
Año 2, N'? 23. Noviembre de 1978. Ministerio de Educación, San Salvador, El Salvador, c. A . 

••• a ,,:'~ :.'.,. .. " 

liLa iglesia de Tacuba fue derribada por el terremoto de Santa Marta". 
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Conferencia del Prof. Alvaro Femaod PaJarea 

Aplicaciones del Folklore 

1,'" !;, p'u\,,'cciol1, desde luego, lo han 
(1,'e,,, 1l"ICII()', aulores, Carvalh(}-Neto le 

s"'I;~i~l!l,1 en dq\h'i!a oportullldadqUf'antt's 
je ..... :~1('J if Hl/}(' rile(' qUl' la proyc:.cción nu es 

!~!u;d ¡j'l(' [fliklllf(', ('S solamente una 

SJIlI'!!',( !"" ci"'l!:liI,¡ lid folklore', pOf(.jue 

h"Y,JI 1",1'1"", dc pOrl:rdorcs o cultor!'s; 
1·,~\~lC (:WI ',¡ro ('qlJdio~;o, pi chileno 

1\'; ',¡;W" Il:ro'¡l'nl:"', ljuieo hahla de 
'~~:; .)n",_ ha) I !11 (';¡,'''W dt~ rnolivación, de 

'lHl("in~\, ,le' r(l¡"[ila~..¡ OP ;Jprendil.ajp; élY('f 

;,;, l ' ",I>;',))::I"OS de la proyeccion y de 

t:t.1p:-: i1lfdcs ('~)('()ntr(lnl0S que la proypc

elon ni' ('S folk IIIn' IH'ro es vúlida (~n el sen
lid(, ,l¡' '1'.1,' r¡,'ulH'ra valore's n,,('ionales y 

pul'11:> d;lrlf.':!i ;lrtt' c(lrilctcri~jti(:as de tipo 

I¡;I'''lTl::I, ,11' :"'CIH, lo" coslumbrislas llO 

hlh'( n \lIra {(,Sa, lm .. 1 (JIJesia f!.auch(~slé-I 

,'.:n1') I,! del Marlin Fi('no de ¡¡I'rnúm:(~z, 

l1\ la ;\tW'IIIIl':t, o como Wl rnITe,\lva, f'n 

V('nl'zul'ia, plJC'S m,s ('s(¡'1n dando una 

¡n.'SI'I, ('n (,1 l "Stl dI' IIlllsil'as, que está 

tmhul<L! de I'¡(~nt('ntos \j1H' le ha propor

,-'inflado p! p"qJio r(>Iklqn', \' eso [Xl quita 

1:, dllllt'nSlCl!1 d,' ullil'crsalidad, COIllO 

(h'litrrlos al,'r, que' puede alCA'1J1Zarse 

('tJ;ll1do los "I"Ill('nlos del folkll>fc trJScien

ck'n 11:lC¡;¡ 1'1 T!lundo, 

"',\ lju,' 1'11 la proyección encontramos 

l'l"!lIl'ntos ljUI' eSlán reelaborados y para 

'1111' un" pmy('cción sea vúlida, para que 

lUla pmypcclon contenga los verdaderos 

val,II":'s ¿,ljUl' Sl' requiere'); es muy 

~',I~I('["sn CL!"Tld" un autor, pintor o músico 

pn'll'nd" Iilli't.ar elementos del folklore 
::;n habcl':'l' ,¡cercado nunca a él, Una vez 

(J( UlTl;) lstO I'n una obra muy conocida de 

lUl ;JUlor cuyo llomhn, no deseo men

non;:r-, Slml;UllPnte conocido en 

Vl'nt'zupla, que hiZO una obra de indole 

nauo!l,¡I iSI;r pn 'Icndlclldo rcnejar en 

l'Sp' 'C1a I rilrlll'S ll('¡;ros, En Venezuela la 

IIII!~:lC:1 de r;¡í/, ;lf 1 jcuna es sumamente 

rH'J y ('SI" alilOr qUIso hacer una obra que 
liluló :)(Il'nlil." ('OTl 1111 nombre alusivo a lo 

nq,:ro hUiJ"i '1 SIdo muy filcil, porque es 
un nlú~jJl'() '~lt1notadisirno, hubiera sido 

muy laci! 4"" ,,1 se acercara a la propia 

r~II'T1I,' qUl' l",I:! ('l'fCa; Barl¡¡venlo no está 

1)"." Ljlll' '1 I',! kdómPlros, hay aUlopisla y 

,. I'a mu)' 'Ipido, y ('1 siendo Ull musico 

jlUi':: ;\llhií.'i:¡ podido grabar pedecta rll en·· 

1(', ILlI'f~o Ir¡;nsCl',hír y observar cuales 
S<lI' 111, l'I"!1l,'nllJ'i qu(' concurrian; y SI no 

ql\('r"1 '" :, ¡;allol'('nlo 1'('011' al Instituto 

N"c[on:d ,1<' Folklorl', ¡x'<iir las 

)):d',,"'ilJ[I('s, ,trl;rlizarl<Is JI pedir las trans

(Tl¡K'ilJl1l's, dllllijl' ya esl ¡i hecho, no habia 

[',!S q"(' 1'.',- 1",; l'll'nl<'nlos y utrlizarlos, 

j\;" S" :¡:n" <11' ('opi,¡r, una proye{,Clón, una 

I'''t/',HIOU ':<J I::,n<, por qur" copiar; pero 

,1' pUl'UI' p'II:¡hlJrar, st' pueden modificar 

iS T11'I!III:lIl'udo los ['Iememos h:'lsicos 
:,tlI 1(' c;.Ir;¡,:'j{'rizan; (!st(' seüor inventó 

v.(·ncili~L'.l{,Jll(· unos ritnlOs seudo 

,Ifric'l'o", 'lo !len/' S('IlII(/O; entonces quien 

'k'sea han', IIna proyección valida, a 
~IlICS:ql ji'~.';:L flVl:(:lsila conllcer Qué es el 
¡"lklOl,(, , ,'1' '.'SI' ,:,qu(' ,~s el folklore') estan 

'!IVu"¡,,:rad,,,, m, ... hisimos aspectos de los 

l'U'd .. s ;~{)S(l, ros va hemos conversado. 

I<lll'n,;, ¡'!leS el ultimo lema que 

:;Il,;¡¡'ra"~IJ:, d~s¿rrollar un poco, y más 

que desarrollar es mús bien resumir, 

seria el de las aplicaciones directamente 

en la educaCIón, 

EXPLICACIONES ANEXAS 

Pregunta: Como usted ha hablado de 

cómo a veces un artista puede mitificar la 

realidad invenlúndose algo y nos ha 

h..blado tanto ayer como ahorJ de cosas 

como la musica, yo le quisiera pedir, si 

usted dentro de todo su marco dt' referc'n

cias, Sll~ experiencias en Venezuela, tiene 

algo sobre los ballels folklóricos, porque 

sé que allá en Venezuela hay bastantes 

grupos, algunos muy famosos, qU(~ hablan 

tX> que su arte es autóctono ¿verdad?, <JI 

menos yo he leido algunas publicaciones 

al respecto, y es un campo que particular

mente me interesa, adernás dentro del 

auditOrIO hay bastante gente que baila un 
poco, 

Respuesta: Efectivamente, en 

Venezuela existe un grupo que se llam;J, 

"Danzas Venezuela"; hay otros más, pero 
menciono ese porque es el mús conocido; 

('5(' grupo surgió, es decir, la primera 

agrupación que originó a este grupo, en 

los años 48-49 a ra iz de unos cursos sobre 

folklore que dictaran en el Ministerio de 

TrJbajo, Isabel Aretz y su esposo Luis 

Felipe Ramón y Rivera; surge aquel 

grupo que se denominaba "Retablo de 

Maravillas" y que estaba asesorado por 

un folklorólogo como Isabel ArelZ y su 

esposo también etnomusicólogo, por 

coreólogos; ayer hablaba yo con una 

distinguida amiga y colega, y mencionaba 

el nombre de Ibelia de Bristein, una mujer 

muy consciente, mexicana, pero que 

estaba en aquel momento viviendo en 

Venezuela, asesorado por Ibelia de 

Bristein, por Isabel de Ramón y Rivera y 

por Luis Felipe Ramón y Rivera, huelga 

decir que lo que salía de allá era una 

proyección realmente, no folklore porque 

eso nunca es folklore, una proyección muy 

auténtica, ¿En que consistia la proyec-

1 

ción? ¿Er:i. bailar 1~;...a;·t~lIl)('iltl' CDIT1CJ ,'-l(' 

hace en el pueblo'); imposihle., ¡xJnllJl' I'n 

los pueblos las danzas :r ven', III'lll'l1 In's, 

c'Uatro, cinco horas y nllH'h:rs V('O'S "", 1'11 

lo que, para un publico que no "S 1'1 p:rr

ticipante, resulta mOT1l"lOlllJ; I'rJl(lT1(,('s SI' 

hace una sintesis d(' lo~: 1'lelrl\'l1l,',; I,!,,!: 

relevJntes y SI' presenta l'l l'Sjl,'cI.al'1l1" 
eso en cuanto ,ti cOTJ[('nido, 

En cuanto ,J I;¡ cot'('ogr:rfia, SI' Ill,lll 

tuvierolleXaclanH'lJle lodw; los nHJI'lTllli'I" 

tos que COllstltUI'lTl J¡¡ (Ltnz<l "l 
enriqUl~:i,'ron con olros pJ(,TTll'llltls qu:' ',/In 

propios de esas danzas de l:r rl'giun y '111" 

no desdicen dpl mis!llo car;r"t,'1 'i fun,,"m; 
los movimienlos n('ll('n !;Ll Silll¡'ol/l,~I:I, 

entonces Se bu~:cahan iilOVI111i('nlos 4¡¡1,-· 

tuvieran un nli~)lno significado. FIl cUdnlo 

al vestuario, eXaClaTlll'nlt' <'i que' u:;alJ;r l'i 
pueblo, solamente s,' Il's enriqu<'ci:r en 

ü¡Jidad y si el puehlo IUI IIsal>a IlL'll'r

minado color o disl'ño, ¡Xlrlju(' ('rd Tlluy 

costoso, bue¡'lo, en ('sta o[lortunid;rd Sl' 

disponia de los medios para han'rl" muy 

finamente termmado; pero ()('urna l'slo 

¡x¡r ejemplo: ¡h,'lia de Brislein Vl'n'¡¡ dI' 

Méxicu, que tiene ulla nqueza ('n 

vestuario, algo incr!'iblp; ('S Ulla I:>l'Ill'z:" 

de trajes de México, "n cambio ellraj,' d,' 

la muj(,r venezolana no es prpci,;aTlI('ntp 

rico, entonces ¿se le adornó'), en a:)soluto, 

lo que se hizo fue usar muy buenas lelas y 

ffi vez de ser hechos por la rnuj('r cultora, 

hechos por modistas ('s¡x~:ialil.adas, para 

que el traje tuviera realmente la c<lida: 

ustedes sabpn muy bien que estt'ltcallwntl' 

la belleza no está en que le pongamos can

tidad de elementos decorativos ¿cierto o 

ro?, y es que ustedes las mUjeres saben 

que en la sencillez tambien estú la belleza, 

pero muy bien pjecutada; nu se le puso 

absolutamente nada, Lo mismo los trajes 

de los hombres, es decir, todo presentado 

con una fineza, con una dignidad apta 

para que sea apreciada por ('1 publico; 

estamos hablando de una proyección, 

Eso ocurrió durante el "Retablo d¡' 

Maravillas"; pero después no continuaron 

aquellos cursos de folklore, s(' acabó el -

Muchas expresiones artísticas populares se mantienen vivas, a pesar de 
adaptaciones que las deforman, 

;aF\ 
2!..1 

r('gir;H'n (jll(' ('ll[IJlLe!':-, in':¡)f'r-;Jt);: tl'nlúr¡;J, 

af(wtullt¡(.l;lfll('J1:(' p:lra r:(~~)!l\r()s t'n 

.... '('n<'llH·J:¡. ;¡l ni('Ii-~L'll de que tq~fL~i:dJ:l ;1! 

"'{('l¡¡hio (}(' ~vi'.¡·;I\III;\,; ti!l ;\SjH'ClP 

(HlOS; y al¡wl'o IlcnlfJ() Id p·,'I'-Jr\!I;¡ qll,' ("r~1 

id {'aht~I.;J, 1;1 pri¡","1\1,¡1 n:l1!;!i",':"' f.!IJ( i'r~l 

Yobnda Mlln'Il,1 (¡l/ido ¡ )dlll.:l~· 

VPfl{'/\lCLI", ~ !(; 1\1:,) ;i!~(,'.·, d~¡ i1;:: :;11 

('S~)()S() 4ll(' ('~- UrJ ?1"':11 p.I':' l't'flIH'('-':!,lj- dt:' 

iilJ.-Tur)()~ :1:)j)('C'!I)S ,,11,1 ip:j'.]PI,' :~r,'!i~:() 

\\'IW/.'ILtr.(', ¡wnl ;l~)I,I)lu!() d":,('llr~(lí. (',lcl! 

(k· 'lid,,;') !;tS d\'i¡l;l.~· IIUI)\i'(:~,t: 'ji': 

foiklorl' y tI( '~;(l(' : Ut ';'~'J el,' d,!-I:',; 

(,()JT.'1'J~.r;lrlil,.y SIIJ)~(' un í':~I)('("l,i('lll() 'r:" (S 

v\'ITon/P';(), Inl ('SP('CLlcul(! P;¡I';¡ !w-. 0.;(1:-; 

'x' 1<", qw' I1lJ I0!101'l'Tl l'1 lid"I','I', 1 J¡ITI 
('SLIU,1 h,¡SLI ('n j~ll.~;I;I, ill\·¡:,.:dll l , (l i !1(I;1(';' 

~'on UIP)"j ('xitlls Hl('n·ílJll'~; fH'!'(J I);:r,i 

(pJH'm'~; ('OIHJ('('IllIJS ('\ fl:lhl,ITI' ..,¡,~'l()S 

nlu('h¡IS ¡WT"son,I:"; ('11 \:'(\TlI'/lH'h, II(J 

p-.x.Íl'ln()S qu(cl<lnl¡)s di.' 111:1:10>; fTllZdL!iI', 

,U1ll' 1'1 l'spl'('LÚ'lilíl dI.' "J);ITIZllS 

V('O('zw'!a" y ~;l lo ~H'il]()': cnlir';¡dIJ por 

(~>('nl0, f'll ((rrn:l p;¡rticu\:ir \' ('n l'ilI"Tn;J 

PÚllll,'¿, por 1'1 P''!IIl,II( 'L 
CU¡IIlÜO '-;lIrgiú un IlUt~V() J,',nijllJ (lll{' rUl 

era d(~ danzas, era d~' (:,.nt(l, {'ot ;¡l, \;1H' en 
realidad In qw' ha('(1 s('n pru)'('{"( ¡on l_ ','-:, 

nosotros con\'l'rsaITlOS ~:on su ÚI n'ctm , qUl' 

;'onoC(' de folklOIl' y 11;)('l' un"" arn'l',los 

fabulosos, para ljU(' ('vlf"r;) 1;, p'l!abm 

folklore I'n su l'onjuTlIO y S('ncrllaml'Tlll' le 

lIil Tll; I el grupo "TLldiciolll'S", porljU< 

cuando se' hahla J" un 1>,,11('1 folklórico 

nmol ros ('nlcncJt-lTlos qu,' l"lT(lOS :r VlT 

¡"Iklore y "SO no es así. Yero ('SIO que 

(l('urr(' COIl el hall<'l foll;lllnclI o "Danzas 

Venl'zuela", porque' clía le canlllJl) 1'1 nllm

bre d(' algo [olkl(¡rico 'Iue y;r no nTUlTdo '¡ 

¡jespu('s de' mucho nrach;rcar canlhlo (,1 

mmhrl' hueno, "Ilanzas VI'IlI'lUl'LI' 

con l's(l ya no se fu(' rnl'l\f'ntlll, aparen, 

temer.lc, con ,,1 folklllle, P('nJ IlH'gll ('n L¡ 

pn'sl'nt;¡cion SI, 1':,,10 qlll' Il's tll go dI' IlIs 

tr;¡),'s no tcrTllln:1 :t1lr, pn',,('nl.1I 1111'0 

('S!X'CI:Iculo donde ml'l.claha in',1 rUT1ll'ntos 

pn~)Jos (h; IIn h:ril(~ ('n olro b,,,I(' y '1"l' lTO 

le- (,l1riljuI~'r:(, "S(' "S l'i prolJl('nlil, pllrqUl' 

pu('de surgIr lo slgui,'nlc: t('ll""lOS UTl Ilpo 

dl' l1E1nr!eslaci(¡n f('al!llpllte rW¡1 'IUI' \/all' 

la ¡x'na ITloslrar, qUl' vak la Ill'n,! h;r('(~r 

una proyvC'ciun de pila por Cltr(l>~ v:¡\OI'CS, 

Ix'm r('sulla <¡ut' desdl' (,1 punill d,' \,1,',1" 

t~d VPZ corno ()curriú aJ¡í, l'n ()Tra pl('Z~l, 

que los inslruTll('ntos ('r;ln r11UY !JIJ!Jres: 
hU('1I0, :Ihi hay qUi' p!;¡TlI('ilrSl', ¡'"Iudi¡", 

ljUl' instnlllll'nlo s,' Pill'r!,' i'}('(\rJ)lir;¡, paril 

ilC01l1jl:1I1,U y CllrH!IH'("('j', jwnJ ('11 ('1 c:¡SO 

de lo qU(' Y'o vi {'r'lI Indo lo cOlll1';¡1I0, l't": 

lli"kl l11,IIllfISl;IC'¡OIl IH'groic1,' <1(, n;lr1o\r'enln 

qUl' li,'n(' unos LITllboJ'('s y 1111 llt'CI':,<la 

nada mils, Tll~"i ll1ar:rC:IS y VIX"S v aliJj('1 

bail(' que ('S Irt'membn!('nll' agllado, pues 

Il' rnclió Illros lamhof('s dI' Sall Ilcllilo y 

(,qUl' lien,' ljue v('r San ¡"'I1i1o SI ('S de olra 

n'glon'), y los lall1bon's dl' Ilarll'Yl'ntu 
vl('nt'tI dl' un;\ n'gi¡"lIl 'Ifricaníl. lili(,ntL¡:-; 

'1u(' los de San !ll'nilo vit'n('Tl d,' Ull:! 1'I',',illll 
lot,rlrn('llI¡' distlllta ,k J)ahoT1I1'.\', buello, ' 

cosas d(~ I'S,' 1 ip(j que 110 son SIJ10 ,,1 

producto de' la irnprovis¡(ci(¡ll, ,,1 produclo 

de no haber l',ludiado a fOlldo, d(' 111) 

asesorarse, 
«(ontinuará) 
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Colección SOUNDY 
\/,lsijd zoomorfd bícroma del estilo "batik usuluteco": presenta base con 

llo!,ul'lo y \'w'rpo globular de silueta compuesta; este cuerpo se puede dividir en 
in's P,¡l"tl's: el cuerpo de forma globular, el cuello que forma la cabeza de la 
dlgll' y d horde dc' form,¡ acampanada, 

1 Áis r;¡sgos de la figuré!, que posiblemente representa a un armadillo, han 
sido Illodl'lados con gran mal'stria eVidenciando la actitud caracteristica de ('stos 
;lTlimil¡tos. Los dl'talles est{m realizados al pastilIajc y se acentuan por medio de 
punzonaduras; cn la partc postt'rior de la vasija lleva una vertl'dera cilín
dnco-wrt let! que nace en la parte superior del cuerpo y llega hasta el borde de la 
vasiJa. 

"!"od;¡ Ja pintura es naranja y !lev;¡ lineas mús blanquecinas en negaLivo 
lísulLl~an, tLltamil'nto conocido wmbil'n corno "batik usuluteco" o "ccra per
dida" F1uso de l'sll' tipO de v,¡si.1as debió ser reservado para personas 'de elevado 
r, lIlgo. 

El ('Jl'mpl,¡r qUE' se presenta pertenece al ppríodo Precbsíco y procedl' de 
.Jlqullis('(), l)¡opto. de UsulutiÍ,n; sus dimensiones son: 16.5 cms. de ancho, 10 cms. 
di:llllC'1 ro li(' l;¡ boe¡ y :W.5 de alto. 
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EDITORIAL 
l,-a /)(,:/'0 (le 

/l1ollurflclltos 

Uno de los aspectos muy poco conocidos dentro de las 
múltiples obligaciones que pesan sobre la Administración 
del Patrimonio Cultural, es el que se relaciona con los 
tmbajos de restauración y conservación de sitios pTl'(:olom
binos, edificadones coloniales u otros elementos de 
trascendencia cultural para nuestra historia. 

El esfuerzo que año con año ha venido realizando la 
institución en el sentido que hemos apuntado, se puede ver 
concretizado en obras de gran alcance que no deben medir
se con un simple alzar de las manos sino mediante un 
análisis cualitativo, así como tambil~n considerar los recur
sos con que se contó para enfrentar la magnitud de las 
tareas asignadas. De esta relación es que se puede deducir 
el volumen de la responsabilidad adquirida para responder 
ante los criterios de la historia y de la cultura. 

Porque una salida muy comoda. ya lo hemos men
cionado, sería argumentar que se carece de los medios 
~cesarios para llevar adelante lma empresa que requiere 
tma inversión considerable. Pero alID cuando en alguna for
ma haya prevalecido esta justificación, tambien ha sido un 
imperativo seguir la marcha del trabajo mientras se 
resuelven los contratiempos y los obstáculos planteados. De 
modo que, doblando el esfuerzo d(' los recursos humanos ~ 
dilatando el tiempo para suplir las necesidades básicas, los 
proyectos terminan siendo una cierta alIDquc difícil 
realidad. 

La Dirección de Sitios y Monumentos, que es una de las 
cinco grandes divisiones de la Administración del 
Patrimonio Cultural, ha soportado enormes presiones de 
carácter económico y administrativo para poder llevar a 
cabo la labor de restauración de algunos monumentos o 
sitios históricos. Tan es así que si, una vez terminada la 
misión que se le encomendó, la oficina competente hiciera 
un recuento real de la inversión incluyendo la situación que 
hemos referido, el desembolso total y verdadero seria exor
titante. 

Por esta razón es que cuando se dirigen exigencia .. a la 
Administración del Patrimonio Cultural por no atender de 
inmediato la restauración de lID determinado lugar o de 
tma edificación en particular, no sólo no se puede correr 
para dar una respuesta positiva sino que tampoco es 
posible entrar en detalies explicativos que romperian el 
grado de privacidad que se reserva la institución. En estos 
casos se dan las respuestas pertinentes, con el respeto y 
discreción que amerite cada circunstancia y evitando caer 
en una polémica infructuosa. 

Sin embargo, alguna vez habría que explicar 
públicamente los pormenores por los que se pasa durante la 
restauración de un edificio colonial, por ejemplo, para cuyo 
trabajo hay que contar con conocimientos específicos y 
precisos, así como combinar una técnica especializada con 
los resultados de una investigación previa. Qué decir, para 
el caso, cuando no se cuenta con recursos tecnológicos que 
son imprescindibles, como cuando hay que hacer 1:1 
adecuado levantamiento de un lugar o como cuando e; 
urgente hacer análisis de muestras en el laboratorio. 

La Dirección de Sitios y Monumentos, además de aten
der proyectos que cubren sitios arqueológicos e históricos, 
tiene a su cargo la restauración de iglesias coloniales, los 
edificios de los teatros de San Miguel y Santa Ana, casa de 
La Bennuda. y otros proyectos que si los citamos nada más 
como ejemplos ya son mucho que decir. 



IGLESIA DE TJ. 

En esta foto, a la izquierda, se aprecia la parte 
posterior de la fachada principal; los huecos encima 
del primer cuerpo sobre La entrada son marcas de 
vigas que sostuvieron el coro. A l(l derecha estú la 
1'111 rada al baptisterio, que es uno de Los sectores 
donde aún se conserva el techo; se dice que la pila 
que originalmente estuvo aquí, fue trasladada a la 
nueva iglesia. 

4¡:r'cio,ilÍll general de la 
1,(/(/' {¡flcia el fondo de 

la igl,."u; puede verse el 
¿n¡erío)" dl'l //tI/ro Noreste 

dU/l,{c :;, (!csLal'un los arcos 

l','·!nu'[U ·.des: más atrás, el 

prl-'.",,')("i!',¡o r"elucido por la 

j",-";)(" ;11'11 de La foto pura 

el" 1f'.,(/II([r delalles. y 

·l ,( derecha la sacristía 

CO/l la Il(lm oda bóveda dI' 
paliuel!) 

Sobre la cresta de una loma, entre los ríos Chilapa y 
Tacuba que también se llama Guayapa, a 16 Kms. por camino 
de tierra hacia el Oeste de la ciudad de Ahuachapán y a 700 
mts. de elevación sobre el nivel del mar, se encuentra la villa 
de Tacuba, cabecera del mUnicipio del mismo nombre que p<~r
tenece al Distrito y Departamento de Ahuachapún" 

La flmdación de Tacuba se atribuye a los pipili-s, por io que 
su nombre es de origen náhuat y significa: "Grand('~j jugcloores 
de pelota" por provemr de las raíces "Ulshite", juego ele pelota 
y "cuihua", destreza o agilidad. También ~.¡ignifjc(l "Patio o 
campo de juego de pelota" por formarse ele las r(líC«~ "1 dCl)". 

juego de pelota y "pan", patio o campo. 0\ ra denrJminJc¡ún e:; 
"Serpiente de la pelota" o "Pelota diestra" por d(',iv,Jrsc de 
"tacuvat" . 

Ya en el año de 1770, Tacuba era pu(~bl() üT1l'XO al CUréll(l de 
Ahuachapán; en 1824 formó parte del Departamento de Son 
sonate; pasó a jurisdicción del Distrito de Ahuachapún en 1 ~{2 
yen 1855 a la del Departamento de Santa Ana. Fue incorpo!"Llda 
definitivamente al Departamento de Ahuachapún en 1&i9, y el 
26 de abril de 1915, durante la administración de don Carlos 
Meléndez, obtuvo el título de villa. 

En el centro de esta población se conservan las ruinas de 10 . 
que fuera una imponente iglesia durante la colonia; éstún 
ubicadas en un sector predominante con respecto al resto del 
pueblo, ya que se hallan enclavadas sobre una elevación del 
terreno destac'mdose así los detalles del monumento que cobra 
mayor realce. Lastimosamente, una parte del atrio ha sido cor
tada por una calle de tierra que corre paralela a los restos de la 
fachada principal del templo. 

De acuerdo a las investigaciones hasta hoy realizadas, la 
iglesia fue edificada en el año de 1705, época en que se iniciaba 
la construcción de monumentos religiosos en El Salvador. La 
influencia de la arquitectura que se desarrollaba en México y 
Guatemala dio impulso él la construcción de iglesias que 
debieron servir también como fortalezas para refugiarse en 
caso de un levantamiento indígena. Esta idea prevaleció para 
extender el dominio territorial mientras se propagaba el 
cristianismo en América. 

La iglesia de Tacuba tiene caracteristicas similares a las 
de otras iglesias, como Metapán, El Pilar y San Francisco en 
San Miguel. Su estilo monumental, formado principalmente 
por rasgos neoclásicos, elementos barrocos, cúpulas de fábrica 
y bóvedas, se destaca notablemente indicando que el templo 
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La foto d e la i:u¡ UI 

¡JI"l'sellla IU/(I jJa/L['I'ú 

d('slÍ" el parque ce 

de Tac/L{w, deslac 

diversos rl"talle"~; La 
dI' fec hu. 111 u es I Ul pUl' l 

las jwc!úllas donde dI' 
sa{¡u lI/lU ('lí /lufu sub 

presúit erio, u{cu nzúnd, 

ver 1(/111 (1;,;/1 la elll rad( 
.~(t('risLÍ(l. 
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CUBA 
10 para un asentamiento de naturales muy grande e 
te. 
1 Archivo General de Centroamérica, en Guatemala, 
le otros dato;, se da cuenta de detalles como el siguien-

('o R;¡mírez, indio principal y alcalde hordinario del 
Santa Mana l\'l,lgda lena de Tacuba, de edad de 72 

,.;tiguó que simdo muchacho se acordaba que la iglesia 
blu se ILlbia lOI1J(>l1zado él edificar desde sus cimientos 
"(\ Ilc't'nciado don Jacinto Jaime, quien contrató a un 
lwmhn' ,ÍWII: Clemente, y que su hijo de nombre Juan 
';;¡do J:¡ igle:--u" 

rres('nie, i¡)~; n'~;L()s de la monumental iglesia de 
:l\'Sl'ntan un i'stado ruinoso en todas sus partes, notán
('n t~encra¡ Si' enrucnt ran invadidos por la vegetación 
:I~r¡ct;l(i() y d.'splOíI1<luO las paredes, las raíces héln 
') ,'n b mamposterí;¡ hasta llegar a formar parte de la 
(!. Sii) ernbil! ;~(), pese a este estado de destrucción, el 

de' ('~:tos n'~,t(js conserva una belleza que es 
'¡ ¡ ~ n Lv. 

;,[mente cst:m en pie sólo las fachadas principal y 
" el muro [;I!eral hacia el Noreste y parte del muro 
~';ur()cstc; lambi(~n se mantienen el área del baptisterio 
sacristía qu·' son los únicos elementos que todavía 
u~Ji('rta. r'~n 1,1 fachada principal, cortada verticalmen-
0;1 gril'ta, es donde mejor puede apreciarse la mag
.' est,] arquitectura, distinguiéndose aquí muchos 
que ais\;¡d()~; presentan una belleza excepcional y que 
una función dentro del conjunto del templo. 
glesia de Tacuba fue derribada por el terremoto de 
larta, en lTlJ. Desde entonces sus restos han sido 
; de la humedad, la lluvia, la vegetación y la indiferen
.s personas que a veces sin proponérselo causan graves 
estos monumentos de gran valor y significado para la 
;alvadoreña, 

proyectos de la Administración del Patrimonio 
, respecto a la conservación de los restos de la iglesia, 

varios asppctos técnicos y científicos, pero en la 
ad únicamente se han podido iniciar las 
etciones históricas ya que se necesitan conocimientos 
'nten previamente el rumbo que deberá seguirse en la 
ión de los proyectos. 

La imponente fachada principal de la iglesia deja ver aún muchos 
detalles de su ornamento, así como algullos elementos que debieron 

dar más realce a las prácticas eclesiásticas. Los nichos, las pilastras 

y las curnisas están dispuestos en tal furma que hacen ljue se destaque 
la arquitectura del munumento, haciéndola ajJarecer como uua 

extraordinaria manifestación entre todas las que se conservan. 
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INFORM~ACION 

y 

>OCUMENTACIONt 
. ~ 

r CATERINA CABEZAS 

La actual demanda de información trae 
.sigo la urgente necesidad de organizar y 
,rdinar los servicios de información ya 
stentes, como son las bibliotecas y 
:hivos . y la creación de nuevos servicios 
: conjuntamente con los ya mencionados 
len las necesid:.des de infonnación que se 
lntean en los di versos campos de estudio e 
'estigación. La importancia no sólo radica 
el suministro de la información requerida, 

10 que demanda su coordinación, lo que per
tirá el a lcance de los objetivos y metas 
Izadas en las investigaciones. 

Al habla r de la creación y organización de 
evos servicios de información, nos 
ferimos a los centros de docwnentación e 
'onnación que últimamente han alcanzado 
lI r auge . En nuestro pais, ya son muchos los 
ganismos e instituciones que propordonan 
te tipo de servicio, entre ellos se encuentra 

Centro Nacional de Productividad 
:ENAP) que cuenta con un servicio de infor
ación y transferencia tecnológica en tres 
ferentes áreas: tecnología de alimentos, 
etal-mecánica y administración de geren
El; el Ministerio de Educación que cuenta 
In un Centro de Información Estadistico en 
I Oficina de Planea miento y Organización 
)OEPOR) ; también está el Instituto 
uvadoreño de Comercio Exterior que 
'oporciona información sobre comercio y 
ercados internacionales y que mensualmen-

emite una lista de sus últimas 
lquisiciones, un resumen de noticias y 
tículos sobre mercados internacionales, etc. 

¿Qué son los Centros de Infonnación 
y cómo funcionan? 

Son organismos capacitados para propor
onar información , casi siempre en un área 
:pecifica. Dentro de sus finalidades está la 
~ ofrecer esta información penna.nentemen
, de una manera sistemática, por lo general 
través de preguntas y respuestas. 

Sus consultas no tienen que ser 
~esariamente personales, pueden realizar
~ a través de distintos medios : 

La documentación puede consultarse 
~rsonalmente en el Centro . 

La consulta puede realizarse por 
lét'ono. por lo que la persona responsable del 
~ntro permanece informada para responder 
, inmediato. 

Las consultas pueden realizarse tamo 

~ ·:e r , 
,." 

t 
En las bibliotecas se buscCl en los ficheros el lema que se desea; con 105 r.entros de 
información este servicio se agiliza . 

bien a través de la correspondencia, ya que 
puede solicita rse el envio de detl~[minada 
infonnación o la reproducción de un articulo o 
de un documento . 

En estos organismos es de suma impor
tanda delimita r su campo de interes, ya que 
ello determinará sus politicas de acción y sus 
usuarios prioritarios. No todos poseen los 
mismos usuarios, ni todos los usuarios suelen 
ser prioritarios; esto depende de su área de 
interés y de los objetivos y finalidades con los 
cuales ha sido organizado. 

A diferencia de las bibliotecas, no tienen 
como objetivo reunir en un espacio físico toda 
la información que existe sobre su área de 
interés, sino funcionar dinámicamente 
localizándola en todas aquellas instituciones 
que puedan proporcionársela en el momento 
preciso. La labor que desarrollan no es 
aislada ; por el contrario se desenvuelven 
como un motor del Sistema de Información, al 
relacionarse con otros centros e instituciones 
a nivel nacional y regional según sea el alcan
ce que posean. 

Estos organismos cuentan también con 
sus propias colecciones, constituidas por 
libros, revistas, folletos , etc., debidamente 
procesados mediante el uso de un sistema 
específico que en muchos casos puede ser el 
Sístema Decimal Dewey, adoptado también 
por muchas bibliotecas, y en otros el 
thesa~ o listado compuesto por deter
minados códigos y términos específicoo, que 
penniten el procesamiento técnico de la infor
mación al servicio de los usuarios. 

A pesar de que guardan cierta similitud 
con la labor que desarrollan las bibliotecas, 
difieren éstas en cuanto que la infonnación 
que swninistran es más específica, muchas 
veces puede tratarse de un dato estadístico 
únicamente o de la referencia de un lugar 
dentro del pais o fuera de éste, que posea la 
información que se requiere. Estos trdbajan a 
base de respuestas concretas, lo que beneficia 
al usuario en cuanto que su consulta se 
agiliza. Su campo de acción puede resumirse, 
generalmente, en tres tareas importantes. 

Inicialmente, identifican las fuentes de 
infonnación y documentación existentes 
sobre los intereses de los usuarios 
prioritarios. Esta tarea conlleva al establecer 
relaciones con las instituciones que poseen 
datos de su interés, lo que les pennite en caso 
de no poseer físicamente la infonnación, 
remitir al usuario al lugar donde pue<1t:: en con-

~n 
tI: ¡l- ~Á l ,;¡!>d~ 

(rarla . En lo que respecta a sus propias colec· 
ciones, esta inform ación es procesada y 
analizada con el obje to de ponerla al servicio 
de aquellos que la necesitan en el desarrollo 
de sus labores. 

El procesa miento dl' los datos comprende 
también el análisis de los mismos, lo cual con· 
tribuye él una eficaz localización de la infor
mación requerida, ya que la infonnacil'm 
seleccionada, evaluada y analizada es con
trolada por medio de fichas que contienen los 
resúmenes de lo más importante según los 
intereses del Centro y de sus usuarios. 

Finalmente, la información proce~ada se 
difunde haciéndola llegar a aquellos que la 
necesitan . Esta difusión puede ser tanto 
generdl como selectiva . Se considera una 
difu<;ión general cuando se infonna a todos los 
usuarios por igual, sin establecer perfiles de 
interés, es decir, sin determinar las áreas de 
interés que caracterizan a su,> diferentes 
grupos de usuarios. En cambio se considera 
selectiva cuando conociendo los intereses 
prioritarios para uno o varios usuarios deter
minados, se realiza una selecdón de la infor
mación que se posee y se envía aun cuando no 
ha sido solicitada , ya que una de las tareas 
más valiosas con que cumple un organismo de 
esta naturaleza, es la de proveer al u,>uario de 
los datos incluso antes de que él los solicite; 
en ello radica mucho de su efectividad como 
servicio de información. 

Otra de las tareas importantes que 
desarrolla un Centro de Infonnación es la de 
elaborar constantemente listas de las últimas 
adquisiciones, reproducción de índices de 
revistas, sintesis de algunos temas de su 
interés que se encuentren contenidos en l a ~ 
publicaciones que se reciben. asi como la 
emisión periódica de su boletín infonnativo. 

En sintes is , esta es la fonna en que fun
cionan estos servicios de información que se 
conocen como centros de documentación e 
información y que han logrado una pronta 
acogida. Concretamente, a nivel 
latinoamericano se han desarrollado mucho 
en lo que a materia de educadón se refiere. 
Ello se debe a la actual preocupación que 
existe por el mejoramiento y desarrollo de la 
enseñanza y la formación, para lo cual las 
autoridades involucradas en estas reformas 
deberán conta r con la información 'Y 
documentación existentes sobre sus intereses 
prioritarios y lograr las mejoras propuestas 
en el campo de la educa ción. 



1.<1 rUl:nte de a gua cristalina 
dPDO!' ¡¡nada "Apunian se encuen
tra rn;':-; () menos a un kilómetro de 
la s;llida de Ahuachapán, hacia el 
Orlen!I'. por un camino rustico. 
I.Ul'~;() pUl'de verse una hondonada 
rorm:¡da por dos pequeñas lomas; 
la que eslÚ al costado izquierdo si 
,,(' lleg.i procedente de la ciudad, es 
d(~ PUi;\ piedra, laja sobre laja, y 
de !'l;1 como por arte de magia 
brota un caudal gigantesco que 
abdstl\'C a la población. 

Según versiones de la gente. a 
flJ1es lid siglo pasado este lugar 
estiba conSIderado como un paseo 
atractivo donde la juventud com
partia I'n un baño saludable y prac
ticaba la natación en una piscina 
que ;¡JII habia. Según el grabado 
que SI' presenta, el muro que se ve 
era rú~;tico y según se dice en la 
parte d(~ abajo las mujeres lavaban 
ropa el1 las famosas bateas. 

Con el tiempo, diversas 
modificaciones encaminadas a 
aprovechar la abundancia de agua, 
han transformado la fisonomía 
natural del lugar que antaño fuera 
lID oasis para los ahuachapanecos. 

Correspondencia y Canje 

El Departamento de Medios de Comunicación de la Biblioteca Nacional 
cditu periódicamente su Boletín. 
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Mantener un intercambio constante de libros y otras 
publicaciones es imprescindible en la actualidad, para poder 
prestar un servicio eficiente en la biblioteca; de ahí la impor
tancia de estar bien informado respecto a las posibilidades 
del canje. Dentro de la bibliotecología, el canje está
íntimamente relacionado con las actividades de selección y 
adquisición de obras, de acuerdo a criterios que beneficien a 
los lectores. 

El canje es uno de los medios por los cuales las 
bibliotecas públicas y privadas de todo el mtmdo mantienen 
un constante flujo de información y comtmicación, a través 
del intercambio de libros y publicaciones. Es uno de los 
recursos de que dispone tma biblioteca cuando no poSee un 
presupuesto aceptable para la adquisición de material 
bibliográfico. 

La Biblioteca Nacional de nuestro país, mantiene canje 
aproximadamente con doscientas instituciones públicas y 
privadas de países de casi todo el mtmdo. El material 
disponible para canje procede especialmente de las ediciones 
que realiza la Dirección de Publicaciones dc! Ministerio de 
Educación y de diferentes entidades públicas, aUltmOmas ..,. 
privadas del país, que publican con cierta regularidad 
material importante en diversas especialidades. Estp. 
material disponible se ordena con cierta periodicidad para 
actualizar la información y enviarla tanto a quienes ya han 
establecido el canje como a todos aquellos con quienes se 
inicia o interesa establecer. 



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

HISTORICA 

Imagen dl' b Virgen Mana bajo la 
ildvo(';lclOn <ll' 1;1 Purislllla Concepción, 
l'I;t!)()Lldd l'n ('('dro lil' muy poco pe~o; 
Illlcll' :m C'ill:-', dI' ,t1tur;t y es un ejemplo 
llldgnll"icll cid drl (' l'snt!túrico colonial. 
! .1:-' llLlI1(lS y Ll 11l('1!t;t luna bajo el pie 
Ilqllll'rr!1l SI' ll:lll Ill'nlido con los años, El 
\(",tlc!() \' 1'1 millll,) I'S[;lll trabajados en 
(ll(~) \' oro I'StO\';ldll, sohn' una capa de 
Vl'S() qlll' l'lIhl"!' I()dd l;¡ imagen; el rebor
lil' cll'! nl:ll1l(1 ('S )lllllgr;¡hado y el diseño 
dI' l:h I('\.IS 1"('( lll'rda el las virgenes 
n'Jlill"l'tl,I...,LI:'; JI:II,:Ill:¡", 

l's\;( l"i("llltllril ('," IlpiGlml'ntE' harroca 
\' 1"'1(' IdlLltl:1 ('11 (,lli¡I('IlLtla, a I"m,lll's del 
:"'IL',1() :\\111 () plllHlplOS <Id XIX. donde 
('''hll() lllld "IIIIIlS;¡ eSClwl;t de 
,llldgI11l'l1;1 ('11 IILldera, qw' l'rnpll';tha 
::\111(' \.1 m:lIlI) d(' ()h!";¡ IJIdigl'tla de gran 
1;'¡'di('I'1I1 :lrllSI ;(':1 ("()mll !;¡rnhl(>n b 
,( '('111: '¡ 1 "SJl: 1 t-HJ!i 1 

ETNOGRAFICA 

Los yagua les y los t(1rH~X(,()S son ue los pnncipal('s ('¡¡St'1 (':-' LITI1¡1i:lrt's. 1_'(lnlTallT\(llllt, C()r!q["wdfJ.) ]lIJr Li:, llll~..;tll;I', 

r:x-'rsonas que hacen uso Lh' (·llos. 1-:\isl('1l c¡<'n;ls dift,!"t'!ll'1;I:;, ~it'). . .!ll!1 !:¡ /IJI};1 !_~I'()f',r;lrj(';1 ¡JI' qll('Sl;'\II':!IS 

l':n b zonauccid(,lltal, IrJS LIj)l').:('()S ;,(111 C;ITTl:I~i ¡JI' \'.tI';IS (1<' 1),'lI11l111.\' di' !l()I()!l. I '.ir;¡ [;1:, /()I1:I~ ('('111 t';11 .\' ()¡1(';11 li. 
el tarx'xco sirvt' par;! pn'~,l'rV;lr los ;IIIIl\l'IlHJ:-i (k !'(¡¡'dt)!',·,,; l' 11¡:-'('('111:-i, :1",1 ('(¡IIJ() LlIldJll'n '-;t' ;_'lI,'r¡]:lll :t1l :'1', ¡ r.'!1 

tin{'so platos: s()n eh' ":Ir;\s dI' IlLllc11111 () (ll' c:lrlHlIl. [lll' (k \I'II:lc!(), 1l.!11IIl\1 () \:11";1 di' "1',111:1 !(' ]JI'!'] 

Los y;\gu;lI('S de Orienl(' son Ull:\ ;11'111;1/1111 r In ,llar IH'('/l;¡ ell' "('(I!::.'()]] !I( l¡dl,' \ ;11'\1':1 :),11 ji: Ir 

, , 

I 
I 

cmtaros: l'n la zOn,\()(Tld{'T1Lll S{' ('OIU)({'1l ('()11H, 'tlll'C;lll':," ,- ___ , __ .J 

ARQUEOLOGICA 

Pito-flauta con rued;¡~ dI' 
cl'rúmica. efigie zoorJlorLI. 
qUl' fue dc'scubierto JUlllo 
con otros restos l'ultur;¡Jes 
en un basurero pn'
Im,püniclJ de al n'(kdor 
lid siglo \'111, La plt'Z;1 
¡x¡n'('(' tllost ra r un peITo y 
:';l' parecl' a V;I nos dl' su 
clase' procc'dl'ntl's de !;¡s 
ruinas de ()uC' lepi!. pero 
('SIC vs l'I único que h:1 Sido 
posible fechar con h;Ic.!;irJ
tl' :,el~und;\d, En un prin 
cipio s(' pl'nsú que l'sl;¡s 
rigunt;¡s podi;m habel' Sido 
.IugUl'¡t's. sin ('mb;lrgo su 
!loed rl'SistenCl:I incl¡(,;1 qUl' 
mdS hil'l1 dehieron h;1 he!" 
","'¡v¡do l'n ;tI gu n !"i l o 
;¡dulto lid p:l:-idc!O, Las 
nll'(,!;¡:-' (jUI' <,e aprl'ci;irJ son 
SIllIU\;¡t!;¡c., s(llo p;¡r;1 
c.ugel'ir como dl'l)IO ser 
lodo C'! lib]l'to, 

LI pll'ld pl'rtl'm'Cl' itl 
Periodo ('Iastco T;¡ni\() 
(()(K)..~J:)() d. de e) y prOCl'dl' 
de i\s;¡nyam\)a. Depto, de 
La U 111 (m : L'S propiedad dl'l 
Museo N aci orld 1. 
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