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Conferencia del Prof. Alvaro Fernaud Palarea 

Aplicaciones del Folklore 
(Continuación) 

fÚ'[JII(l. I'SO;; son lus gl"andes rubros para 
l'i 1'.sludlo inlegral ci,· una comunidad 
lolJ.:loncil (!uwnl's h,ITI ll'nido ya la opor
IUllidild, lTI'U qUl' l'S una buenu mayoriu 
tll' Ill'; illjUl pn'senll's. dI' hucer cualquier 
lI¡XI lk IIlvI'sllg,H'IOl! social, en el momen
In qUl' I('s l'slOy II'Yl'nt!n eslO estoy seguro 
qlll' i<'s l'SI,1 il("\l(jjcl!d" a la mente, u la 
nu'r!lun;¡. 'l!l;¡ canlill;¡¡J dc uspeClos que en 
su nHIllIl'úlo pudl('ron otJSl'rvar durante su 
IJlVI'slii~iIlIOTl: y id mencionar la 
iTh,'sl1gi((IOn ¡¡d Vl'l lendriamos que 
n"md,u 'IUl' dl'[lI'ncj, '1";1 del objetivo que 
mS(l1 ro-. nos propongarnos en la 
1l1\('SIif'iICion l'i que nosutros usemos el 
I11l·t".IU adl".·uadu par;¡ realizarla. A veces 
1"Tll'iTlDS la I,'n<lenel" a que si llegamos a 
W1 IUi',ar sum,unenl,· rico en muchas 
!'XIII ,'sior,,'s y no conslituimos un equipo, 
"'JlI!O. II'n"TlHlS la «'nd('nciu a pretender 
lH'ogl'II" lodo; esu SI' puede hacer si uno 
1'.'l'Tlliln"I"l' PI)I muy lilrgo tiempo en esa 
(lInl¡¡nllJ:¡d, d,' lo (o!llrario es preferible 
hllo.;C;U lUI ('('111 ro di' iTlTen',s determinado, 
1"1" supla'stu I"CCUgl'I' lodo aquello que se 
1"l'i:¡Clll((" ,'011 ('S(' ("('lIlro (1<' interés, pero 
nll 1'l'l'\('nrll'l' "l¡arcl1lo Iodo, [J0r aquello 
tI,,1 ,!l'I" rdlan. "1:1 que mucho abarca 
I"CO april'l '1". por lln lado, y por otro 
,~Irqu(' S(' d(';persa e\ lIbJl'tivo y no vamos 
" t('nlT una visiol1 lo mas prufunda posible 
sotm' (,1 ;,cchu que nos impulsó ir a 
n'al!zar t's,\ in\TS(J)'ación; entonces el 
l'ol~l(ln', qUI' cont iene lodus esas 
n',mi f('sUciones ¿ pa rJl qué lo estudiamos?, 
¿cIJal "eril la razón que nos impulsa a 
I'stuwar l'5(' folklol'l') Diriamos que en 
principio tal VI.'Z pJlra saber quiénes 
somos, de d6ndl' venimos y adónde 
podl 'TTlOS ir. 

lsatX'1 Arl'tz, en la púgina (jI de su 
publicJlcioll, resuml' ('so en muy pocas 
palabras, diu': "Esludiarnos el folklore, 
l'n pnl1l1'r lugar I'aru comprender al 
folk"; I'slo de folk, [;¡J vez ayer yo no me 
dl!tuv(', no l'ra la inlención tampoco, en 
l'xplic,lr un po("o cuando hablamos de la 
palahra. cuando surgiú ¿recuerdan? en 
IH46 y deciamos que ('SO no era sino la 
nomin"CÍoT1 de algl' que ya existia de 
alrús: lal Vl'Z ('("Ivenga recordar lo 
slguTenll': qU(' ('sa palabra surgió y su 
autor la ulilizú hasandose en dus vocablos 
¡mi IgUlIS saJOlII'S: "folk", que significa 
pUl'Illo, y "Iore", que significa saber; 
l'nlIll1('(',·; l'n ddinil iva es el saber del 
pUl"lll1. 1,1 Sall('f popular; entonces en 
I'olklol'l' nosotros halllarnos ellore del folk, 
l'S (\I"'ir aqu('1 ("onocimiento de indole 
Ir¡H!IClon;¡J, anÓnlTTlO, empirico, etc., con 
lodos SU'i rasgos quc posee el hombre folk, 
<'l hOlll hl'l , (lt'l plll'blo. solumente ese 
sah!'r, porqlic 1'1 hombre folk además 
¡XIS('I' otros s¡!lwn','., ppro nos interesa el 
101"" l]¡ol I'olk Y l'1 Ion' no eS todo el saber, 
Sll~) I'SI' s;¡J)('r CII';¡ctl'rislico que hémos 
ddin('ado con un¡¡ ,,'ril' de rasgos. De ahí 
ITlcluso. quc tarnpoco nos detuvimos, el 
quP aun cuando la Real Academia ha 
;1('I'pt¡¡t\O folklOlT Clln "e". muchos paises 
y muchos I'SIUr!IlIS0S de todo el mundo 
rrl'fil'l"l'll sl'guir ullllzando lu palabra en 
su fOl"ma onginal ("on "k" (folklore) para 
¡xldl'r rl'fl'n;-sl' al hombre folk; no sólo los 
aquI pn'sentes 11" SODIOS esencialmente 
homhres folJ.:, 1'1 hombre 1'011\ es aquel en 
Pi cual cuncurr('n la mayoria de los 
f'!('ml'nllis de "·Ida. de acción, de compor
tamiento de indoie folklórica, ese es el 
hornul"l' l'minentl'mente folk, y el lore ya 

está definido; entonces preferimos usar 
folklore por esa razón. 

Entonces, como dice Isabel Aretz, el 
folklore se estudia para comprender al 
folk, es decir, al pueblo que tiene esos 
bienes de los cuales hemos hablado, para 
conocer y dar a conocer su cultura, para 
que ocupe su lugar dentro de la nación, 
para que contribuya al desarrollo y se 
desarrolle para fundamentar una cultura 
auténtica nacional y para que 
Latinoamérica tenga expresión propia. En 
breves palabras, ello también habla de 
otras metas en los estudios del folklore: 1) 
Colaborar para el conocimiento del fun
damento histórico cultural de los pueblos 
y sus creaciones; 2) Poner de manifiesto 
la necesidad de respetar los valores 
propios, aunque se tenga por meta la cons
trucción de una sociedad mundial; 3) 
Defender la expresión propia como base 
de nuestro desarrollo, ya que los países 
poderosos ahogan con sus producciones 
las expresiones uutóctonas; 4) Devolver al 
pueblo su propia cultura cuando la haya 
perdido, reseñando cantos o costumbres 
olvidadas o en vias de extinción, a esto nos 
vamos a referir luego cuando hablemos de 
reactivación; 5) Enseñar a quienes 
desconozcan los caracteres de la cultura 
tradicional; 6) Aplicar ei folklore a la 

educación para afirmar dichos carac
teres; 7) Incorporar al hijo del inmigrante 
haciéndole participar en las 
manifestaciones folklóricas de la nación y 
proyectar el folklore en el arte: música, 
artes plásticas, literatura, etc. 

Vamos a comentar el punto número 
siete: incorporar al hijo del inmigrante 
haciéndole participar de las 
manifestaciones folklóric<ls de la nación. 
Este punto mueve a muchas reflexiones, 
en muchos de nuestros paises de 
Latinoamérica, se han producido desde 
siglf)s atrás unas corrientes migratorias, 
muy significativas, las que provinieron a 
raiz de la colonización y ya están asen
tadas, incorporadas, han tomado una 
fisonomía propia en cada pais, se han 
amalgamado los diferentes elementos que 
cada uno de los grupos culturales apor
taron y hacen ya una cultura homogénea 
característica que nos diferencia El 
Salvador de Costa Rica, de Venezuela, de 
otros paises, etc. Pero hay ot ras corrien
tes que provienen de finales del siglo 
pasado, muy a finales, y que en el trans
curso del siglo presente, en muchos 
paises esas corrientes migratorias, que 
traen consigo ell~rnl'nlos culturales, 
costumbres, usos extraños a lu idiosin
crasia de cada una de estas naCiones, son 
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personas que se til'nen que vincular a la 
nación, son personas qUl' vienen, qU(' for
man familias, que lil'nen descendl'ncia y 
¿qué ocurre con esa pnrrll'ra gener:lción 
de descendencia de esas pl'rsonas que 
inmigran a los paises la lllloa l!1l'ricanos? 
Sus padres, en sus hogares, lll:¡¡¡lil'nl'n 
una vinculación por su cultur¡¡ ongll1;¡ria, 
pero el niño y los padrl's ('"Ian 
desarrollándose, cunviviendo ('n un lllll'll'O 
social, cultural y económico difITl'nlt: al 
que ellos vivieron cuando nacieron: alll SI' 
produce, a veces, lo que ])arc'y Rivl'iro 
denomina como una dcculturación; hay 
momento dificil en que l''i corno que no 
hayu en qué apoyur los PlI'S, ('n qUl' 
elementos, porque l'l se ('ncul'nl rJl con qUl' 
tiene elementos de su sust"nlli par" su 
componamienlo pi 'lO qUI' V'I \¡> qUl'dan 
'alejados porque SI' ah:Jo· y !J;¡y ni I"()S 
elementos que impone 1,1 lug:lr dll!ldl' 
llego. De hecho OellITC' ('n narlO""S ('orno: 
Estados Unidos, COl1l0 la nllsrna 
Venezuela, romo pn Arg('nlin;¡ donde SI' 
fom1un pl'ñas y grupos y SI' 11;, ill;¡ di' la 
pefla ilaliuna, ('le hUSCllldo enClInl elr sus 
tradiciones. Ahor¡¡ hll'n, 1',;0' '.,'n's SI' 
encupntran con (jU(' CUJiIIlI" s;!I,'n tll' IJi 
peñu, del circulu, del casino, l'nlr;1I1 ;: la 
otru sociedad que los ha acogido. I:n ,,1 
caso de los adultos a Y"("I'o.; 'Jl'llITI'11 ('1IT1. 

flictos, conflictos tre!TIendos: I'n 1,1 ('¡¡SO d,' 
los niños, para que I'StoS conflictos no 
ocurran hay que ucercarlos a lo que e,; la 
cultura, la sociedad que 1m; acogió. pero 
hay que acercarlos a trav('s de los elcnwn
los mus c¡¡racI('risl ieos: PO' I'\'idl'lltl' '1UI' si 
nosolros han'mos un :ll¡;!IISlS d,,1 porqué 
nos distingulIllUs unos de ot ros, los 
elementos de distineiún no I'stan en 
aquellos elementos que nos proporciona 
una cultura ucadl~mica, univI'rsalizada (1 

estandarizada; las dif('rpllCi,ls eslan 
precisamente en esos otros 1'leoH'ntos, a 
veces difícilmenle cuanlific;¡hles, 
difícilmente codificables, que están ('n la 
tradición oral; enlonCl's l'S a I rav('s de 
esos elementos que !lOSOI ros pode !TI os 
10h'T'ar una mejor tnlegraci(!n delmdlviduo 
a la sociedad que lo acoge. 

Cuantas veces hemos VISto, cualqUiera 
de nosotros, la critica y SI' dic(' "ful;¡no 
de tal actúa. si claro, [cnla que ser lal 
cosa, tenia que spr ital!. L.). [('nia l}IW ser 
esp;¡ 110 I , lenia que ser ,,,l'tugu('s. por qUl' 
los por1ugUCS(~s. tal y 1"1.0 ¡, aclú;iI1 di' lal y 
cual manera", eso l'S 11' IrenH'ndo ('rror 
cultural que los esludio~., de la cullur" 110 
deberiamos cometer '¡"m:'ls; I)('ro eso 
'pnlvil'ne del desconlH ¡:nil'tllo y ,',como 
logramos nosotros el ,:onocimienlo·.' a 
tmVl's de un acerca m '1,10 di' l''il' acero 
camil'nto vendrú l'l cI'tclmipnto, 1'1 afec
to, l'l resp('(o por I'SOS '11 ros grupos y ,,1 
('nlender que cad" UI") Lil' l1osolros 
tenemos el del'l'cho 1,· I<'l1l'l 11IH'stra 
propia pI'r.'ion''¡lll:id, 1", ·¡¡,'I;¡rrllls y acep
lar que cld:1 qUll'I, ,O'. como es. En 
Vpnl'zul'i;¡ pn'CiS;¡/lll'l Il' hemos msistido 
mucho l'n f"melllar I clmocimil'nto del 
folklore en las esl' H'I;:s, enlre otras 
razones porque h, ,y U11" cornenle 
inmigratoria sumaml'nll' fUl'rl<'. entonces 
l'i elemento de coheslm, I'nl['(' ('spa!1oles, 
italiunos, gril'gos. yugo("-l:tVOS, rL1Slb, nor
teamericanos. ('('n'.l'lI,lllil'nC¡1Il0s. I'i 
e1emenlo de cohesl<;¡: l'.S aquel qUI' I'S 
común par¡¡ loda n .... i"ll y qUI' ti"nt' sus 
raices en ('slo, ('11'" ,,'os qUl' nos tI:1 la 
tradición oral. 

( Continuará) 



CO!f'ccíón SOUNDY 
f '1 q¡,: ·ilU : t ,¡Ser) tetrúpode de cerúmica muy fina de color 

,T(:Tlla; consIste en una figura más o menos fitomorfa que 
t'I'nr'.' '!~ t! un ayote. Este tipo de vasijas miniaturas servían 
ut 1 ;' , :;1:".! j(Jr('~; oc pintura, aunque han sido denominadas 

"f"" ;il!l\!,::i \'dlgdrmcnte. 
~;, tJdr~ , ¡lContrLloo algunas de estas piezas en la zona del 

T:i/uln,tl, aUli ruando presenten formas distintas; varias de ellas 
<.·011l1('[H'n representaciones pictográficas, las cuales pueden 
rl'I¿¡ClOn(l!'s(' ·'on el uso de las pinturas faciales de gente guerrera 
¡) (k l111H'b( rlmgo dentro de la sociedad del Período Clásico 
T,In!¡') v [>()~)' ¡:¡sien 

L;¡s di m;:lS!OneS de la pieza son: 5 cms. de alto y 2.8 cms. de 
dial1l('tro buc,d, 

"IJ. COI'RI\D1i\" 

l'lJi,III:¡¡ci(lIl 11<, lil Admini"lraciÓn (lel I'alrimonio Cultural, 
1J1I((ciIJII CI'II(,ral di' Culturil, Juvcntud v Deportes, 
MIIIJ:;[crio [JI, Lducación. 
RESI'UNSAIlLLS 
Rol)(,r(o Huezo 
Villllil M. lIenríquez 
MallLwl Lúpez 
Jilllll!! Miranda 
V!(I'lrii¡ lJiaz 
;\1,· IIIUj'() Masis 

U I! " Ill )RAJ)ORLS 
111'1',lIldllll,llto dc: An¡ueologia, Hisloria V Etnografía. 
lJlli(}(;11111 di, Mus(,os. 
1Jlllu;illll dc Arll,o. 

IJlS IRIBUCI()N A NIVEL NACIONAL 
Li(,,':, di, la Cultura. 

1111\lCII{ CORRLSl'()NDENCIA A: 
))m";ci611 CI!lIcl'iIl dc Cullura, Juventud V Dcp'Jrtes, 
tv11'ii~i,I~J() de LduCilCIOll, ::idll ::ialvador. Ll Salvador, C. A. 
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EDITORIAL 
l.,os Problemas del Artesano 

Mirarse de Cerca Deben 

Ya no tiene caso gastar tinta y papel clamando por 
actitudes justas en lo que se refiere a la situación del 
artesano salvadoreño, quien como se sabe realiza su obra 
en condiciones que apenas le permiten obtener lo necesario 
para subsistir. 

No tiene caso, decimos, cuando vemos el esfuerzo que 
diversos sectores han hecho, en su carácter institucional, 
gremial o particular, ocupándose de la cuestión y que sólo 
han podido confirmar el serio peligro que corre el folklore, 
el arte popular y las artesanías debido principalmente a lo 
mcivo de las influencias extranjeras. 

¿Medidas a tomar? Se han señalado muchas en varios 
congresos realizados a nivel latinoamericano; incluso siem
pre se ha previsto lo necesario para crear comités 
específicos que hagan prevalecer las recomendaciones 
finales de esos eventos. Y como el problema es común en 
todos los países de América hispana, podemos ver cómo 
algunos de estos países han dado pasos logrando algunas 
regulaciones en el campo de la problemática planteada. 

Pero existe un mayor peligro si las labores de protec
ción y rescate no se llevan a cabo con un método de 
conocimiento o si no se confían estas actividades a per
sonas expertas en las investigaciones. La desnaturalización 
de los fenómenos culturales resulta ser más perniciosa que 
la desatencion, no digamos si existen ambiciones per
sonales de promodón o lucro. Analicemos la reflexión que 
se hace en los párrafos que copiamos a continuación: 

., Actualmente, son cada vez mas numerosas las 
expresiones desaparecidas y las contaminadas por influen
cias fatalmente nocivas. La producción en serie se abre 
paso hasta en los mercados más remotos. ¿Para qué 
juguetes de madera coloreada, cestas de paja y objetos de 
cerdJTIica, cuando es menos oneroso hacerlos de plástico?" 

"Si se repara en que artes, artesanías e industrias 
populares son tres categorías culturales distintas, las 
dificultades que suscita su defensa deben salvarse indepen
dientemente. Podría ser un desacierto ensayar soluciones 
comunes". 

"En el ámbito de las artes populares, las medidas que 
se adopten tienen que orientarse a salvaguardar sus más 
puras esencias: si no la anonimia, sí su naturaleza 
doméstica, su fidelidad a la tradición, la índole colectiva de 
su origen. Ir más lejos sería quizá lBla empresa riesgosa". 

Lo anterior se plantea en el libro Folklore y Artes 
Populares, de Roberto Diaz Castillo (Edición de la Univer
sidad de San Carlos de Guatemala, págs. 85 y 86) Y aunque 
en esencia expresa juicios ya conocidos, lo importante es 
que resume la actitud crítica y la devoción que debe tener 
el investigador en este campo. 

En nuestro país, hasta hace muy poco tiempo se 
comenzó a ver con claridad en este sentido, gracias a cierto 
grado de concientización adquirido muy lentamente y 
debido al impulso por dar categoría científica al producto 
de las investigaciones. Lástima grande que los esfuerzos 
que se hacen sean aún muy difusos, pues mientras tanto 
sigue perdiéndose el verdadero valor de nuestras 
manifestaciones cul turales. 

Muy pronto volveremos sobre el tema, ya que hasta 
hoy únicamente le ha tocado a Arte Popular, periódico de la 
Dirección de Artes del Ministerio de Educación, per
manecer a la defensiva de estos valores. En realidad 
interesa la participación y la colaboración de todos . 



FI e~:t [¡(!io de la cerámica, por ser ésta una expresión 
culiura' que ('S común en varios pueblos y épocas, tiene 
c',',~,~ 'Ci:tl ,~! ~ni [icado en las investigaciones, cuando se 
Il'lli' d .. 1111I;lu'r la identidad y el hacer tradicional de 
un:, ('llllilllicLld, En \'arios congresos y encuentros de 
;¡rli!'\I!>(;II),1 ,1, realizados a nivel continental, la produc
'11)" ti<- li'r:mliC::l ha ocupado lugar preferente en las 
(l¡:-;; us i ()] \(', 

¡ 1,,\ l' 1:1 Jl(J podemos saber exactamente si VI 
((':.:i]';I::l '11ll' sobrevive en El Salvador es un artc', una 
<1r'tl,,::,[:I:1 " una Industria, Realmente la relación de sig
m:lc:)(lo 1;11(: hit Y entre estos términos es bien sutil. De 
1i1odo qU( ,() que sí puede hacerse es estudiar las raices 
i¡i,',lwICI: , p,lr:1 determinar las influenCias indigenas o 
¡)J('('ohl ¡ 1i1l11<1S, o hien SI existen elementos impuestos 
dw:miC' L, I 'ol()ll1<t; incluso las influenCias extranjeras de 
(JI ro t iDO 

LIS ¡J1J111:1CioIW,; s:.¡lvadoreñas donde la elaboración 
ú~, ('[11('10,; d,' ('cram ica se mantiene como manifestación 
dI' ulIa lullura, poseen sus propias caracteristicas 
1~'i)Jllmll(;¡S y sociales, y aunque con variantes mínimas 
[Jnrnitl'll .I,fert'nciarlas unas de otras para conocer sus 
: r: ,dil'!(l)",'S, sus eost um bres, sus creencias, y fundamen-
1;¡1111l'ntl t'\ prllducto del quehacer cotidiano de sus gen-
I t >\,. 

l,dm; !lt:II)lemente no se cuenta con estudios 
<'S)x'('lfl('.'" que nos den una conceptualización de fondo, 
SI¡!m' 1.1 (l!dl ubicar el fenómeno de la producción de 
('!T:lrnic: 1'11 las comunidades en referencia, Hasta el 
llllJl1 an t :: ;¡I)f,~n(j s se ha logrado recopilar información, 
h,I('('¡ ,,'lJ!lip:lraclone; para asociar las característicos de 
1111(1 \ (lit.) ¡ U¡',ar, y divulgar interprenClone:-i que cu¡¡ndo 
,';" 1" I li'lH, li/: 1 en una IIlvestigación resultan en gran par
(c' ('··run r. IS 

1.11' I:¡"; p~lgln:l~ intentamos presentar una muestra 
"1' ('lln:" l.) dE' l'sic ft'nómeno que abarL~a varias regiones 
f:TI I:t', 1:'(.'; /~lndS geogrMicas de nuestro pais, 

,¡lL,dl's 11(' (¡das ]¡stas para ser rransportad:ls a 

11 u:: l n (ÍOllCÍl' ('1 ;Jr l Id ucl (J lIl~nl~ gran demand:l. Pero la 
'll':!I]I! til' (¿IJC'/.:lit('peque comprvndp Olras formas y 
)"('i ',';', !)(lv,,'dosas, como el vidriado qüe se usa en 
oi 1"1) 'il:C i,nos y que se distingm' b:lstanll' de la loza 
T::·"L(','; IJi'i lug:tr 

En la actualidad podemos referir
nos distintamente a uno y otro de los 
centros productores de cerámica, a 
juzgar por las clases de objetos que se 
fabrican, es decir, por sus formas, 
tamaños, prpsentación y ll<;OS a que 
están destinados; así como también 
podemos observar los instrumentos y 
técnicas empleados en la elaboración 
de dichos objetos, lo cual nos lleva a 
apreciar que no obstante las varian
tes en cada caso, el proceso resulta 
ser el mismo, 

De acuerdo a los patrones 
culturales de cada lugar, I:l cerúmica 
se diversifica y asi se elaboran: uten
silios dom('sticos de varios usos y 
tamaños, piezas de adorno, figuras 
artísl ícas, muñecos, jugul'tena y 
miniaturas, Ya sea mediante el torno, 
el molde o el pulso de la mano del 
alfarero, el barro adquiere la forma 
convencional que es expresión de vida 
de la comunidad, 

I 
',.{I' I 
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" 

A cuntinuación se reglSlr:lT1 J:¡:-, 

poblaciones de dondl' procl'dl' J:¡ 

cerúmica trildicional que se ('OtJI)('I' 
en El Sah'ildor: 

Guatajia¡"'lJa (Departamento d(' 
Morazún): produce olbs, cúntaros, 
porrones, sartenes, comalc~;, tinajas y 
picheles, Car:tctenstica ril' l'St:1 
cerúmica es su color,lC'ir'm IH'~',r:l 

producida por una sust:mcia " basl' 
de semilla dc na('a~;c()i. Se usan 
moldes par:l hacer algunas pil'¡,as. FI 
dc'(:orado de los porro!1c's ('S úIlico ('11 

El Salvador. Su I1wn:IGO ('st:J prm
cipalmente en !\1oLU:1n \' DI'p:tr
tall1l'nto de San Miguel. 

Ilohasco (])ep:lrt:l1lll'n: , ,1,' 
Clbatws): la bbríCLlllIHI ,lt DlUIlI , 11, 

que representan personas y anirn,¡]l's 
es la característica de' eSlé! C'l'r;ar ](, ' 

Se distingue por su colOrido y por la 
interpretación suciocult ura 1 que l'i 
artesano han' nH'di:mtl' I,IS figur;¡:-,. 

~" 

:... ... ''c.~'''' 

."s, ,".: 

Sl' U';,llI l. 

TUGllnl'n I 

pmdw'u 
IIJ);:lr, 

Santo r, 
tanil~nl (J 

producidl 
IXJrr0l1('s, 
d!SI 'fIC,'; SI 

\'dll ,"u 
pnmitiv,1 
Irlsl l'mnl'l 
!imos, N( 
La COl)1{ 

Sonsol1éll ( 
lug:tft':-; 

Ll!, ~ 

( 'Lo I;:! i l'll 
i '11 '/;IS l 

1,',l'I1S¡!1 
~:lrt(,IW:

Ir:lh:ll l , I 

USrlll 

En Santo Domingo de Ciuzm,tn la qUl'l!l:t Sl:' n,:!li/:lm ,1('1,:,IC!.ld (11 'TI') 

¡x¡!' csLt r;¡zc'm ];¡s rl'~'S(,T1aS que trabiqi.ln Id ;¡Jr:11'l'l ',1 :1::1( !ISlrlií :"" ,;i l 

rudimcntarios como s' ve en la foto, I,:t I1J<lyllr Pi!!," <1,,1 11':iÍi".!'.' r!(' 1,1 
qUl'ma St' han:':.¡1 ,Iin' libr!' () halO la pr()ll'(,( :ll:1 di' 1m ::ill('j ¡'UI' ;11,;',"1\ I.,;I! I.'od, 
el proceso dura una setnana y termina con Lt ('()IllITClilll/:lI'/{ll\ l'i d¡,\ 1,:,"Il;,,' 
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1" '\ !Jlll 'I ti )', 1" r~'" ,',':\ 
/' 
~ (,,:II11.m \ 1 )(.'1, 11 ' 

itli9na!t l
) i (¡! ¡'; H,~, 

~, (\11 1 "tr(t 1l' 

f 1<1' lll, ll)~ 
,'simrJIV, PUI',l()f]~\'r 
t' 1. I l' ',- ~tl ( 1, ',()11 

rt'81." 1, ,"',!I LI: )r¡" 

~: e:>.i!" 11 ,,,:1'::'11 

~'Y' P,¡!d l;l q¡j( '1'1. 

l!Ció~ e:,' (,,11, ' 11 1' 

~edli' :11'" 

;: '(ui p~': l:lli,I'lIICJ d,' 
'5e eLd'()I:rn !\('ql.II';ld~ 

Jete 

LIS pit'Zds Se producen por docenas y 
di~Jrt;tI1ll'litc. Su mercado l'sl á en San-
:'~I :\n:l, 

e':J 1I1 qll'Cj UC', 

IU~~~11i 's 

Son,·;onatc, Guaya bal, 
San Miguel y otros 

QllPtahepeque (Dep:,lJ1.amento de 
! ~I Lil>('rt.¡d): los ubjetos producidlls 
-;011 SI1,Iildres a los de otras regiones. 
',1' l,lr:lct('riza por el uso del torno. 
:11' :Iyl' la tl'cnica del vidriado, lo que 
• IllIil' la producción de piezas finas 

ill": vajilla~" juegf:s de t(\ 

: .. ¡nparas, candeleros, Cl'llICeros. El 
¡¡I('/Tado ;¡b:lrcu San S:rlv:lclor Santa 
,\n,l Sllnsollil t" ,v 1 a ZOJl(] de la costa, 

Panchimalco (Dt'part;rnwnto de 
S;\Il S:¡Jv:lcm): los objt'tos t'lélborados 
S0I1: IJ!1:IS, sartenes, cúntaros y 
('OJlu\('s. La t('cnica varia de la de 

i'0U:¡cione<; Se usan moldes y 
'I( i¡ "-, (plPrnar: .~11 ;¡ire 

Inf':;;. ('om;d('~; ('le. 

.Iy I¡""',, 
~,'~ 

[,:1 J¡lm', 1:1111/:11: !1!:·,lll,::J'liloc. rildllll"rl' 
::1111:, 1:1 rn;lyur partl' dd prodUCtO 
" \ ('l1d(' ('111'1 mJ~m() lugar. 

_ .... _._~ ............. -
, (ll: II>!H ('SI () ,C:l' rt'flej: ( en 1 él 

.11) ,:111 1:1 ('('!';llllif'd: sus [('Cl1ICilS, 
',:¡ ',,11 ": !llll. son Pi(/'[(' di" una identIdad 
111,'1l 11 "[J!,'III! (¡LH'd;¡ !!I1[ll'l'SO en lIJs pro· 

,~, 

LI f:mt:lslil y la habilIdad de la artesana hacen posib1r> la reprod' 
pl.'queñas dimensionl"s, de una variedad de utensilios. La cerúmlca di 
está destinada al mundo infantil, y constituye una artesanía q"c> o"t:'~ 

ft 
.. ;fI~ 

las romerias y fiestas patronales de Ei Salvador. Es elaborada por lJ 
desarrollan una gran maestría en sus' manos, al gradu de producd 
dOCl'nas de piezus en un solo día comprendiendo todo el proceso hasta la ven,. 

Nmgun otro produclO de barru I,~S mas conocido J ll1dS ¡¡('eptado que los 
muñecos que se trabajan en Ilobasco. LIS figurd," que ilquí SI' rmdLlcer¡ SI' Iden
tifican con personajes y situaciones aut('nl;c;lOll'[\\C' ~L11 ,·;¡d'))'I'l1oS, il lo cual con
tribuye el rico colondo que cilracteriza y distingue ,1 t'st;) Cl'r~lmlca. 
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Medio Siglo de la Muerte de Don 
Jorge Lardé POR RAFAEL AGUILAR 

Con la muerte de don Jorge Lardé 
'patria perdió un intelectual y un gran 
ientífico, un hom bre que dedicó su 
ida al saber y a la investigación. Don 
Jberto Masferrer al respecto escribió: 
La muerte se llevó hoy con la vida de 
ardé, una fuerza insustituible por 
lucho tiempo, alma fervorosa, mente 
lVestigadora , espíritu inquieto, 
~alizó en cada instante de la vida 
lteligente un esfuerzo apasionado por 
lvestigar la verdad, por revelarla y 
or distribuirla". Don Napoleón Viera 
.1tamirano dijo: "No he conocido en 
li vida, por más que mi dedicación me 
a hecho buscarlo, una inteligencia 
' -'lS atrevida, más vivaz, más inquieta 

' ,.., verdad científica que la de J orgr 

-aúos apenas, ya Laroe> _ lH1S

'flas filosóficos que podían 
' r a sus maestros l. ;'evelar 

no investigado: Científico. 
a edad f:-: c:ibió una 
apreciable :lcerca de la 
1 Volunt?d lUmana; poco 
') un es: (dio interesante 
iad df' la materia y 
1<'< susL .1cia dinámica y 

__ in haber estudiado filo
.• n la dirección de ningún 

._~ .nJ, él se había formado un 
riterio filosófico sutil y preciso. Se 
lIlticipó a los libros y a su medio, y 
lebido a su mente inquieta y ágil 
ooemos decir que todo le seducía. La 
entación de buscar la verdad lo 
nvolvía a cada instante y por con
iguiente habia de mantenerse en 
novimiento perpetuo. 

Lardé se desvelaba por igual 
!lquiriendo en el átomo, en el hombre, 
~n la arqueología, la geología y la 
ústorLi. Quiso ser geógrafo e 
ústoriador; inquirió en la vida de las 
,lantas y de la tierra con notables 
·esultados. 

En su mini-autobiografía dice don 
forge: "Naci ya viejo, y "V'iejo continúo 
;iempre, mas siempre con el corazón 
je niño; y en mi alma se han reunido 
.,iempre un extraño conju:~to de amor, 
:usticia, tristeza, pasión por el estudio, 
·riolento a veces pero sin poder guardar 
lingún rencor a los que rre han ofen
:!ido. Recuerdo que allá en los días de 
ni primera vejez, cuand< .,·mpezaba a 
cer, en el colegio hacian I ,;t'uerzos mis 
maestros por que fuera a Jugar con mis 
::ompañeros ; esfuerzo nfructuoso, 
')ues yo habia nacido viej' : 

El Profesor Leonal do Azcúnaga 

dice de la mocedad de Lardé: "jamás 
dio motivo para reprenderlo ni 
castigarlo", y nos relata una anécdota 
de suedad adulta que dice: "Una tarde, 
al salir de su clase, llega a la Dirección 
de la Escuela y nos dice: He recibido un 
telegrama del Cónsul alemán solicitán
dome lUla entrevista en mi casa, y con
testé indicándole día y hora" . 

"Pasado unos días, nos hizo el 
siguiente relato: ayer llegó el señor 
Cónsul alemán acompañado de dos 
señores en lujoso auto, quienes me 
invitaron a pasar a la Legación 
Alemana. Aturdido al ver las 
respetuosas referencias con que me 
favorecian, no me di cuenta cómo fue 
que tomé el som brero negro que me sir
ve para viajes y ... el paraguas". 

'''En la Legación estaba lo más 
selecto de la Colonia Alemana, ante la 
cual el Señor Ministro dio lectura al 
Diploma en que la Universidad de 
Berlín me confiere un grado 
académico" . 

"Jamás he podido hablar en 
público pero la ocasión me hizo 
improvisar; y creo que no 10 hice mal. 
Después de las más finas atenciones 
que jamás olvidaré, fui acompañado 
por los mismos señores hasta mi casa. 
Hasta entonces me di cuenta de que el 
paraguas estaba lleno de telas de 
araña ... el cual había tenido durante 
toda la ceremonia, debajo del brazo ... 
i Y pensar que estábamos en pleno 
mes de marzo. 

Francisco Beltrán Galindo escribió 
sobre don Jorge: "Mereció el renom-

La ilustración muestra una estampa muy difundida de 
don Jorge Lardé 

bre de sabio, porque lo fue, y corno a 
todos aquellos que saben leer los 
profundos misterios de la Naturaleza, 
tuvo sus enemigos , que empujó la 
envidia; pero él siempre marchó 
altanero y firme en sus convic
ciones" ... "supo leer al través de los 
tiempos, los ignorados misterios de 
nuestra historia, supo leer 10 que nadie 
comprendió, para dar a nuestra mente 
todos aquellos misterios y sa c: i;\r 
nuestra sed de sa ber' , . 

El profesor Francisco Espinosa 
dice: "Poseía Lardé las dos grandes 
cualidades que caracteriZ3n al ver
dadero hombre de ciencia : la memoria 
poderosa para almacenar conocimien
tos y la viva imaginación p : II" ;1 

establecer hipótesis". 
Jorge Lardé y Larín, hijo del 

ilustre desaparecido, en un artículo 
reciente recuerda un dato de gran 
importancia científica, donde una vez 
más se demuestra la gran capacidad de 
investigación que tenía don .Jorge 
Lardé. No cabe duda d( ~ (jUl ' ('1'; , un 
auténtico investigador, con l'S;J :-i U 

tenaz dedicación para averiguar la 
incógruta del pasado. Así descubrió una 
nueva que hizo sensación en el <.Imbi en
te de la arqueología centroamericana y 
continental: una descomunal erupción 
volcánica del );¡go de lIop~mgo , 1;\ CU;\] 

sepultó una parte: irnporLI/l f( · ek Ji! 
población y la civilización del 
Preclásico en el siglo II o III d. de C. que 
influyó enormemente en la actual 
República. 

Dicha teoría la logró don Jorge éll 
notar que la capa de tierra blanca (de 
producto volcánico) que cubre el área 
de nuestra capital y aledaños, bajo la 
cual se encuentran evidencias 
arqueológicas por casi todos lados, 
aumentaba en grosor a medida que se 
acerca unoal mencionado lago. Al prin
cipio él había pensado que la tierra 
blanca y piedra pómez se debía a 
alguna antigua actividad del volcán de 
San Salvador; pero su tesonera labor le 
llevó a comprobar cuál era el ver
dadero origen. La notícia la comentó el 
famoso arqueólogo norteamericano 
Samuel Lohtrop como "el 
descubrimiento más not;Jbl l' en los 
últimos veinte años en la arqueología 
centroamericana" . 

Don Jorge Lardé murió el 24 de 
julio de 1928, por lo que en el presente 
año de 1978 se cumplen cincuenta Liños 
de tal acontecimiento y razón por la 
cual hemos querido recordar algunos 
comentarios sobre la figura de este 
salvadoreño que le dio prestigio él 

nuestro país hasta fuera de nuestras 
fronteras . 



:ucrdo de fecha fi de mar
lH, la Asamblea Nacional 
inisterio de !I:I('imda y 
dl'l Supremo (;:>!)I('rno de 
IV:it!or, aulorl/.aron la 
n t!t'! Hospilal (j(' Santa 
ineo ml'SI'S d""PUl'S fue 

ti" 1:1 priml'r:l ,1 unl:l de 
d, S(',l2tlTl :lel:l (1<,1 lfi de 
d,' 1~,lX, 1:1' .IUIlI:lS ,h'hian 

Il'TlI;¡ :11 :";':'llOl' (,IJ!)('rn;¡dor 
l() j() quc OClIIT!l'r;¡ en la 

:¡l .. lll'-;\r:¡I'[()Il 

1I un \¡ol,'11Tl I1IUnll'II':I! d,' 1~1(}1 

,'.' dil' ,PI(' "1 lIospll:ll (''''11t'!.!I a 
¡'llIlI :olLlr ;¡j Ilhtl'TH'" 1" \ :IS<l di' 
"'1'1' 11, ("IH'd:l \ fu,' ,I,"'nll ,'1 ~ 
Ijl' 11111111 di' l~;:d. 1(1)J(!lIt' l;¡ 
I!~: I i ,;' \ I r: 1 \ ',( J!l -,(' (i () r 1H )[ 1) ¡)() r t': II t; I 
d(' dl!1l'T'f1 l)(·'-.;r)lll':~ d, 1111]( IOJ1;¡r 

lJiI lWrll]hl, ,.; (;OI)JITilll Onif!IlO 

¡¡ll!' flll':--'(' \'('IT:ld() 1'11 l.-';:'I~ ('íln 

'n()ll\ (' di' 1:1 (']lld!'¡ni.1 lil'l 1'.¡I¡'r;¡ 

11)(11'111:-": l'I¡!Il),('(':,I;( !¡ll¡::l (U\'() 

lill !'\' ,11 I ;:11111.111\) ;; ¡ 1I p:¡ JI 1 ¡-',l' ,1 

I(",]¡)e..; !:l I i( 1\ '111(':-: ILI: 1 11 'Ill"rl\):..¡ 

t '11 _',1 j ,- I~, " ,;; ¡ r lt ") ; ¡ 1 " '11(: I ; ti 

¡ )(), ~]( t : I I\" i ¡ II 'tl t v ~; ( , I ~ '1 !lll ; (1 ( ,j 

"~'r \ 11'j(J (11 lU;";1 I \' d(>~d:' 

¡'I}I 1)(11;:!r,JI1 p;¡I':1 el 
.' ,1 , : i : I \ ,1 1 ~ 1I '1 i ¡ () 1! 1 \'!( '1 IIJI \': Ir: ( 

t'-I 1'11,'; !'¡,r!!];!! \'0 ' 1 t¡lll' rU(' 

1;',1'111:1,111,1\'(':--) 11(, \';1 1 1:1'-. ('P(H';I~; 

:IIWqlll' ('I,il ;¡!I--'Ullf'') 1' \ I'~' 1.:1 

f1]()(I(':il:~ ('1111',1 nll ' i()!l di'! 

¡iu ¡lll-II [111 i)\I~~11Jl~' ,'l;I(TI~; :1 

1';,1; ¡/:III J',; 1', '1; ¡:L\C)i lh' 

Illh!.ll :,11\11' 11,f!tI.\'( 1'11') qlll' 

~ 11'. ('11T]('l('rlC);1 tll,l \, i ¡(JI' dL' 

C()Jllli L']11J11TlI' (h'1 
('('II! r;tI 1:1 '<..;1 ¡-IIC!ULl 

I! ";;1'1 I i 11 ;l"lll¡i1ido 

\11 ' 

: ,OS \'i~;iLlnte~: dl'l Museo Nacional "David J, Guzmán", 

antes di' h;\('(T l'l II'corrido por las salas de exhibición para 

O!JSl'l \';11' los ()1l.1"I(J~: :1 otros materiales que alli se exponen, 

pueden de(l'nl'r', en el vestíbulo o antesala del 

es(ahllTillliento d,)lHk Sl' ks proporcion:lrú amplia infor

rnaCJ(lll ;lcerca dl' la forma en que mejor aprovecharán su 
visita, 

'!'alllhit'n los visitantes, ya sea que lleguen en forma 
mdl\!(judl () ('n grupo, reciben atenciones por parte de las 

C;U'dS del Museu, quienes dan las indicaciones necesarias 

I{;U;I or]('ntar él (';i(\;1 persona y asi tarnbit'n organizan a los 

grupos di' turist:::; () estudiantes para que se dispongan él 

¡-(','OIT( ';' l; IS disllllLlS secciones, 

,\ LI ('fllr;ll!.l!l·l edificio se encuentra una portería y 

J1ll'S;¡ dt' m[()rm:tt I(ln donde se deben reportar las personas 
que dl'~;l';<ll VlsiI;¡ 1,1 Museo para así recibir las primeras 

n:,iic¡('1I1fl l 'S: ;lill :¡fllbién se lleva un registro de la afluen

el,¡ de v!sllanll'~ y se toman otros datos para las 

i's(;¡disticas del funcionamiento de la institución_ Luego el 

rX'r:,ili.t! de (;ui,¡:, atiende cualqUIer solicitud que se les 

h;¡I~:¡ 1'" "1 sen1 :do de requerir un dato y asimismo 
ITlOs(rdr:llt lilJ¡t" ,,';!rlH'ntc todo detalle que se desee 
('(¡n()!'('!', 

Ln el vesl1 hUI", Sl' l'ncuent ran figuras, reproducciones, 
(';¡rt(Ir'~ y otros dtl.tlil"s rl'ldcionados con 13 arqueologia, la 

'_'IJlog;-,!i¡;t, la hlsloria, los sitios, los museos, etc" y 
f!(~nl'i':dnl('n¡l' PIII'dl' apreciarsl' allí una exposición tem

¡,~H';¡[ [ll'ro con Cilldcter específíco, En otro extremo de este 

Si'ctor SI' ~'xhibl' 111l'ratura sobre temas ant ropológicos que 

Llntbit'l1 esta a disposición del público que quiera com
prarla, 

7 ILéf¡'C~)ffll~l (~;~·t~ 
----------------------------------------------~ 
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Vestíbulo 
del Museo 

V;¡rios elpml'nlOs que ,:1' encucntran en el veslibulo lel Museo, 
sirven para motivar a los visilantes, 



B 

Piezas del Mes 
Exhibiéndose en el Museo Nacional "David J. Guzmán" 

! 
1 
¡ 

HISTORICA 
Retr, ¡[ () ¿¡] óleo realizado por el famoso 

pintor 'utal;in G. Vilá y Prades, que 
registr;¡ la figura de don Ismael G. 
Fuentl", q uil'n fuera fundador de la 
Acad{'r1) j;¡ Silivad{)reña de la Historia. 
El Hi ti ' l'llio SI: cumple n cien años del 
nacimj ": ltll dI' I'stc ilustre salvadoreño 
que l)¡ t ' ra "rest igio a su pais dentro v 
fUt'ra ti :' "us ironteras. • 

Don :.;macl fue un c ulto diplomático 
que no:: n'presentó en Costa Rica, Italia, 
Alell1ilni:l y Espaiia; se destacó también 
r;or tíO 11' 'Ill brl' de letra s colaborando con 
ln~: prirli pal( s periüdicos de Europa y 
de El :-;: ¡j Vitc!O!', 

M('«'; ,() la~i siguientes con-
Lil~:()r¡j( !()n,'s: Orden de Carlos IIl, Gran 
Cnu el 1 I Orden de Isabel la Católica 
(l;: cu: 'p;¡rcC't.' luciendo en el retrato), 
{;¡-; 111 ( '¡ ' I/. ¡{lija A hemnna , Gran CrUi'. de 
i;¡ ',;" t'; ('uad Hl'r(lIdica Hispano 
\m('ri, :u \" C;ran Cruz dé la Orden de 
s.:itl SI!' !'!;In'. 

¡-'u:' I ,wmilro de la Real Academia de 
Ci(,IK lil" d" Ca dj :~ , Académico (1e 
!'Junii'r, (11' 1:\ ACéI dem ia Salvadoreña de 
la !Ii"'il(l(\ Y Doctor Honorario del 
Colegio .le ¡)octort'~; ~)(~ Madrid, 

[.lo,;, ' 111:\'.>1 (;. Fuentes falleció en 
C,;¡nl!¡ " ,'! ;¡ ,'1 lf: di' m;¡yo de 1934. 

L~ ___ . ,..~_ ..... ~._--_. __ . 

ARQlTEOLOGICA 

Vaso policromo, ci líndrico y tripode 
que es parte del grupo cerámico Salúa, 
de la clase llamada Santa Ana, Fue 
descubierta esta pieza (iurante las 
excavaciones realli',adas para la cons
trucción de los ci mientos del puente del 
Ba rrio Santa Anita, a l Sur de ~an 

Salvador. Aparl'ció juntamente con 
otras v<:lsijas de estilos típicamente 
mayas , en una tumba ceremonial y se 
supon/" que consti tuyó una ofrenda 
valiosa conmemorando la muert e ele un 
personaje de tradi cíón indigena (ni 
maya ni lpnca) del final de l siglo VII. 

E l grupo cer¡¡rnlCO Salw.l está cons· 
tituido ror c~llt~nares de vél~; ijas de 
muy variadas formas y tam:lñtls , con 
motivos en policromia . I':wmpi,!n·s 
típicos se encucnt ra n r'n casi t ,.>do r':i 
s.:t1va(]()r y en la ['('gión cent ral de t Ion 
dun.ls. L()~ ; intf'nt!J::; por dcfJJlir :l"('P ' 
tablcJIlenl(' las v,líiedaot's (jt' esta 
c('f(l rnica han :'d ILldo h:lsl (1 :11lil'd :. 

aunq uf' no se ',;¡bf' con :;r>;~ uri(l:}(l ;1 Ulf ' 

('ullUl':1 perlenl '(' I ~.' ron . la,', in.li C :lLi(!n"~ 
: ~niU('()ll)gi (0·1; ngul :ir 11. as S \'1;_": ', '1'( '1 J q Ul' 

fue I,i lenea, 
La pieza que SI' l'x)¡¡he !WJ'1I'n'.'Cf" ,:1 

Periodo (');',sico '['¡mIl!! \ ()W-I(~)(i .1. (I l , 

e.) y proC!'UI.' (Ü'l Barrio S;1111 ~1 f\ni l:l , 
S<lr¡ S:¡}viI<!or: S'. IS dimt'nsionl 's son : ¿O .] 
crns, de ahura ) '21 crns. diámet ,'0 del 
borde, Es de propi(~clad particular. 

f I 

1I 
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ETNOGRAFICA 
Dentro de las costumbres religiosíls 

practicadas de generación en 
generación por las, familias 
salvadoreñas, se obser.vjn: misa:" 
rezos, vcneración de iméíg(:'nt,,; , ('11 la 
iglesia o en la pmpla CJ': ;¡, 
reconocimiento de objetos y !Ug.IICS 

sagrados, !'te. 
Dl' los lugares sagrad¡-.:;, e! más 

imimarne nte ligado al grupo farn:I¡,lt ' b 

el a ltar familiar uhicadu !lentl () dI ' la 
casa; en ('1 se coloc<t un:1 St ' r: · ele 
im:~¡gencs () los santos (ll' 1<1 d{'v(Jc iun, 
corrio pUl~d¡:ll SI'I: el Coraúm eh' ,1 (':i IIS, 
la Virgen clPi Carmen, !a V ir~;(, Il : 11 i 
Socorro, San ,10s(', San AntUjt}{" v i ¡"llliJ 
de Atocha, e tc. 

Estos altan's :j(' duurnan COI! p:lll\,I¡ ';i 
de colores, f1oJ"('s y p!¿lI1t: \!O CLTL'n 1: ' ! li :i i l ' s 

como la flor barhon" , la ruu:I, '." :c. :l l'g':I: l 

la c .lpacidad t~COllorll le l (k 1: 1 L! 1 !li! i;. 
Vf'I1!'r;illte los v('mos : lu rn i n:lI1IJ: , \' 0 rur · 
ma perman~Ill<" o pl:rip!ilC,.1 
(especialmente en la nochp! elln ""l. ": ti 

con energía eléci ri(';,J. 
Ante el altar se realiza uJla' "<"1':" J! ' 

rezos y ac tos prupiciatorios , con tl 
objeto dl' que lel familia est!' Sllmp' ; 

protegia:1 dI ' ,'u:l!uui('r d:t:"1(1 o llI :)I,'!'i " I\J , 

de q\h: ~.,(' 1\ ·.; _~ rl· ; 1 í.~ I.Ü! I ) 

rin;tlmcnte' r:lfi\ ¡!lC1I!/él r b \if'ilcia d( 
Dios. 
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