
Afio 2, N':' 24, Diciembre de 1978. Ministerio de Educación. San Salvador, El Salvador, C. A. 

'- -_.--

"si nos referimos a un pueblo que mantiene vivas sus tradiciones". 
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Conferencia del Prof. Alvaro fernaud Palarea 

Folklore en la Educación 
(Coolinuación ) 

Pref.,'l1Ilta : ,.I'()(ln; , ,'xi, Ii r PI ballel 
folkloric,,') 

RI-spuesta: No, ,', c Ul'stión de 
calif,ca llvo y aqui p,,,lriamos d{'cir lo 

siguiml(' ,,('or qlH' "I"izar la palabra 
hll"'I, cuando ,'1 hall,'I lienl' , por 
Ir<,dicion, una connol ac,on lolalmente 

Jif('n'nl''"' l'u('(h'n ", '1' sl'ncillamcntc 
tiail<'s, danzas, Fn pri!lH'r lugar "por qu(' 
halh'I" No obstanl(' lambi"n ('xis \(' lo que 

~ llama el hall"I mod, 'mo, balll'I conll'm
por;ÚI(", qUl' en n'alidad y; , no li"n(' nada 

qlx' 1I(' r con el hall,'t frall("l's d(' donde S ( ' 

fll'lgin;1. I'('!"() alu \('IHil la 'Iu,' ha( 'I'r",,' un 

eslud io s"I1lIl>tico, ,',; <"111 'sI Ion dl' iTlI(,r
prl'I;I( 'I!m t!(' sigTlIficad,,; "1 b;ill,'I 1:<; una 

exp,"",""n <tnl,I!C" 'I'I!' a Ir<l ú's dC'l 
mO\',nli,'nl" ,j,'1 ('U"r¡H' ,'n ('OT1jlll1ci(!n COTl 

d millo 1ll1lSIC;;!, ('xpn ";1 s"TlIimi,'nlOsya 
V{'("('S Id(';,s, sohn~ lod" ,' n (' 1 hdllvl moder

no, IXlI' lo general ('n f"f"Tll ;1 ;,bs lr<lua, [, n 
c;',mh,o nu, 'str;,s d;"I /.;<' folklúf'(cas son 

'!lucho lilas din 'l'1as , ,, 11;"'<1 qu(' pU1l1O le 
co"vief,(' la palabr;¡ halld ') Ese es un pun

to, I-:I olm, Augus lo I{;oúl ("ort ;lzar hahló 
llh¡ch;1S V ( '('(·, de ql1{' , 'u<I'ldo S(' rdiere a 

und pmv( '('l'lún ulilic"lllos ,,1 ca lifica livo 

foll..lol'lco, mll'nlras q'H' c uando S(' Irata 

d,' f"lkl"f(' digamos folklon' . e n I'ste caso, 
danzarin, folklon' illerilrin, folklof(' 

In'-~ ; Kal; porque p" la 1>1 la música 

fe'1klóriCéJ es Ullíl rnuswa que t icnl' rasgos 
oc' folklore; lilerat ura folklú rica, 
lih,r;¡! ura qU(' 1\{'\1(' r ;l sgos de fol"lon ', 
t·Ie.. h; 0\ " ,\ rolklori .. o , haile\ que lieTw 

nL~I',os d,'; fn!kl!!!"! ', Yo dina ,'nI linces q'Je 
por un lado " s l;', 1" ul ili l.aciún dd I('rmino 
bal!( 'I, por 01 ro , s, ae"plamos lo de 
Auguslo Raúl (',"'1;(1."1' y ¡({'('ptamos la 
p:llal,r;\ h;tllel, s(','i;, va lido I'n 1,1 st:ntido 

de qUf' no Sé' !r," " d,' un folklore 
con-'fl!!,raf ico () d:lll/:;i' ;; U10 di' un ballet 

('jDP ~\~'IT 1'. diKlori('()s. R,pci('u S(.l ha 

·( Itl I ' • ."' l"p;II'LlIJ)t'1I1rl di ' ('of('ologia en 
1, 1 Ir'dDI', i', 1"'1'0 s, (":;1;111 danoo los 
~j: ' ¡nlt'r il:t lJ~ pas()~; ('1 1 i':..;IO . h ~lsta Ilpgar 
d"II'''' 11, ' IJIlIIS ("1\, "110'; :o ilos" poder lener, 
Pi!( '~ todo !In d('p~lrt :II I " l'f1~O ;tS('sor sohre 

C¡Il 'SI" ",,'S d(' CO!"l '''J.!· .. fl" y de f,)lklore 
<.ÍHr ll; tril) . 

Tercera Confl'n'nl'Ía di nada 

.. '1 l!l d" dicil'mhre de l!li7, 

En !lltes!ra ch;lrla ¡mll'rior pan'ce ser 
que no d,'¡(' bi('!l e\;' ro o !lO l's la bleci 
ct...·bidam(·nl(' un par d .. puntos que, cla ro, 

por r"zones el(' la f"rn,a I;!rl comprimida 
en qw' hl' tra lad" d .. aharcar J"l 'almente 
dt'maslados aSp('elOS ("(·Iac ionados con el 
folklof( ', pues a VlTl'S yo dej(' pasar poco 

r.1pidanll'n((', pl'T"O n" ''s l'onvl'ni<'nle que 

queden CI"1l'I'p tos '1''' ' pudil!ran llevar a 
uru\ confusión al m('!lflS l'1l lo que respecta 

al modo de pensilr qUl ' pueda tene r yo per
sonalnWnl(' o 4U(' poda mos lenl' r en el 
LNIOEF, l;tl l'S ,'1 ";!so de cuando yo 

expn's(' refirit"'ndonll' ';o h~"" 

daslficatoria y 1,'lmos lo~ ,c!' "ndes I1lbros 

solan'pnte para mos" '1' ,a canliditd y la 

variedad dI' ' 1 <';:"L ,(JS que abarc<J el 
f'St udin ,,,'1 ,.,,,Ion' y dije qU{' ante esa 

hJ an investigador que va al campo 
'"1.arse un objelivo y cpñirse a él, y 

' -e descuida r su atención aten-

diendo 01 ros aspecllls no previstos en la 
invps ligacion ; I'nli,'ndasl' que se trata dt' 
L~tableu,r un orde n de prioridadt·s, ('SO no 
si¡,'nifica sino que Sl' d ebe pst udiar pn for

ma intpgra I lodo aquello que se relacione 

con dicho objCtivo , 
Si 1.'1 inVl'slÍgador, y digo pi si esta solo o 

un equipo que liene disl ribuidos una serie 

dl' as¡x'ctos a estudiar, e ncuenlra olras 
manifcslal'Íolll's QU" no ti e nen relacion 

directa con e l objetivo propuesto, ¿Sig
I\Iftcara esto que dehe d( 'Ja rlo de lado, no 
atenderlo, no n'gistrarlo') En absoluto, 

lJeberi\ alenderlo, dl'b"r¿1 n'gi slra rlo ; lo 

qUl' no podra ''s profundizar, pl'ro si dejar 
nola dl' la ('xis te ncia de lal o cual 
manifl'sIaciún, lal o cua l hl'cho folklorico, 

con la fmalidud de preparar una nu('va 

investigación o pasa r ('sos dalos de 
(1'J4Ístro a otro equipo de trabajo, ¡x'ro no 

,tis¡x'rsarSl'; y yo les voy a dar unejl·mplo 
de psto: Augusto Raúl Con,lzar, 

preCIsamente , rt'firi('ndosl' al ml'lodo 
integral dl' invesligación , l'Xprl'sa ('sto: 

" La prupos ic iún d'" !'nfoqul' en I'SI! ' caso, 
('\ e nfoqu,' dI' la in vestigac ión integral, 
como t('rmino integral mismo lo indica es 

abarcar sobrl' la basl' de un (Pilla central 

oc estudio, todos los aspectos sociales. 
('splrItual<'s o materiales que con t'l se 
relacionan en grado inm ediato; parecería 
ambicioso I'n exceso ('s ta proposición de 
trabajo inll'gral sobn' lodo si Sl' pll'nsa 
que algunas I('cnicas especi fi cas como las 

de la musica o la arlesaniu requil'ren 

conocimienlos muy cOlllpll'jos y 
calificados" "Pl'ro Cortázar ahoT'll 

h;lbla l.uis Felipe Ramón y Rivera no 
propuso que fuera un solo investigador l'l 
l'ncargado de lodos los aspectos, pues de 
la lectura de s u obra se deduce que bien 

puede ser todo un equipo humano el que se 
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empll't.' para e llo , y adem;.s es indudahll ' 
qu(' algunos asp('ctos y I('rnas d(·1 folklor't' 
ofn'(:en ilngulos de ('sIudio (lue si pUl'(h' 
aharcarlos un solo invesl igador", LUI'go I'l 
mismo Corl:1zar I'xpn'sa, a modo dI' ej('rn
plo, lo sigu,,'n\(': "El lema cI(·1 folklore de 

la alim('ntaciim l'S un nitido eJt'rnplo, a 
prinll'ra vista, todo SI' reduc{' a compilar 
una espl'('ll' dl~ f('(,l'lario de ('(~ .' ina, 

cs¡X'(:ificando cuilles son las comidas 

lipicas y c(,mo se pf('paran , pI'ro "pul'(]e 
!-;úlo eslO const ilu ir un ('studio folkh"lI"i co 

cientifico'? No {'S posible dl'satt'nderSl ' d'" 
amhienl(' nalural y de las aclividadl's 

humanas que proporcionan (os produclos 

Tll'Cesa rios; las reC('las mismas implican 

Wla Iradit'iún, un relllolo viajar oral y 
anónimo a I ravl's de las gl'lll'raciom:s, no 

!J¡Lsta, pues, saber qu(' Sl' come y "'" bdx ', 
el lemiJ esta exigiendo con l'vid"nll ' 
Imperio la indagación de los usos y 

coslumbres rdacionados con la comida, ia 
dett'rrninal'Íón dónde y cuilndo se come: 

según la diaria rulina hogareña o I'n 
ocasión lit .. viajes. na vegaciones. cact'nas 
o lrahajos alt'Jados de la casa ; ('sto 

implica a su vez e l l'S I udio d{' los ITIl'(!iOS 

de IranSpOl'll', dI ' liJ comida propiam('nll' 
dicha y de las suslancias desl inadas a su 
elaboración, El fulklof(' I~rgológico o 

male rial explicar;. cómo son y dl' qu( 
mant,ra se usan los utenSIlios, recipienles, 

etl'., empll'ados tanto al preparar como al 

mgl'rir los alimentos. éstos dl'ben ser con 
ff('(:ul'ncia cons,!rvado" lo ('ual va 

desarrollando, junto con las consl ruc
CÍones y aCCl'sonOS especiales, una 

tl'Cnica a propiada " l.a ('((mida rebasa su 
propia materialidad para han'rst ' 
simbólica o cpn~monial y sin ella no I{'n

dria cubal inlerpre tación diversas fiestas 
o ritos, el banquete fúnebre, las ofrendas 

Hay repr","entaciones populares que , varían de Wl8 comunidad a otra, pero en todas 
permanece v, vo el esplritu de la tradición, 
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pTllpll'latorias , () las praclicas magicas y 

muchos tanttls aspeclos por I"ÍI'Mo mlly 
all'jados dl'l que dio origen iI la busquI,,\;t 

folklúrica ;t PI'ro no dl's{'('harlos l'n UTl 
('SIudio cipnlifico que aspire iI prl'S('nlar 

lUla Imagen n'al de los r .. nólT!C'llOs y 
explicarlos satisfactoriamente" , 

Obsl'rvaran qlll' 1,1 cenl ro ti" Inl"("("S, '" 
tema cpntral ('n ('stl' caso dl'1 " ,\l'mplo 
¿cual "s') La comida o la ;tl,nll'Tl!;(('i'-lI\ y 

hemos dl'rivado ha ciil ,'1 ;,sI1l'CI" SOI'l;tl, 

coslumbres , cen'olonias y h('mos 

derivado a aSp"( 'WS espiriluah's y nll'll

tales ; a eslo l'S a lo '1 U(' nosol ros nos 
Il'krimos. S(' loma un aspl'no y ~' agola , 

Si 1'1 investigador tuviera la posibilid"d d,' 
[ll,TTllalll'Cl'r eTl unil d('II'rmiTuda 
l1,murlidad Ires, cualro o seis ml'SC'S, 

evidenll'mel\l(' qUl' no ser" so lo IIn I"lIIa 1,1 
que (ol pu('da abarcar, pero si t'I 
invesligador va qUITl("(', Vl' inl l' o tft ·in ta 
dias sera un I('ma, y su obligal"i(m ('Sla, 

n'pilo, en sl'ñalar qu(' hily olr;ls 
n~lI\i(¡ostaciont's, ¡ll'rO no prl'I,'nd( 'r 

profundi z<l rla s, porquP si pn 'lI 'nd, ' pmfull
dimrlas le va a ocurrir colllO con , ·It('ma 

central ; ('SI' I'S ,,1 punto, l'stahl('(.'( 'r muy 
bien los objl'tivos que Sl' I)('rsigu('n cu;mdo 

~. va a n 'a lizar una inv('stiJ.!aci(m , 

Un segundo aspeclo qul' qUI'ria n'forz;lr 

L~ d que se refil'n' al proC('stl d( ' 

folklonzación, que lil'!ll' 4uI ' vl.'r con la 
música popular y con la música f"lkl<"lr!ca, 
Yo di un ['j('mplo y señal(' qUl' Ullil canci'-m 
de I.uis Fl'lip(' Ramón y Ki ver :1 l'sl;,lla 

entrando en un proceso de folklorización , 
¿(limo lo sa hl'mos" A Ira vl's d(' di versas 
IIlVl'sti¡.:ac iones duranl e las cuales, ('n 
WUIXlS sumamenle ah'jados tI(, Cl'ruros 
urbanos, cuando se les pedia d ios rnúsin", 
que intprprl'tilr;¡n sus vÍl'jas mllSic;¡s , 

músicas tradlcionall's, nos dt'ci;m : '"/\h, 

bueno, aqui "'fl('rnos una canción muy 
vieja que es Soy de los And('s, 1;1 sOl1m'sa 

nuestra que pr;¡ la composl clitTl dc' I<"rnon 
y Rlver,l. Solo qut' ellos lo habl :11l 
rt'Creado, lo hablan aCl'\lIadlJ , lo hal,i :1Il 
~Icializado, lo habian in corporad" ;o Sil 

halx' r , sm ninguna in\ romhi'-'n , S lll 

ninguna ImposiCIón , Son casos bll'n 
eXlraños los qut' se dan d., música 'lo, no 
tiene m;'\s d{' una generacllll\ d,' ('x ish 'nna 

dt'sde d momento d( ~ su '''-I'a ciún I~I" pilr
ti' dd autor y que IU('go SI' folklonl.;I , 

SUmanll'nll' rara; y para nosolros lll'gilr a 

dl'tl'rminar que f('alnll'nlt' Sl ' ha 
folklorizado hay qUl' analiwrlo d,'sd(' t'I 
pWllo de vista dI' lodos Ins rasg'ls cal ', I('
ll·ril.adon·s qUI' VIIllOS ,'n , 1;, flnllll'!a 
charla : tradicionalil.;,rs(', Iransnlllll 'S( ' 

por via oral o imitación, s(K"i<l lil.a rse . 
(:star recreado, sl' r dinami .. o, ,'l e .. l'Il" ,; 

eI\iOnc"s se puedl' hablar dl ' un hl'('ho 
¡Xlpular, que nacTó sit'ndo popular () nadil 

sll~ndo acadt>mlco, SI' ha folklor izado [ll'm 
no anll.'s, No olvidemos qUl' ,,1 folklore, en 

contra¡Xlsiclón con lo qu(' I'S popular, 
viene siendo una antimoda, m il'nl ras que 
lo [ll)pular es lo que est;"\ dt' motla, PUI'<1;, 

pasar lUl tiempo la moda. perrnallln'r 
vigente , pero morir{¡ en un momenlO 

dcwrminado y probahlement(' no 

originara nuevas versiones , nueva~ 

variantes, probablemente no sufrir;', l'l 
proceso dinl.mico que tiene la cultur;t 

tradición oral. 



La Casa de la (;obernación 
Departamental dl' Ahuuchap;m 
rUl' construida ('n l'l año de HIí", 
con dineros dl'1 I':stado, sil'ndo 
mtonn's pn'sld('ntl' dl' la 
I<epublica l'1 mansc;!I dl' campo 
don Santiago (;onl<lil'l, 

(()lllp;lr;lIldo l'1 gr;lhado (jUl' se 
puhllCa CI)II "t r<l' COIISI rucclOnes 
:mtlgu;ls, "111 r¡'\'lst;lIldo a per
son:ls qll" llill 'lh'n orn'C('r 
tl'stlIlHHlIOS por .... 1.1 l'd(ld Y segun 
Illl":IS lI1V('Sl¡g;¡CI[)Jl('S 11('V;ldas a 

cdl." SI' 11:1 podld" l'stahll'c,'r que 
l'SI;¡ C;lS;¡ fUlICIOI}() ('Il (·1 tlll:--.nlO 

IlIg:l(, dond,' h,,\' SI' "rlCIIl'l1tr;ln las 
Ofl"ll1<1S d,' :\NTI'I., qUl' vn 1965 
lh'Il\"IIl) ,,1 \\('.1" ,'ddlcl" (('lI\('ndo 
'111,' ulilll;11 11I;lqlllllana y 
sufll '\('1I I , ' >~"lIl,' ;1 fin de 
1,,'dlrIC;11 ,'11 ,,1 1l1l'IlIlr lil'mPlJ 
I,,,,,hl,' 

11 Ill'IllH'(, (;"I)(,lll:ldlll' d,' l'sla 
(';(';;1 IUI' dlill I';!ll\" !V1"ran, c'n 
IS',I;, 1" '111,' 111/11 poslhl,' qlll' en 
1,,'-\ ,'IllP"I;I(';ln ,1 fllllCllll1dr l'n la 
pLlrlt:1 11;11" LIS ';(lc,'I,', publicas 
d,' J:¡ l"c;!lld;ld, ;1;;1 1<1 casa fue 
("fII']()("ld;¡ LltlllJil'll ,'(lIIlO b "('ar
('d()tl:¡" > [('nLI d()s p];ln(;¡S en 

1:1 d,' ;!ll;(11i SI' 1",1111:1 :1 los hom
hn'" I"r Id/l>I\('S dl' dl'lilos 
('()1111Jlll':-; () LI]I:lS ll'\'l':-', ('n la 
I'L"II.I ;!l1.1 Sl' d"I' qlll' fun
'"ill;tll<lll I,IS ,11I/g;ldlls dl' 1);11 y 
d,' 111 l'rlllllll:II, 1;llllbll'n r¡'l'luia 
:1 (JII;IS ]h'I".',(IILI', ('01) pri\-!legios 
(~IJIl(l1jll(IJ;-;. :";(H'ult's () p{)lillC()S. 

11 "(,lillll'dlll di n'os llego ;1 ser 
dI' ];1, 1"'11i ,!I di ""I"ld(, l'SI:! casa 
los n~)s y los J ulgados pasaron a 
,,1 ("J;, 1Ui:;Il('s ,« 1:1 1')(:llllI:ld, S<' 
:wtl')-',:¡ (jIU' :-'Il'lll!() ;¡lc';¡ldl' don 

Julio Góchez Calderón, fue él 
quien donó la casa y terreno para 
que fuesen ocupados por las 
instalaciones de ANTEL. 

Cantos, 
Ofrendas 
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Danzas y 
Los bailes, los recitativos o los cantos, que se dan como 

manifestaciones folklóricas en todas las poblaciones de nuestro 
país, est¡'m estrechamente relacionados con una celebración 
religiosa o de carácter histórico que se ha convertido en una 
tradición. 

Estas expresiones, aun cuando muchas veces coinciden en 
un mismo acontecimiento () en una misma celebración, es 
común que se den por separado, Sólo en algunas ocasiones, 
especialmente las danzas, se observa que se combinan con las 
ofrendas para haeer mayor énfasis en un determinado ritual. 

Las formas en que se presentan los cantos, las danzas y las 
ofrendas, son muy variadas, pero podemos generalizar el con
cepto de cada una con el propósito de heleemos una idea de su 
naturaleza. Así tenemos las siguientes definiciones: 

Cantos o "Alabados": son versos mLL"ica les tradicionales / 
que se entonan en celebraciones religiosas, como lo" r~z\ 

misas, procesiones, cofradías, entierros, etc.; algunas veces se 
acompañan con música de banda como en las cofradías. 

Danzas o Bailes Tradicionales: en ellos participa un grupo 
de personas de una comunidad que "deben una promesa" al San
to Patrón, o bien por pura recreación y hacen representacio"<> 
tradicionales o folklóricas; se dan principal~' 

celebración de las fiestas patronales. 
Ofrendas: son servicios florales en Tr' 

amor, dedicados a Dios o a los sa1"'" 
una cosa que se desea y • 
obligación; ejemplo es Ir 

Divl'rsa~ son las manifestaciones que se han desarroll¡¡do en torno a una tr~dición, de SLL" almas, 
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Piezas del Mes 
Exhibiéndose en el Museo Nacional "David J. Guzmán" 

HISTORICA 

hstl' es un N lllO Dios delicadamente tallado 
\:n madera de la epoca colonial, y es la 
advocación popular de ese tiempo llamado el 
"Niño DIOS de 1:1 I!umildad". 

Representa a .J esús como un pequeño pastor 
en un mom('nto de reposo de sus faenas, 

_-C0c;t :ldo y dorll1 ido en un añejo tronco y con un 
~. 

" G.lyado a l:l den 'cha . Esta escultura es de estilo 
harroco. lo cua l se evidencia en la voluta final 
del tronco y en Ll figura regordeta del infante. 
El acabado de la pieza está hecho con gran 
n' :lI'st ría y 11<1 m d la él lención el color y brillo 

'lÍe] del niño pastor. Se ignora don
"sta figura; únicamente se sabe 

XVIII y mide 18 ems. de 
~ ; mágenes religiosas 

1' 0 colonia eran 

ARQUEOLOGICA 

Vaso trípode de cerámica 
policroma del grupo Salúa, que 
ha sido restaurado parcialmente 
y es una de las muchísimas 
vasijas de este tipo importadas 
desde el área Ulua-Yojoa de 
Honduras cerca del siglo VIII. 

Igua l que muchos ejem
plares de su estilo, esta pieza se 
fabricó con fines ceremoniales, 
probablemente destinada a ser
vir como ofrenda en una tumba 
importante o como recipiente de 
alguna sustancia sagrada 
empleada en ritos religiosos. La 
decoración muestra los perfiles 
de varias serpientes 
emplumadas, altamente 
estilizadas, pintadas sobre 
cabezas humanas o sobre las 
cabezas y espaldas de hombres 
sentados . 

Pertenece esta pieza al 
~riodo Clásico Tardío (600-950 
d. C. ) Y procede del á rea de 
J\sanyamba, Depto. de La 
Unión; es propiedad del Museo 
Nacional "David J. Guzmán" . 

ETNOGRAnCA 
En torno al "Nacimiento del Niño Dios" se ha desa rrollado en Ilobasco, Depa rtamen

to de Cabañas, la artesanía de los muñecos para nacimiento , representando ademús de 
personajes como San José. la Virgen Maria y el Niño Dios. a otros como músicos d( ~ ban
da. mujeres haciendo tortillas, árboles con zopilotes. siguanabas y otras figurilla s que 
simulan las condiciones del medio físico, social, cultural tradicional de El Salvador. 

Estos muñecos están hechos de barro y tierra, utilizando moldes y barro liquido para 
pegar. Cuando están terminados se ponen a la sombra y al sol después, y luego se queman 
para darles solidez y consistencia; finalmente se pintar. o barnizan. Los habi tan tes de 
Dobasco realizan este trabajo desde hace varias generaciones . 
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