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"El trabajo de Guía requiere un constante estudio" 
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Música Folklórica y Popular 

Un Trascendental Encuentro 
A propósito de la visita que 

David Amram hiciera a nuestro 
país, con ocasión de dirigir la 
Onluesla Sinfónica de El Salvador 
en un concierto especial para el 
Día de la Raza, la Administración 
del Palrimonio Cultural consideró 
de mucho provecho invitar al 
presl igiado compositor a una entre
vi~ta eon uno dc los representantes 
más auténticos de la música au
lIíctona salvadorcña, don Mercedes 
Pérez. 

David Amram se mostró muy 
complacido e inlcrc~ado en conocer 
las melodías y rilmos del folklore 
de El Salvador, así como también 
manifcstó su inquietud por partici
par de las formas de interpretación 
de csta música. Por su parte, don 
Mercedes también asistió puntual
menle a las instalaciones del Mu
sco Nacional "David J. Guzmán", 
donde se rcalizó la entrevista, y 
expreslÍ su satisfacción por este 
C'1cucntru para él tan interesante y 
valioso. 

Pmeedenles de lugares diferen· 
les y producto de culturas tan 
disímiles, eslos dos intérpretcs de 
la m úsiea popular de dos países 
dc América estuvieron de acuerdo 
eh quc su arte los une en una 
aspiración eomún, como es la de 
llevar a través de sus ritmos un 
mensaje dc idcntificación de sus 
lespectivos pueblos con el resto dI:' 

Dart Mérce,les demuestra Su habilidad 
V ('(,¡:ocirnicnto de la música folklórica 
5iJl va(\on~ila. 

naciones del mundo. La comunica
ción establecida entre los dos mú' 
sicos fue algo muy singular, no 
obstante estar separados por la 
barrera de dos idiomas distintos. 

David Amram, estadounidense, 
nació en 1932 e hizo sus estudios 
en el Conservatorio de Oberlin y 
en la Escuela de Música de Man. 
hattan, Nueva York; es autor de 
dos óperas y de más de 100 como 
posiciones orquestales, corales, mú' 
sica de cámara y música de fondo 
para películas. Es un magnífico 
ejecutante del corno francés, pianay 
guitarra, flauta paquistanÍ y otros 
instrumentos; ha sido invitado a 
dirigir connotadas orquestas sin· 
fónicas de Canadá y Estados Uni. 
dos, entre las que pueden mencio· 
narse las de Toronto, Houston, 
Filadelfia, Kansas y otras. 

Ha actuado como solista en fes
tivales de música clásica, de jazz y 
de música follUórica; se desenvuel
ve con igual facilidad en una 
orquesta sinfónica que con grupos 
pequeños, por lo que es muy po. 
pular entre la gente joven de su 
país. 

Don Mercedes Pérez nació en 
San Antonio Abad, donde ha vivi. 
do siempre, y es tanta su devoción 
por las cosas sencillas que al pre
guntarle por la fecha de su naci· 
miento él dice que ni siquiera la 
recuerda. Pero con mucho orgullo 
y aplomo cuenta que siempre S6 
ha defendido en la vida realizando 
toda clase de trabajos, desde cola· 
borar en su hogar y aprendiz de 
diversos oficiÓs, albañil, carpintero 
y después constructor, hasta artesa· 
no de algunas manualidades pro· 
pias de su lugar natal y ensayador 
de la "Historia" de San Antonio 
Abad. 

Don Mercedes narra cómo se 
despertó su inquietud por la mú· 

sica y así explica que eso es algo 
inmanente a su propia vida ya que 
desde muy pequeño lo obsesionó 
el sonido del pito acompañado del 
tambor, tal es el conjunto que 
existe casi en todas las poblaciones 
salvadoreñas y que se identifica 
con el sentir popular, al menos 
porque recoge algo de las viejas 
narraciones y de algunas costum
bres. 

ASÍ, durante el encuentro, don 
Mercedes explicó la manera como 
fue interesándose cada vez máS" 
por la música y también por los 
instrumentos musicales, es decir, 
los que tradicionalmente ejecuta 
y que ya se han mencionado. Contó 
acer';!a de la mejor forma para 
confeccionar los pitos y también 
del mantenimiento que se da al 
tambor (conocido así en América, 
pero que es en realidad una 
tambora o más bien un bombo). 

David Amram, por su parte, ex· 
puso también algunos procedimien
tos musicales de su país, en lo 
referente a la construcción de ins
trumentos, así como a su uso en 
las grandes y pequeñas orquestas; 
habló asimismo de las diferentes 
combinaciones que se dan en la 
forma de ejecutarlos y de cómo 
se mantienen las tradiciones de los 
diferentes pueblos a través de la 
música. Amram demostró una ex
traordinaria habilidad al ilustrar 
con ejemplos los conceptos que 
expuso, mostrando al mismo tiem
po gran respeto por las virtudes 
de don Mercedes. 

En cuanto a la estructura de 
las piezas musicales y de los temas 
que recogen algunos mitos y cos
tumbres, yiejas historias, danzas y 
leyendas, ambos músicos cstuvie
ron de acuerdo en que este arte 
es algo que no puede omitirse en 
el contexto cultural de un p:lÍs y 

• 

Don Mercedes en plena charla con David Arnram, durante el encuentro en el 
Museo Nacional. 
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que por tanto necesita mayor difu
sión, ya que a propósito, estos dos 
ejecutantes de música folklórica y 
popular demostraron que la músi
ca, a cualquier nivel, constituye 
un lenguaje común para los puc
bIas que la cultivan. 

David Amram no sólo es com
positor y director de orqucsta; tam
bién se dedica a la invcstigación 
de la música folklórica norteame
ricana, de manera que en sus eje
cuciones se manifiesta, además dc 
su experiencia con conjuntos po
pulares, el conocimicnto que cs 
fruto del estudio llevado a cabo en 
el campo, en donde ha recogido 
diversos ritmos y melodías propias 
de la tradición. 

Amram expuso sus conocimien
tos acerca de alguna música indí
gena, explicando cómo algunas 
formas eran propias de los Cheyen
nes y de los Sioux, y que eran cje
cutadas entre esas tribus momentos 
anles de comer un conejo; segui. 
damente ilustró sus palabras tocan
do algunos temas referentcs a los 
conceptos expuestos. 

Don Mercedes, al oír referirse 
al "son del conejo", comentó que 
en El Salvador sc tienen airas le· 
mas y así habló sobre los sones del 
"Venadito" y del "Torito Pinto" y 
seguidamente los ejecutó, conclu
yendo así este encucntro, sin',mu
chas palabras pero con una carac
terística común: el interés y amor 
a la música. 

.~ 
;i\I.-, 

DavId Amram en uno Inteqmótac!ón 
de música popular, di! muestra (le su 
dominio de varios instrump,ntas. 



Coleccíó nSOUNOY 
Vaso dc ccrámica policroma que pertenece al estilo cerámico conocido 

corno '·Iínea fino policromo" o " Policromo Campana", que a su vez está 
incluido en el grupo Salúa. Su decoración la constituyen dos bandas con
cénLricas, una en la parte baja y otra en la superior del objeto; la primera 
ineluye cuatro paneles con diseños estilizados, posiblemente una represen
Lación zoomorfa simbólica, que alternan con otros cuatro diseños rectangu
lares enmarcados por dos pares de líneas negras; la segunda enmarca ocho 
paneles con diseños simbólicos, así como también una serie de elementos 
circulares en toda la vasija, incluyendo su interior que también está de
corado. 

El uso de estas vasijas debió haber sido eminentemente ceremonial, 
pues casi siempre están asociadas a tumbas o entierros rituales, formando 
parte de ofrendas como las encontradas en Tazumal. 

EsLas vasijas se ubican en el Período Clásico Tardío (600 a 1000 
años d. de C.); la procedencia de la pieza que se exhibe se desconoce y 
sus dimcnsiones son: 10.5 cms. de alto y 15.5 cms. de diámetro. 

"LA COFRADIA" 
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EDITORIAL 
en el Museo 

Educativa 
Exposiciones 
y su Función 

Los modernos sistemas educativos han incorporal 
diversidad de elementos y mecanismos para agilizar 
hacer más efectivos los diversos programas que 
desarrollan; entre las nuevas estructuras ocupan I 
sitio relevante los museos. 

El museo, como institución, ya no es el "espae 
inmóvil e intocable donde se ven cosas raras". La n 
cesidad de investigar y buscar las raíces de nuest 
pasado, para alcanzar una identidad cultural, ha origin 
do la formación de una institución dinámica y abier 
a la discusión, cuyo principal objetivo es el de prom 
ver y divulgar los valores culturales. El museo se I 
convertido en una entidad educativa que recrea el eSI 
ritu a la vez que transmite información asimilable pa 
el común de la gente. 

Dentro de los múltiples canales de difusión apro" 
chados por el museo, se concede una atención prime 
dial a las exposiciones, ya sean éstas de carácter PI 
manente o temporales; y es porque de acuerdo a I 
condiciones de espacio y organización, el museo del 
ofrecer al público exposiciones permanentes ya ql 
esa es su forma de manifestarse como institución, 
por lo mismo es así como se adhiere al proceso I 

creación museográfica, es decir, pone en marcha 
propia dinámica y sus propios recursos para mostr 
el producto cultural que debe ser divulgado. 

En otros términos, el museo conoce las exigenci 
que tiene la comunidad en materia educativa y puel 

estimar la necesidad de valorizar los testimonios cul1 
rales que "hablan" de los procesos históricos con 
parte de la formación de un pueblo. A partir de es 
hecho adopta su posición inicial la museología, o s 
que se empieza a sentir la urgencia de definir una fi 
sofía para orientar la proyección educativa del musec 

En lo que respecta a las exposiciones temporah 
éstas amplían el proceso de creación museográfle 
pues su carácter obedece al dinamismo que se le pi 
tende dar a la institución, al seleccionar temas que s 
importantes dentro del desarrollo cultural. Es el t'a 
que algunos materiales sólo pueden ser exhibidos e 
rante un tiempo, puesto que muchas veces el espae 
físico no permite que la exhibición tenga carácter pi 
manente, o bien únicamente se pretende dar a conoe 
resultados de recientes Investigaciones, o se mont 
exposiciones con muestras de colecciones privadas q 
se han tomado en calidad de préstamo. 

Lo usual, en estas situaciones, es mantener la eXI 
siclón solamente durante un corto período, que pue 
ser de dos o tres meses, aunque tal cosa depende 
la organización del museo. 

En esta forma los museos tratan de lograr en 
hombre una formación integral por medio de la edul 
ción no formal, para que a partir del conocimiento 
sus raíces culturales pueda formar su propio futuro. 
Museo Nacional "David J. Guzmán", con casi un sic 
de existencia, ha evolucionado mucho, y en la actui 
dad responde en gran medida a la estructura y fune 
namiento que debe tener un museo moderno. ExcI 
tu ando algunas deficiencias, que aún no es posil 
superar por la limitación de los recursos con que 
cuenta, la labor realizada se perfila dentro de la proyi 
ción educativa que ya hemos comentado. 

En los últimos años, nuestro Museo se ha Ido 8 
pliando notablemente, tanto en su espacio físico COI 
en su carácter institucional, y hoy día es posible ap 
ciar en las salas de exhibición la dinámica COfl Cl 
contribuye al proceso educativo de nuestro país. 



Diariamentc el Museo Nacional "David J. Guz
ín" es visiLado por numeroso público, compuesto 
su mayoría por escolares, estudiantes de secunda-

1, maestros, turistas y otras personas que llegan con 
interés de informarse acerca de nuestra cultura, y 
mismo ticmpo pueden conocer algunas muestras 

l arte y las artesanías que florecieron en el pasado 
ccolombino, así como también algunas industrias 
le en la actualidad constituyen el patrimonio de 
uchas poblaciones de El Salvador. 

La información que el visitante encuentra en 
, distintas salas del Museo ,es amplia y objetiva, ya 
le en ellas se observan infinidad de elementos iden
ticados con nuestra cultura; además, cada pieza y 
,da objeto están ubicados de manera que se facilite 
1 relación histórica, aparte de que se acompaña un 
~queño cartel donde se describen otros aspectos y se 
r-egan fechas, procedencia del objeto, su clasifica
ón y otros datos. 
Sin embargo, para comodidad y aprovechamiento 

~l público, existe un Cuerpo de Guías que coordina 
s visitas, orienta y proporciona información y pro
Lcia todo tipo de divulgación relacionada con las ac
vida des del Museo. 

OS CENTROS EDUCATIVOS TIENEN 
rN PROGRAMA DE VISITAS 

El Cuerpo de Guías del Museo Nacional "David 
'~ ... ,;~ .. , .-'W.'. 

", ,. 

, 

J. Guzmán" está formado en la actualidad por las 
señoritas: Sara Elena Alvarez, Mariel Sánchez y Sil
via Rodríguez Díaz, quienes integran una sección dc 
información, donde se planifica y' se coordina el tra
bajo de orientación al público que visita el Museo y 
desde donde también se distribuyen algunas publica
ciones de carácter divulgativo. 

En esta sección se planifican las visitas quc las 
escuelas y otras instituciones educativas hacen al Mu
seo; así, a cada escuela se le señala un día en el año 
para que los alumnos visiten el Museo, siguiendo un 
orden conforme a los diferentes circuitos escolares. 
Los grupos de escolares son conducidos a través de 
las salas de exhibición y en este recorrido las Guías 
les describen detalladamente el material que se expo
ne, completando con datos históricos y otras indica
CIones. 

Con excepción de los días lunes, en que el Mu
seo permanece cerrado, la labor de las Guías es cons
tante, pues además de atender a escolares, estudiantes 
y maestros, también proporcionan información a 
cualquier visitante que lo solicite, ya sea turista, in
vestigador u otra persona interesada en conocer nues
tro patrimonio cultural. 

LA PREPARACION DE LAS GUIAS EXIGE 
UN CONSTANTE ESTUDIO 

El trabajo de Guía implica un conocimiento sis-

En el recorrido por las salas del Museo, las Guías explican detalladamente el contenido de las exposiciones. 
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temático de la estruclm 
seo y asimismo requ:'e: 
producto de las investig: 
historia y etnografía" e( 
mas educativos y su de 
efectividad para transm 
y dar así una ima~en, ) 
trimonio cultural de m.: 

De modo que la 
bastante intensiva, pue: 
exactamente todos lo~ f 

cos; así también d",he.n 
diferenciar las manife~ 
tcsanalcs, lingüístieas, f( 
trabajo exige, además, 
conocim ¡en tos relaciom 
general, las artes gráfi! 
caelOn. 

VISITAS GUIADAS \ 
A SITIOS ARQUEOU 

Una de las activie 
Guías son las visitas gt 
cos; en estas visitas ~s 
lugar, acompañando a 
ralmente compuesto po: 
centro educativo, y en ( 
mostrar objetivam::'!1.1e 
tura. 

El compromiso de 
también una preparad. 
sario conocer detallada 
turales del sitio q-.... e se , 
su origen, su arquiteeh 
y otras característic8s. J 
deben poseer todos los 
rales, sino que deben e~ 
sitio, para poder tran 
objetiva, lo cual signHiI 
tes salidas de invf'-sligal 

Por otra parte. H 

tienen también a su ca) 
de práctica de estudian 
Turismo V del Bachme 
ademiÍs sirven CIH'ilO'3 ~ 
"tours" y amplían los 
colombina en o~os cel 
esa colaboración', 

Pero el traba.lo dI 
ni eficiente si aJem;"lC: 
otras instituciortes ~lu 
de otros países, y s! no 
publicaciones espeeililb 



IS visitantes del Museo 

)1:w,l, en su mayoría estu-

es, maestros y turistas, 

r ¡enlados por el Cuerpo 

-' i,,,;,) para mejor compren-

il',estra cultura, 

ii ¡lo mamicll lo del l\lu
:la1' 'n contacto con el 
',~~', laalo en arqueolugía, 
'illllt, én con los progra
, ::; , ,')e esto depende la 
;¡ In r. ,rnwción adecllada 

":(' os general, ,,!PI pa
i ':;!.", 
,'í ,;,'1 de las Guías es 

:, .. n de saber ubicar 
,:;,'!"'~olcígicos e hisLóri
.... ~- ~)Spcctos técnif"os y 

,1(', '-quitectónicas. ar
... ..-,"' lislúricas .. ctc. Este 
I;,i, , de muchos otros 
':,,¡ i.. JIluseo~rafía en 
~/lj medios de eomuni-

T~ " 
" 

r \l' • mportantes de las 
sitios arqueológi

n nna gira por el 
,,:' visitantes, g"ne

,l(:~ un df'termillado 
"', ';U111cn la tarca de 
-'!;, ento de una cul-

(' ,i 'o esta labor exige 
'.;:,,: " ya que es nece
';L t :ractcrístil~as eul

<,l. !olhrá que describir 
'.sp,,, iamiento histórico 

{:;y':' , las Guías no ~;61o 
'''¡',.tos teóricos gene
e; clo directo COI! el 
':,1' infúrmación más 
11. !.. realizal' frecuen

... ~.:, rd ~v~ 
'10! Museo Nacional 

"0:" ,isión de las horas 
la ~~,c:ue1a Superior de 
11.,'-iderÍa y Turismo; 

lilUS ~ las agencias de 
;-:j·,,:,s de cultura pre
ÚW ;;' ;vos que solicitan 

''::~, no sería completo 
t:vnran relaciones con 
,~0il10 son los museos 

ial'.:m el intercambio de 
')ara ello, también coor-

~L.:.·,.'j, -

Las Guias estimulan la curiosidad de los escolares, de modo que éstos aprovechen al máximo su visita al Museo y sepan va] 
el patrimonio cultural salvadoreño. 

dinan la distribución de algunas publicaciones del 
Museo Nacional y de los Departamentos especializa
dos de la Administración del Patrimonio Cultural. 

APORTE DE LAS GUIAS A LA CONSERV ACION 
DEL PATRIMONIO CULTURAL 

A través de la investigación, el estudio y la ex
periencia del contacto con el público, las Guías ad
quieren una experiencia que les permite dar una opi
nión para orientar respecto a la comprensión y con
servación de nuestro patrimonio cultural. La señorita 
Sara Elena Alvarez habla de su experiencia, de la 
siguiente manera: 

"En lo personal me agrada trabajar con mnos 
de 5 a 8 años y adolescentes de 12 a 18 años, alum
nos en los años escolares de kindergarten a Tercer 
Grado, y 7? Grado a Bachillerato, respectivamente. 
A ambos grupos les explico y los motivo de diferente 
manera, o sea que me gusta la flexibilidad que en 
estos casos exige el manejo de la información". 

Mariel Sánchez tatn.hién expresa sus puntos de 
vista, con las siguientes palabras: 

"La función de guía de museo es la de transmi
tir conocimientos y ampliarlos con detalles específi
cos respecto a algo que se da a conocer, aunque mu
chas veces esta labor se dificulta por la falta de moti
vación que trae el escolar cuando viene a nuestro 
Museo (en el caso de las escuelas); pero a pesar de 
todo, tratamos de superar el problema introduciendo 
al alumno mñs directamente en el universo que está 
conociendo y así se logra que el recorrido que hacen 
por el M useo sea fructífero". 

"Nosotras tratamos de despertar inquietudes, 
tanto en el niño como en el adulto, con el propósito 
de que se interesen por conocer y proteger su patri
monio cultural". 

Silvia Rodríguez Díaz también participa su ex
periencia, con la siguiente reflexión: 

"Para mí lo más importante en mi trabajo es 
que toda persona que acude en busca de información, 
se lleve una imagen más amplia de lo que desea saber 
referente a nuestro patrimonio cultural, es decir, en 
el campo arqueológico, histórico y etnográfico; al 
mismo tiempo es oportuno recomendarles lecturas 
de las últimas investigaciones y proporcionarles ma
terial ilustrativo que se encuentra a nuestra dispo
sición". 

. 
¡ 
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Escolares y estucl1antes aprenden má¡; fácilmente mecl1ante 
aproximación al objeto que se exhibe, 

.~! 'f-1·r ; -; ~ p==::::l ____ r 
....... ------- 4 --t 

La explicación que las Gulas dan a 106 alumnos se complem 
con la experiencia visual. 



:stigación de Miguel Villegas y Salvador Marroquín 

_nstrumentos 

Musicales 

Lradicionales 
I producto del perfecciona
o en la técnica de construc
de instrumcntos musicales, 
indÍgcna como europea in-

cida por los españoles, y que 
ido utilizados desde la Colo
lasta nuestros días; además, 
111 porte importante de un 
lcjo culLural en donde se en
on aspectos religiosos, políti
estivos, etc. En muchos pue
del país todavía son muy 
H{OS espccialmente durante 
~stas patronales. 
tre la gran divcrsidad de ins
mtos musicales tradicionalcs 
loreños podemos mencIOnar 
~uientes: 

,MBOR: a la llegada de los 
oles existían en América va
pos de membranófonos (tam-

bores), entre los cuales estaba el 
llamado "atabal" hecho de muy 
buena madera (como nogal, entre 
otras), de forma cilíndrica, hueco 
por dentro, de un diámetro mayor 
que el grosor de un hombre; labra
do y pintado por fuera. Un extre
mo era tapado con un parche o 
cuero de venado, templado dcsde 
cl borde hasta el medio, y el otro 
extremo quedaba completamente 
al descubierto. El parche de vena
do era curado, es decir, preparado 
en tal forma que permitiera la 
liLre vibración del mismo, obte· 
niendo así un sonido fuerte y 
claro. 

El tambor europeo traía como 
principales características la dispo
sición de dos parches, amarrados 
con cuerdas de tensión en forma 
dc "W", puestas al contorno del 

Dibujo de la marimba de arco, con todos sus elementos. 

Pito o flauta de carrizo, que suele acompanar al tambor. 

El teponahuaste es totalmente hueco, pero de gran elasticidad. 

tambor para balanccar el temple 
de ambos parches. 

El actual tambor tradicional tie
ne características tanto del atabal 
como del tambor europeo; es he
cho del tronco de un árbol largo y 
hueco (aguacate de montaña), en 
su exterior presenta figuras pinta
das con diferentes colores y lleva 
dos parches o cueros de res. Para 
facilitar el temple de los parchcs 
se adoptó el sistema europeo, utili
zando además una "cuerda de tim
sión transversa" que retuerce las 
cuerdas en \V. Se toca golpeando 
uno de los parches con dos palos o 
bolillos. Es usado en las celebracio
nes de las cofradías, donde acom
paña a otros instrumentos como: 
tambor pequeño, pito (flauta de 
carrizo), etc. 

TEPONAHUASTE: es un idió
fono de golpe directo, es decir que 
suena mediante las vibraciones del 
material de que está hecho, gracias 
a su elasticidad y rigidez. Está ela
borado en madera muy fina, de 
forma cilíndrica y totalmente hue
co; se fabrica vaciando, con un 
formón, el tronco de un árbol 
( caoba). En la parte superior pre
scnta hcndiduras en forma de "H". 

Se considera sagrado y general 
mente es colocado cerca del altar 
mayor de la cofradía. Es usado 
una vez al año en fiestas religiosas 
muy solemnes como: la del "Padre 
Etcrno" en Izalco y la de "San 
Juan" en Nahuizalco. Se toca gol
peando con dos palos las lengüetas 
que forman encima las hendiduras 
y sólo puede ser ejecutado por el 
mayordomo de la cofradía. 

CHARRAZGA O QUIJADA DE 
BURRO: este instrumento es la 
quijada de un burro, cuya denta
dura se encuentra completamente 
floja por la falta de encías. Es un 
idiófono que por su forma de eje
cución podría clasificarse como: a) 
idiófono de golpe indirecto, porque 
produce el sonido al chocar la den
tadura con la cavidad dental, al 
igual que los dientes entre sÍ, en 
cada u na de las hileros, y b) idió
fono de raspadura, porque también 
produce sonido al raspar la denta
dura con un colmillo. 

Para ejecutarla se sujeta con 
una mano por la parte delantera o 
sea donde se :men las dos hileras 
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de dientes y se golpean los extre
mos libres. 

MARIMBA DE ARCO: presen
ta un juego de teclas de madera de 
diferente longitud, ordenadas de 
la mús grande a la mús chica, en 
posición horizontal. Es un idiófono 
de golpe directo. El sonido es pro
ducido al golpear las teclas con 
unos "tiples" (baquetas o boli
llos), originando cierta vibración 
que es amplificada al penetrar en 
lils cajas de resonancia, las cuales 
e~;tún situadas deoajo de cada una 
de las teelas y h:ln sido graduadas 
en diferente longitud y espesor. 

Nuestra marimba de arco recibe 
ese nombre porque lleva una e~pe
cie de arco de bejuco sujeto a los 
extremos de la mi.sma, que le sirve 
'para mantener el instrumento dis
tante del ejecutante, favoreciendo 
así los movimienlot¡ dc este último. 

Actualmente sólo SI' ha encon
trado en la ciudad de !zaleo, De
partamento de Sonsonate. 

CARACOL MARINO: es un ins
trumento que como su nombre lo 
indica es hecho de un caracol ma
rino; se elahora linfpiandó su inte
rior y haciéndole un pequeño agu
jero en el extremo anterior_ Está 
clasificado como aerófono libre 
porque su sonido es provocado por 
la introducción de una columna de 
aire dentro del mismo, y que por 
su forma interna produce un soni
do peculiar, sin necesidad de me
canismo alguno. 

Es usado por los campesinos 
pora- comunicarse cuando están le
jos y prillcipalmente como ritual 
para ahuyentar los nubarrones que 
anuncian una tempestad que arrui
naría las siembras. Para hacerlo 
sonar lo loman con ambas manos 
y apoyando los labios sobre el ori
ficio, es soplado fuertemente. 

Todavía es escuchado en algu
nos puehlos y eantones de los de
.partameulosde Sonsonate, Ahua
chapán y Santa Ana. 

SONAJA: es un idiófono de gol
pe indirecto, es decir que el sonido 
se producc por sacudimiento, es 
conocido también como "maraca"; 
de origen arcaico y usualmente 
vinculado eon lo ,~av,rado y sobre
natural. Elaborado rústica o imIus
trialmente del fruto del jícaro 
(morro ). 



La Plaza de Armas de la 
ciudad dt' San Miguel fue 
cstablecida en tiempos in
memoriales y servía para 
realizar negocios de toda 
clase, al aire libre, y tam
bién para ejercicios gimnás
ticos militares_ 

Posteriormente esta Plaza 
se convirli<Í en un hermoso 
parque, el cual a través del 
tiempo se ha ido transfor
mando al grado de conver
tirlo en el mejor de San 
Miguel; los migueleños lo 
bautizaron con el nombre 
dcl ilustre hombre de Esta
do: Geranio Barrios_ 

En el año de 1890 se ad
quirió una verja de hierro 
pedida al extranjero, y al 
ser colocada en torno al par
que le dio gran vistosidad, 
siendo muy celebrada la 
obra. El ] 5 de septiembre 
de 1894 se inauguró el 
kiosco, pero en 1920 fue de
rribado por un fuerte ciclón. 
En 1923 se llevó a cabo la 
reconstrucción del kiosco, 
que costó a la municipali
dad la suma de (jt 5.500. 

En este elegante parque 
hay dos bustos, unp del Ge
neral GeranIo Barrios y 
otro del filántropo Miguel 

Charlaix; también lo cir· 
cundan ocho efigies de már· 
mol que encierran cierta 
simbolización. 

Colección Antropología e 

_COle~clón antropofogla e 

,!lIS torta N ; () 
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UPO de los nl!evos tomos de la Colección, tal como se publlca actual· 
mente. 

A partir de 1976 se reanudó la pu

blicación de la Colección Antropología 

e Historia, conteniendo siempre impor

tantes temas sobre arqueología, histo

ria y etnografía, así como también 

agrupando una valiosa documentación 

gráfica y escrita. 

La colección reaparece, después de 
una breve interrupción, con un nuevo 
diseño en su formato, una diagrama
ción más ágil y mayor calidad en la 
impresión. También ha incorporado 
nuevo material fotográfico y además 
incluye un diferente color que identi
fica a cada materia. La publicación 
siempre aparece bajo la responsabili. 
dad de la Administración del Patrimo
nio Cultural, aunque cada edición es 
preparada por el Departamento espe
cializado a que corresponde el tema, y 
con la participación de la sección de 
Medios de Comunicación en cuanto a 
asesoría editorial. 

El primero de los títulos que han 

aparecido al reiniciarse la colección es 

"El Añil, su Artesanía Actual en el 

Departamento de Chalatenango", que 

responde al No. 4. y fue preparado por 
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Historia 
el Departamento de Etnografía; el tí

tulo No. 5 es "Tratado del Xiquilite 

y Añil de Guatemala", también res

ponsabilidad del Departamento de Et

nografía; el No. 6 es el informe de uno 

de los proyectos del Programa de !les

cate de Cerrón Grande, del Departa

mentll rlp A :-;¡ueoiogÍa; el ~G ... ~ 3!!'.:' 

informe del mencionado programa, del 

mismo departamento; "Vestimentas y 

Tocados Antiguos" es el No. 8, tam

bién del Departamento de Arqueolo

gía; el No. 9 es "Apuntes Sobre Varios 

Objetos de Barro Procedentes de Los 

Guapotes en el Lago de Güija", de Ar

queología; los números 10 y II son 

una recopilación de documentos histó

ricos relativos a la administración del 

Dr. Rafael Zaldívar, a cargo del Archi

vo General de la Nación; y el No. 12, 

del Departamento de Arqueología, que 

es "Un Complejo Preclásico del Occi

dente Salvadoreño". 

Continuando la colección hay otras 
obras que se encucntran en prepara
ción y que serán publicadas siguiendo 
el mismo orden de los títulos que has
ta hoy han aparccido. 



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

ETNOGRAFICA 
Las flores artificiales, por su 

duración, son magníficas sustitu
tas de las flores naturales y su 
elaboración constituye una de 
las artesanías más importantes 
de nuestro país. Este trabajo lo 
realizan muchas personas que 
se especializan en los arreglos 
florales, y al cual se dedican 
durante todo el año; sin embar
go, la producción aumenta con
siderablemente durante el mes 
de octubre cuando artesanos y 
vendedores se abastecen para el 
Día de Difuntos. 

Para la confección de arreglos 
florales se requiere de materiales 
como: pilpe! bond o crespón, 
alambre, hebras de mezca!, en
grudo, anilina con alcohol y 
tijeras, además de manos hábiles 
para formar rizos, pétalos, sépa
los, etc., hasta lograr la flor 
deseada. 

n arreglo que presentamos fue 
elaborado en casa de LucHa 
Valencia (conocida como la nii'la 
Chita) en Panchimalco. 

HISTORICA 
La obra en exhibición, denominada Histo

riadores I'rlmltlvos de las Indias Occidenta
les, nstlÍ contenida en tres tomos y escrita 
en c¡¡slellano antiguo; fue compilada por don 
Andrés Gonzólez Barcia, quien en 1749 per
teneció al Cons(!jo IJ Cámara de su Majestad. 

Est;¡ ohra est¡) r:0mpuesta por una serie de 

tes, acompañantes de los conquistadores y 
algunas autoridades. Entre estas relaciones 
aparece una Carta Relación de don Pedro de 

Alvarado dirigida a Hernán Cortés; en ella 
se mencionan detillles de viajes, batallas y 
otros hechos referentes a la conquista del 
territorio de lo que actualmente es El Sal
vador. 

Dentro de las relaciones de..Ja obra cabe 
destacar las siguien[~s' r;,,,, r""n:l:-:d;:; CJ~:';;, 

Historio del Almirante don C11stóbal Colón IJ 
don Pedro de Alvarado, Dos relaciones diri
gidas a Hernán Cortés, refiriéndole sus expe-" 
diciones y conquistas en la Nueva España. 

., •• __ .• " ....... ", .. ,.,." , .. l~". 
pro I L A L ~II k'" N" I 

D. CHRlSTOV AL COLON • 
• \II·AIlA",.VI)LLI'L'''''''ft.II.I ... lf'IO'''¡''~ 

1"1...~"".~_.IoI""""""'''''',,, .. ",,,-.,, ___ 'r . .t.ou,.;... 

4":....~I':r..!';~;.:./-:.:.~~-.:.:... al 

L~ ___ ---"------I 
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ARQUEOLOGICA 

Olla con tapadera de cerámica blcroma, tipo 
gl1fico-excavado; se encontró con restos de gomo
rresina de copal (inCienso usado en ceremonias 
religiosas, antes y después de la conquista), por 
lo que se le llama "jarro portador de incienso". 
En el caso de la pieza que se presenta, un jarro 
embellecido por diseños, servía solamente para 
guardar y llevar el incienso, probablemente en 
forma granular; esta pieza es el único ejemplar 
de este tipo encontrado en El Salvador. 

Ciertas particularidades de forma y decoración 
distinguen a esta olla como de uso puramente 
ritual; por ejemplo, muestra la. efigie de una mujer 
aparentemente en el acto de parir, cosa que 
sugiere que fue usada en ritos de la fertilidad. 
(En la foto puede apreciarse, arriba: vista de 
frente; abajo: vista posterlorl_ 

Pertenece al Período Clásico Tardío (600 -
1000 d. C.I y procede de El Paraíso, Chalatenango. 
Sus dimensiones son: platito: 2.6 cms. de altura 
y 7.9 cms. diámetro del borde; olla: 14.5 cms. de 
altura máxima y 8.5 cms. diámetro del borde. 
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