Desayunando las nubes
y almorzando un golpe de aguas.

568 (LDO

A mi me dicen picante
Como el ají patateño;
Cómo no debo picar
Viendo una prenda sin dueño.

601 (XXIX)

Esto dijo la gallina
Cuando le iban a matar:
Este maJ no tiene cura
Pongan el agua a calentar,

602 (LXII)

Ama mía, vecinita,
Mi gallina se perdió,
No me niegue vecinita
Con su amigo se comió.

643 (XXIX)

La yuca para pelar
No debe ser delgada;
La mujer para querer
No debe ser ventiada.

664 Off)

Boni tos oji tos tienes
Negros como el capulí;
Si no fueran ingratos
Los sacara para mí.

665 (XXIX)

Las uvas negras
se están cayendo;
Yo por la del frente
Me estoy muriendo.

669 (XXIX)

Canta>canta huiracchuro,
Encima del capulí,
Comiendo la mejor fruta
Sin acordarte de mí.

1

2
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l incremento del transporte
mecánico y el serpenteo loco
de las carreteras asfaltadas,
aún no han desplazado

completamente a este oscuro filósofo
de los senderos furtivos, camarada de
las lluvias, del sol y de los vientos:

EL ARRIERO

Se le ve todavía t.ras la piara
promiscua, levantando el polvo
milenario de los viejos caminos;
cuesta arriba por fieros peñascales;
descendiendo a los valles palúdicos o
midiendo a paso lento las pampas
solitarias, sin sol y sin confines...

Allí está todavía ... El sudor de su
frente fecunda aún las lejanías y en
su agudo silbido a la piara, fustiga las
carnes duras del silencio-andino.

Tristá n Havines Sánchez
Centro de Trabajo de Cultura Popolar

de Cajamarca , Perú

Supérstite del chasqui, el b r a vo
corredor del Inca , de sol él sol devora
las d is ta ncias, portando el lastre de
cuatro s iglos .

E l a r ri e r o, p a r t e siempre con la
aurora. Los ga llos lo sal udan con sus
ca n t os has t a que s e pierde en el
primer reco do del camino. El llanto
de la m ujer y de los hijos se enrosca
en su ga rga n ta. La carga que porta
es ajena . Pero él marcha con valentía
y entus ia smo tras la recua de llamas,
mulas o piajenos. El proceso larvado
de la economía indígena muévese por
él y se derrama por todas las agrestes
pa r ajes d e la montaña andi n a . El
arriero es el gigante misterioso que
traga la s cu le b r a s de los largos
caminos) enlazando al poblacho con la
mi na, el trapiche, el mol ino. .. Sólo él
y las águilas pueden trepar las altas
montañas.
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EVENTOS Y CONVENI O S
INTERNACIONALE S

El Instit uto Andino de Arte s Populares del Convenio
André s Bello · IADAp ·, en el inter és de con solidar un
fondo documental especializado sobre cultura y artes
populares de los paises de la Orga nización, firmó un
Convenio de Cooperación con el Programa de Textiles de
la Universidad de los Andes, de Colombia, para publicar
cuatro trabajos investigativos sobre "Objetos texti les del
departamento del Chocó"; "Objetos textiles guambianos";
"Textile s Muisca y Guane": y. "Textiles de la Sierra
Nevada de Santa Marta '. Los rrusrnos constitu irán un
aporte a la literatura que, sobre las identidades locales y
regionales, edita el Organismo de manera sistemática.

CO NGRES O I NTERNACIONA L SOBRE
NA R RATI VA FOLCLOR ICA

La Universidad Austral de Chile con el patrocinio de los
Ministe rios de Educación y Relaciones Exteriores ,
Consejo de Rectores, Intendencia X Región de los
Lagos, y el Instituto Andino de Artes Populares del
Convenio Andrés Bello. organizaron en el mes de octubre
de 1993 , en la c iu dad de Vald iv ia, el I Con greso
Internacional sobre Narrativa Folclórica.

El evento, trató sobre las teorías del cuento tolcl ónco:
metodologias de la investigación en la narrativa folclórica;
v igen cia del lol clo r narrat ivo : narrativa folc lórica y
educación; resuroirmanto de temáticas clásicas, y las
nuevas formas del relato.

Esta tue una nueva oportunidad para que ~a Institución
expus iera su t rabajo y pub licaciones de Literatu ra
Pop ular, particu larmente sobre el cuento y poesía
andinos.
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EXPOSICION ITINERANTE

DE ARTESANIAS ANDINAS:

EN LIMA Y SANTA FE DE BOGOTA

En atención a lo previsto, la "Exposición Itinerante de

Artesanías Andinas" que desde 1992 recorre cada uno de

los países de la Organización, fue expuesta en la ciudad

de Lima a finales de mayo de 1993. El Museo Nacional

de la Cultura Peruana sirvió de escenario para realízar el

montaje de tan amplia exhibición, que cuenta con

alrededor de 200 fotografías y 330 piezas artesanales.

En el acto inaugural intervinieron el Dr. Pedro Gjuronovic.

Director Nacional de la Cultura del Perú; el Lic. Eugenio

Cabrera Merchan, Director Ejecutivo del JADAP; Y. el Dr.

Alberto Varillas, Ministro de Educación, quien decla ró

inaugurado el evento, al cual asistieron miembros del

cuerpo diplomático, intelectuales, artesanos y público en

general.

Así mismo. de conformidad con la recomendación de la

Comisión Técnica de Cultura del Convenio, la muestra

participó representando a los países miembros del CAB

en "Expoartesanías 93, Colombia Creativa", realizada en

Santa Fe de Bogotá, en el mes de diciembre.

La muestra mereció comentarios favorables por pa rte del

público que admiró y reconoció su representatividad.

Desde este espacio, agradecemos la colaboración de la

Secretaria Ejecutiva del CAB, a través, de la

Coordinación de Cultura y de la Secretaría Nacional del

CAB en Colombia.
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SEMINARIO-TALLER: MUJER, AMBIENTE Y
SOB REVIVE NCIA

Este evento organizado por el proyecto Medio Ambiente y
De sa rro llo So cial -MA OS- de la SECAB. e l Con se jo
Nacional de la Mujer de Venezuela . y auspiciados por la
Fun da c ió n K on ra d Ade na uer y la O rg a nización
Panamericana de la Salud , tuvo exitosa realización el
mes de agosto de 1993. en la ciudad de Caracas.

El aspecto socio-cultura l en la promoción de la mujer, el
ma nejo del a mbie nte y la Importa nc ia del e nfo q ue y
concepto de género, fue ron los temas re lievantes del
mism o.

La part icipación de l IADAP en el pnmer pan el "Aportes de
los organismos Internacionales' , con la ponencia "Mujer y
d e sa rro l lo : un p rob le ma de re c o n strucc ió n d e su
ident idad " , co nsti tuyó una posit iva expe riencia para
proyectar la gest ión mstitucionat c on crite rios de una
mayor integralidad y compres ión de la pro blemática de l
desarrollo en nuestros países.

CREACION DEL CTCP EN
VALDIVIA-CHILE

En la ciudad chilena de Valdivia, el 29 de octubre de
1993, se firmó un Acuerdo de Cooperac ió n entre la
Universidad Austral de Chile, susc rito por los seño res don
Erwin Haverbeckk Oje d a y M a rc o s u rra. Recto r y
Secretario General de e ste ce nt ro acadé mic o,
respectivamente. el Instituto Andino de Artes Populares
del Convenio Andrés Bello - IADAP -, r presentado por su
Director Ejecutivo. Lic . Eugenio Cab rera M rchán. y. el
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Presidente de la Comisión Nacional Chilena, Dr. Manuel
Oannemann.

El Acuerdo señala intereses co munes respecto de la
investigación, difusión y promoción de las
manifestaciones de la cu Itura regional y tradicional
latinoamericana, especialmente de aquellas
representativas de las identidades locales, y que
asímismo comparten el objetivo de contribuir a la
integración cultural de los habitantes de los paises que
forman parte de la Organización del Convenio, a
través de sus expresiones genuinas . Se acordó
crear un Centro de Trabajo de Cultura Popular en
Valdivia, con el apoyo académico y material de la
Universidad Austral de Chile.

X REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO
DEL IADAP

La Ora. Rosalía Arteaga Serrano, hoy, Ministra de
Educación y Cultura. presidió en el mes de noviembre la
x Reunión del Consejo Directivo del IADAP, que contó
con la asistencia del Dr . Manuel Oannemann, en
representación de la REMECAB, el Lic. Héctor Troyano

Guzmán, Coordinador de
Comunicación de la SECAS, el
Dr. Fe rn ando Chamarra,
delegado por la Subsecretaria de
Cultu ra. el Lic. Eugenio
Cabrera Merchán, Director
Ejecutivo y, personal técnico
del Organismo.

El Consejo Directivo aprobó el
informe de labores cumplidas
en el período '19 9 2 - 19 93 ;
recomendó a las Instancias
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Superi or es del Convenio . e l Programa Presupuesto
prese ntado por el IAD AP para el bienio 1994-1 995 ; y.
recono ció de ma nera po sitiva al Directo r Ejecutivo ,
pe rso na l técnico y fun cionari os de l IADAP, por la
organización y desarrol lo. Así mismo, agradeció y felicitó
al Gobierno Nacion al de l Ecuador. por el apoyo brindado
a la gestió n Institucional del IADAP

XX FERIA I TERNACIONA DE ARTE8ANIA TRADICIONAL

Co n la organización de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de la Universidad
Cató lica de Chile , se realizó el pasado mes de octubre esta feria , cuyo objetivo es
rescata r y mantene r viva la artesanía t radiciona l como parte de la cu ltu ra e
idiosincrasia de los países latinoamericanos.

A la misma fue invitado el IA DAP que asist ió representado por un grupo de
artesa nos ar t ífices del Ecu ador, quienes tuv ieron opo rtu ru dac de in ter ca mbiar
experie ncias, conocer una gran variedad de productos artesanales, exponer los
suyos e identificarse con los pueblos hermanos del contin ente .

SEMINARIO PARA EXPERTOS EN DISEÑO ARTE SANAL

La Universidad Industrial de Artesanías de Helsink: UIAH . a petición de la UNESCO,
organizó este seminario dirigido a expertos en artesan ías de América Latina y El
Caribe, con la cooperación de la Agencia para el Desarrollo FINNIDA y el Ministerio
de Educación de Finlandia.

Fu eron t ratados diversos aspect os sobre las sem ejanzas Y diferencias de las
artesanías de la Subregión y el Interca mbio de conocimientos fue fructífero. ya qu e
los participantes contribuyeron desd e sus realidades nacionales. El ADAP aportó
su expe riencia con las co mu nidades arte san ales vinculadas a sus Centros de
Trabajo en los pa íses de! Conven io.

S e adoptaro n import a n t e s raso iuc.ones y recome ndaciones que están
alineadas con los más grandes objetivos del Plan de Acción de a UNESCO para el
Desarrollo de las Artesanías en el Mundo (1990 1999). particularmente , en temas
sobre el aprovechamient o de los recursos académicos y técnicos , en benefici o
directo, por un lado, de la cultura, y por otro , de la dimensión de la artesanía como
una ocupación.
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PROMOCION E INTEGRACION

COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA
PROMOCIO NAR LA ARTESANIA

El Ministerio de Industrias, Comercio , Integración y Pesca
y la Dirección Nacional de Artesanías del Ecuador,
convocaron al \ Taller de Coordinación lntennstitucionat
para la Artesanía, con la finalidad de lograr un consenso
entre 23 instituciones del sector público y establecer
normas de acción que permitan un trabajo planificado y
coordi nado en esta área.

Se abordaron problemas y perspectivas de la
comercialización , exportación, diseño industrial,
promoción turistica y aspectos culturales . El IAOAP
participó con un informe que sistematiza los proyectos
ejecutados y los criterios que respaldan sus propuestas
de tratamiento de la artesanía en relación a temática
ambiental, desarrollo sustentable y lineamientos para la
capacitación artesanal.

COOPERACION CON LA SUBSECRETARIA
DE CULTURA DEL ECUADOR

La Subsecretaría de Cultura. la Cancillería y la Casa de la
Cultura Ecuatoriana, solicitaron al IADAP, la formulación de una
propuesta para crear un "Centro Regional para el Desarrollo y
Capacitación Artesanal", en las provincias del Azuay y Cañar.

La propuesta diseñada contempló los siguientes aspectos:
implementar una acción de carácter integral pro-reconversión
social y económica de la región; propiciar una coordinación
interinstitucional a nivel local para potenciar sus recursos; y,
beneficiar a los productores artesanales con acciones puntuales
que se inscriban en una estrategia de desarrollo sustentable. en
el corto, mediano y largo plazos.



Identidades 11 7

COOPE RAC10N CON EL SISTEMA NACIONAL
DE lNFORMACION CULTURAL DEL ECUADOR

Con e ob jetivo de promove r el "Sistema Naciona l de
Información Cultura ". adscrito al Sistem a de Informació n
Cultura l d América Latina y El Caribe (S ICLAC) , e l
Conseja Nacional de Cultura oel Ecuador, en su ca lidad
de coo rdinador ac rona: e l mismo. y. el Insti tu to
Andino de Artes P pulares del Convenio Andrés Bell o 
IAD AP- , f i rma ro n n on e ni o de ccop e raci ón
mterins titu tonal.

El IADAP se constituyó en red asociada de este sistema.
al que contribuirá con su base de dat os sobre cultura
popular proveniente de su Red Andina de Informació n
sobre nes Populares -RADIAP-, en tanto que el Consejo
Nacio na l d Cult ura rec iproca rá con in fo rmació n de
interés para la Institucion.

VII CONCURSO NACIO NAL DE MASCARAS

Con la participación de SO artistas y 93 obras. el IADAP.
el Ilustre Municipio de QUito, la Subsecre taria de Cultura,
la empresa privad PROESA y la Gerencia de Difusión
de l Banco Ce nt r I de l Ecuador, Ilevaro a tecto de
manera exitosa , el " VII Concurso Exposición Nac iona l
de Máscaras" .

Gran expectativa caus ó en los partic.pan e_ y ciuoad arua
en general, este concu rso que cada diciembre se realiza
como homenaje a las fiestas de la fundació n qultena. con
el objetivo de rescatar y proyectar la tunc.onaiidao social
y artística de la máscara.

Las instítucione organ izadoras el evento destac ron en
las ob ras pre miadas , el planteamiento de una realidad
popula r con g iro hacia la pr obl emática de l mes tizo
co nt e mpo rá neo y o Ima gi nat ivo de a si mbó li ca
incorporada en las mismas
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P U BL I CA C I O N E S

DIABLO HUMA No. 2
Boletín Bib liográfico de la Red And ina
de In fo r m a c ió n s o b r e Ar l e s
P o p u la r es - RA D 1A P - / A D A P .
C e n t ro de Do c u ruc n ta c ió n e
Informac ión.

Publicació n periódica sob re la
cultura p op u la r de los países del
CAE; contiene un recu en to de los
princ ipa les logros a lca nza dos e1 el
Pro gr a ma: describe lo ' pro ce 
d imi e n t os pa ra la s e lec c ió n .
descarte. adq u is ición . clas ificación .
ca t a log a ción y u s o de s o portes
t é cnt cos : p r ese n t a r e fe re nc ta s
bibliográficas so bre cultu ra popular
del Ec u a d o r . lis ta d o ge nera l de
ofi ci os artesanales de Co lombia ,
ca tál ogo editorial de la Ins titu ción
19 77 - 19 9 3 y o t r o a spe cto s
miscelán eos ,

DIAB LO

HU MA
aocens BIBl lOO RAFICO

H IST OR IAS Y LEYENDAS DE
COLOMBIA:
En cue n tros r egionales de con tadore s
d e h is t o r ia s y ley en d a s. B u ga 
Colom bi a 19 9 0 y 19 9 1 / IAOAP,

ent ro de Trabajo de Cultura -opular
de Bu gé ,

IIl STORIAS y LEYENDAS

DE COLOMBIA
-: ..)

--=~ \ ' ~: ~' ; / ..:=-= ;--r-
~ - . ": ,; _.- - .'
, ' , ....( . ~, "

Se gu n do volu m en com pila to r io y
selectivo con 89 relatos re su ltantes
d e los e n c u en tr os a n u a les que
promue ve el Centro de Trabajo de
Cultura Popular de Buga . con el
obj eto d e recu per a r . proyec t.í va 
m ent e . la t radi ción oral de s u
región.

.:t'ml..""" .-n.- .. r
"Cl,. ( P'I\l:"olCI~ 2 1

~I -
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M I T O S Y LEY ENDAS DE
COW MBIA. Vols . 1, n y m /

MITOS RITOS Y IMBOLISMOS
FUNERARIOS /

Eugen ia Villa Posse. H éctor Rodríguez.

fSTUUV

H lor R

I

Núm ero que da imcio a la s e r ie
"ESTUDIOS ETNO -ANTROPOLO
GIC OS ANDINOS ": agrup a va rios
estu dios sobre as pectos teór ico
m etodológicos so bre la inves tiga 
ción tno-htstóríca y cultural en la
región andina del sur de Colom bia ;
cre en ci a y ri tos funera r ios
in dígenas y camp es in o s d e l
De p a r t a m e n t o d e Nar í ñ o : d a tos
históricos y referencias b íb ltog rá 
Iícas : y. u n es tu dio com parativo y
análisis si mb ó li c o d e l r it u a l
funerario.

Rec opilación y selección de mitos .
leye n d as , cuentos y o t r as
ex p r e s io n es n ar r a ti vas , d la
t r a di ción oral de es país . El I
volumen corresponde a la literatura
de ances tro indígena : el volumen JI .
pr senta la s expresion es propias
del campesinado mestizo : en tanto
qu e el II I. expone los mitos
p r e h is p á n ic os Mu is ca s . Es t a
pu blica ción es parte del proyecto
sub r egion a "Mitos d e la Región
Andina" que adelanta el IADAP en
es te campo.
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PENONOME DEL 2. 0 00; R ET O Y
CONQUISTA /

Olme do Domingo.

'...:,

CUAU6(~ flLO.DE CULTUR A

B r eve en s ay o valo r a t ivo de las
ca p a cid a d e s d e la pob la c ión y
es tru ctu ra instit ucional de la zum
de Penonomé y que invi ta a logra r
metas de progres o y bienestar.

BOLETlN INFORMATIVO BOCINA
DE LOS ANDES No . 64.

~ ¡(!)ICUll& J.~ !
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O rgano de D ifus ió n de las

uvídades que cumple el In 'ULu lo

i\ ncl i I1 U e Ar t e Po p u la r es de I

Conven te Andr és Belio .
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EL IADAP es un organismo especializado del Convenio
Andrés Bello -CAB- que contribuye a la integración
educativa, científica, tecnológica y cultural de Bolivia,
Colombia, Chile, Ecuador, España, Panamá. Perú y
Venezuela.

Fue creado en 1977 por \a VIII Reunión de Ministros de
Educación de estos países; y, su personalidad jurídica de
Derecho Internacional Público se encuentra reconocida
por la República del Ecuador, mediante un Acuerdo de
Privilegios e Inmunidades suscrito en 1978.

Unidad editorial: Edición de
levantamiento de textos, diagramación,
e impresión.

impresos,
artes finales

Asistencia técnica: Formulación-ejecución de
proyectos, capacitación y promoción cultural y
asesoría académica.

Centro de información - RADIAP A

Circulación de publicaciones, búsqueda y análisis de
información, alerta bibliográfica. diseminación
selectiva de documentos, capacitación en técnicas
documentales y reproducción totostátíca.

Galena-taller de arte y artesanía: Exposiciones,
comercialización y promoción artesanal, cu rsos,
seminarios y talleres.
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COLABORADORES

Francisco Proaño Arandi
Jntelectual y Diplomático Ecuatoriano

Manuel Dannernann
Presidente de la Comisión Nacional Chilena de! lADAP

Isabel Aretz
Presidenta de la Comisión Nacional Venezolana del IADAP

Javier Reyes
Centro de Trabajo de Cultura Popular Qorpa - Bol iv ia

Gabriel Saklarriaga Mira
Director Centro de Trabajo de Cultura Popular El Carmen de Viboral

Antioquia-Colornbia

Olmedo Domingo O.
Director del Centro de Trabajo de Cultura Popular del IADAP

Pcnonomé- Pan am á

Roberto Millán Bueno
Director Centro de Trabajo de Cultura Popular Tiwanacu . Bolivia

Yariela Hidalgo M.
Directora del Museo de Ciencias Naturales
Instituto Nacional de Cultura ele Panamá

Domingo Gómez Parra
Directo r Centro de Trabaj o dé C\1It\.Jfa Popular Anrofagasta - Chile

David Mendoza Salazar
Sociólogo del Insriuuo Boliviano de Cultura

Santiago Páez Gallegos
Director del Departamento de Letras y Castellano de la

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Julio Pazos Barrera
Decano de la Facultad de t.mg úística y Letras de la

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Tristán Ravines Sanchez
Centro de Trabajo de Cultura Popular Cajamarca - Perú
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