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Conferencia del Prof. Alvaro femaud Palarea 

Aplicaciones del Folklore 
(Continl1<i('ión) 

Con ('oto pril<'t ica mente nos estamos 

metiendo ,'" l'l campo de las aplicaciones; 

tal Vl'Z c()nv"ndri~¡ recordar aqui que 

Paulo d,' < ';¡rvalho-Nelo, un emilll'nte 

l~IUdioso del folklore latinoamericano que 

h;1 l'sllldi;\(I" directamente l'n sus fuentes 

,,1 lúlklofl' dl' su pais, Brasil; de Ecuador 

ckmd(' vivio \ :lrios al-lOS como pnlbajador; 

e1I' 1':ll';lgl',I,. Hoy (!la l'slÚ "n la Univer

,;itbd dI' I ,liS Ángdes dictando 
pn"1"1I111111I' rolklo!'t' lalinoampricano; 

1',11,10 dI' ':Irvalho-Nt'lo, dl' cuyas ideas 

alf~lI¡¡ils ;1\\i:ll'{'S p;¡rticipan. otros par

li('lpan ;1 ll'I'tll;I'; y' oLros lo rl'tractan; pero 
(~ UI1:1 ;lul\!nd:ld ('n todo ,'aso en algunos 

aSI .. ,los di' LI malena. En una opor

tUilldad :l(ildiu una J'f'union quP se 
('{'!(']1ró ('r~ (';lJ':ICdS, aproxiInadamenle 
h;IU' siell' ti ocho aflOs j se refirió al terna 

"U('snatur;¡JI¡:lCIÓn y conservación dd 

fo:klorl''', v del'ia I'aldo de Carvalhn·Neto 

1111(' el rolkl,,;,· Jlor su ('seneia dllümica 

nace, cn'l l', SI' dl'sarrolla, agoniza y 

!lIlhT(', 1)('(\\ qUío ('n ('s(' proceso dinúrnico 

surgel1 11\1('\, 's l'll'mentos qUl" a su vez, se 

r"J!I,'1(1rlt'[j ('n folklorl' y van cediendo el 
pasl.';( Ol¡'O', f1U1.'VOS Clem('lltos, 

:S un.! (",)(TI"rlll' consLtntt', permanen

Il', " no" dl'("ld qiJ(, l'1 progreso o lo que 

1l'i';", ros ¡J,'noJlltnaJllos progreso con

! ribll' l' ;1 qU(' ,'s!, proceso din'ullIco 

¡~tll1r;¡1 ciel r,,!klon' Sfl acelere, y por lo 

Ldrltr, ;.;r' ill,"rI('n muchos valores que dt' no 

'.:,('r por ('S;J'~ inrllJl'nci~~s que el progreso 

¡~)S Irnpori(' SI' nl:tnll'ndrían por mils tipl1l

IX) \" dl'ud ,'os.!, muy crudas como que 

d tlr'S('o d, tn,lnll'II('r, de conSl'rvar el 

foil;íon' ('[;1 rl';¡IIllt'nli' una ulopia, Ix)rque 

,os ¡rnIXlI',hl,' dCI(1I"ll'r r'l progreso, no 

ohsl"ntr' <¡II,' ('onIIllU:ltJ;( rl'flexlonando al 

n'slx'l'tli Y ':'l'l"l. t'IlIOIlC('S ,i,<)ul' hacer') 

1,\.Jnl'l:'-, (,,~,l¡;l "1 progreso? ¿O con

lirtll:I,lllOS 1:1 [I1CtJ¡: d(,~;lgU<l1 a sabiendas de 

f.]l'r '''tilOS,' !lI'I'I!<-r la batalla') La opciún, 

,1/_,'1.\ I'! f'~ 1:! St'gundil, dpsdl' luego 
luchar, d:ll il ,,1 ';(' ('swha r"firiendo en 

~!'rnli!1(l~~, Ilil1) l'X¡J'('fll0S, PU('S nosotros 

IH'PlIl,c; \;:"11/,\ {"¡-lIJlO SI I'S pnsihh' n'activar, 
~;l (,:, 1)()SI~)I(' l'onst'rvar; sú]o que (~l 

lltll¡,';:il:I,'rI Iqlll'll:l oportunidad (,1 mismo 

t('1 tlllllll, ('I)l1'~"rvaC'I(ln y reactivaciún, 

]);;;-;1 ti IJlI:-,¡l\(J ItTIO)' Ilosotros en Cllnl

lJl¡¡ ~lif!T\':llTI1i'íI' nosotros difcrpo

Cl¡,lllDS lXlIQI:I' considt'r<lmos que conser

\';\1..-1011 (l I (¡¡IS{'l"v;¡r significa mantener 

'o'I,"I'II\[' ;iI~:" 'Iur' 1'''IStt', t;.J1 vt'z que !'xiste 
Jlel tllI'llIl(l ,11 '1 1'J"lIIJn;tda vlgl'ncia pero 

(',l,';tr': rr,II'(':r:l:; qul' rl'~lcti\';¡r ('S :.lIgo qup 

\" n(l III'IH' "'L,\'lddd, muy sencillo, ,i1j.\o 

ljll(' :,1' 1\:1 "IIII'rlll, qUl' St' h:.l perdido: 105 

tbs e; iS().L', , ;¡ Il'.H'sl ro juicio al igual que en 
(,1 dc 1':lull) ,11' C;lrv;i1ho-Nl'IO, sonv~'¡Jidos, 

('1 '~'i,;Ii;dl<t 1l,,'luso qu(' l'n t'sa pugnel entre 

d progn'so \ 1'1 folklnrl' St' SllsCItdha ('Sl1 

('upfli('111 dt, '1U(' ,it'lIlprl' st' hahla, el con

nil.'lo de g('IH'r;tl'¡()nc~;, pl'ro vpan ,-,úrno lo 

"i'IIlII';I!J;\ 1" (bOll ,,1 t'JI'mplo d,' paisps 
;¡lí;_Il~lI'Jj¡l' k,'nificados e indus1nalizados 
In:'ihJ r-':;la[J(),--; ,l:ddoo..; Alcnl,lilia, .J~lpón, y 
\l~"{'". de ('¡)III!) I,-Iju\'('nlurl actual, de aquel 

l'TliOTl':(-'S, ,'1 \fl l~fI~i.(l consl'clIf'ncias que 

:(k...'\;'\':": nl':',:l~l I IHh'~'ru ti\~m(Jo :'!' llegan 
n'~,--\nbt!~l~::t'!t; , ;: (jlro~~ rUÍ:iL'S como los 

nuestros en etapas de desa rrollo, o dicho 

muy claramente paises subdesarrollados 

como nos denominarnos nosotros mismos, 

y esa consecuencia fut' la síguiente: díce 

que la juventud Sl' ¡¡IZÓ contra el concepto 

de que "Time is money" (tiempo ('s 

dinero) y por esta razón esa jUVl'ntud 

salía descalza y huscaha las viejas can

ciones, lus baladas en el caso de Estados 

Unidos y no le importaba el tiempo y 
pasaban hambres. Eso llevó a otros 

movimientos, como el movimiento Hippíp 

que puede tener sus elementos positivos y 

puede tener sus elementos negativos; pero 

esa fue la reacción, la juventud se alzó 

contra aquella carrera irrefrenable que en 

aras del progreso habia llevado al país a 

nn ver el tiempo sil10 lm función de dinl'f(l; 

y entonces el conflicto de generaciones, 

oc'Cia ('1, se acentuó y resultó qut' tal vez 

los que tienen razón son los jóvenes y los 

que quedaron como reaccionarios eran los 

viejos, l>I.'ro reaccionarios porque l'ran 

victimas del prognlso, mientras que los 

jóvelll's querían un retraso. Esl' conflicto 

se Vl' claro, efectIvamente, pn país!'s 

altamente industnalizados, donde hay 

como una saturación de <,Iementos que 

nosotl"Os considerarnos corno progreso. 

Al respecto, otro gran estudIOSO de hace 

ya unos cuantos años, Carlos Vega, argen

lino, señalaba y denunciaba: hueno ¿ps 

que ¡¡caso progresa sít'mpn' t,1 prol'.n'so'), 

pues nosotros creemos que progresamos 

cuando adqUIrimos dPlerminados bil'lIl~s, 

porqu(' no V('\llOS sino el aSpl'ClO 

económico, el aspecto práctico, pero no 

vemos todos los valores del espíritu, 

aquellos valores que realmente <:;Irac

terizan al hombre como tal; y señalaba 

J 

Ctrlos Vega, hahlando dc' las funciones 

del rolklore, como las gentes d!' la ciudad, 
¡.¡ se r('[eria elll(mc('s a BUl'nos A)J'('s, 

miraba h¡¡cia el mar, hacia afuer:I, hacia 

I(~ barcos, dpcia ('1, lo que les lIt'ga de 

fuera pero 110 míraha hacía :.ldentro, y 

dt'Cia que dentro de las rrollleras patrias 

h;¡y grupos humanos que se desconocen 

totalmente los unos a los otros; somos 

proclives a aceptar lo que 110S Vll'm' dl' 

fuera, a ver e indagar, a aVl'riguar qUl', 

pasa ruera de nu('stras front('ras, pero nos 

dejamos caer cuando alguipn ProIXJI1l' que 

nos conozcamos pnnll'ro nosolros mismos 

dentro de nuestras fronll'ras, y dt'cia, ('SO 

l~ inadmisible cómo pUl'dt' haher gell((~ 

que convive, que til'IJe un mísmo 

patmnimico y son lllas dl'sc(l!Iocidos entre 

sí -que entre pUl'hlos que est;lI1 alejados 

por miles de kilóml'lros; ps una carac

terística muy humana, pero lllUy humana, 

que nosotros POdl'IllOS sUIll'rar SI nos 

autoanalizamos, SI rdl,'xlollamos; no 

olvíd('mos nunca t'SO, que' l'l 10Iklr,I'(' t's un 

faelor d(' ullirm ellt re los gruJlos qUl' par

ticipan dl' los mislllos hic'nes, Pl'J'O lam· 

hi('n es dc ullión ent re grupos diferentes 

L'lI la medida en que nosotros nos com

paramos y vemos cómo tenplllOS demen

tos comunes, respuestas dichas en ot ra 

forma ¡>ero que ohedccen a una misllla 

necesidad y dpsdl' IUl'go conlr'ITT"Sla toda 

t~;¡ CO!TiC'ntl' dcsriguradora qU(' :¡ tr:l\'c's 

del COm('n'lO, 1,1 difusión, los I1l1'dios tlt' 

cOlllunlcación d(' masas, nos li"llpOnl'n, 

En n'SUIl1l'n, cn'l'IllOS qUl' SC' Justifica 1" 

conser":.lción, creernos que S(' Justifica la 

reactivación, pc:ro para qUt' esto pueda 

realizarse ('s imprt'sclndible que exista el 

estudio previo, la invesl igación previa, 

Hay que refilixionBr sobre el estímulo a las expresiones populares, sin defor
mar los valores de la tradición, 
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.'il'ria y muy profulI(\'IIlIl'nt(' ill'v:lda a 

cabo, porqu(' si PO "mto lo UIIO como lo 

olro pudieran SI'I' ,'I"IllI'lltoS dl' dl'for
rnacion, tanlo la C1lfl"'I\';¡cil'lI\ ('omo i:J 
n·acllvaClon. La COTlS('\"v;J(':on ,\' la rl'~IC 

Livaclon se l'fllcluan ('11 1,1 ll11sJTlO lugar 

donde los hl'chos sr 1I\:lIIllir'sl:llI, nI) fU('r~1 

(\(, el; lo qUl' S(' h;l('c' rU('ra dc (,1 1I,'II,'otra 

denormnaculIl, SOIl proyc"Tion,'s SI se 

quipn', o pUl,(J¡- S,'I' un;1 rr'('J'I"h'1I11l "lit' ti" 
hl~'ho t'llIIilwll .S(' hacl' P('I o no ('" rolklon'. 

l!ahl'Jnlrls ,1IItl'IIOrITlCTlIt' dI.' qUt' (Ef,,· 
n'!lc!;¡barllOS, ('ilt()IlCf'~ f'n c{)nlra p()~i

cion <l Dv (';lr\·~tlh(J-0;('l(), {'flirt' 1;1 C\lIl.'-if'r-

v¡¡clún y la rt':lcll\-;j('I()11 (',¡;!l(); (11\.'-)('1', 

var dl'tl'rrllin;II.Lts 'tl:1I11I'I"~LI('I()11('S 

folkl{¡nc;¡s qUt' "Sl:lll vlgI'IIII" i','f"II r¡u" 

nosotros obsl'rv,¡TllOs (jU(' valll'll dl'cll\I' \ 

qlK' r~l1' sus v:iIOJ"'; (,O!l'ildr'r:,IIH)S qur' 
dd)('n St'r nl;lnl('nidos, COIlS('iVll(]OS',) 

"Cu;t! ¡xllln:l S("· lUid ¡orTII~, tll' ('on,;,'I

vaci'''t') ~11l dud;1 1111:1 dI' l'II~IS ('S "1 
("S111I1I¡!!)_ 1.('(')i1l</ ('<..;!III11;I;1111!):--.'" Yn ll' ..... ",'oy 

;,1 SI.'Il;I!;IJ dI):, \'1;IS, ~l:l\ 1:'I,wll:I~: 111,IS. el'( () 

que l'SI;] PI"('s\'nl(' :11).',llJt'll dI' (JII ,~J,nl[l() :¡l1( 

voy ~J nH'I1C10I1:¡¡ 1-'11 UI};¡ P¡-;:('(\(";l d(' 
invPsligal'lon dI' (,:II1Q)¡; ijUI T"í,;¡il¡;Jr<lll 

tx'canos ,'n (,1 INI/JI':I' Ir:tl'l' tI"s il tll'S 

años, fu!' una ('nOl'nH' sllIprl'sa p:lra !'i 
grupo dc' ('st udiant('s el qUl' UII gn.!Jlo 

l'nülIl'r.tI'IIIl'nt(' lolk d(' V"[H'ZlIl'J¡ hahw 
fll:UlÍl"t'S!;H!CJ q¡ (íJlllp!;[( ('.ncI:: jl(Jl'f.!lH' ,L!.t'll 

tl'S \"1'1l;(!;¡s dI' (',Ir:l' :1.'-; \ ¡Jl-I [Il,..,lltuto dI' 

hJlklon',dllwLIIl :1 ('()(lIll'(': ('()t11l) l'r:lII 

su~ cosas, qUl' ('SO sl,i!,nirIC;¡b;1 qw' :--us 

(J,sas t<'nlilll v;¡]or, t']';) lit priIIH'r;¡ \'{'/ qlll' 

l-I podia Ii;¡hl;¡r dl' sus r """', I'Sil 111 d""lan 
g!1ntl's d,' llarlovul!o; ''l' SC':1\I:111 rt';!iIIII'1I 

1<' ha!:tgados y en la 1lJi'<I'<I;1 ql'" 1"'" l(,s 

lt:I('(' notar qU(' :tpn'("i;J:nl):~ ('S()S v:¡¡()n'~;, () 

ó('a que 1" 1',1'''11' r¡u,' \"11'n,' <Ir' ;!llll'LI 

vestid;L clll('!Tlllr' V h:IIJI.I ""1 Lllll':;LI"ll 

lengu;IJl', qUI' (\('\)(' ~,dH'f' nllll'hf) til' 
!1IllChi!S ('0,::1'; qUl' l'llos no ,,,¡lWI1 ,di:1 ("1 rl 

pUl'hlo, \'1l'rH' y h'~ dl('( ql:" ;lqlJ('!¡(I~; 

('I,'m('nlos ('tllt tlral"s 1I,'I,t'n 1I1I \!I,,: 
Irlapp'('¡ab\(', ('1} \~l 1l1l'(l!d:¡ l'lI qlll 

h.:.¡n'n-His ('so ('St:lllj():-, ILd)j;¡lItií~ L1l' 1111 

('i'illllllllll ()I T'Il ,',;111 n tll" .. " r'l '1111' ,11"1,, 

hd!'I'rs¡' llt-m!'o dl'l (,;IIIIJlO :lrl""I«.II, IJI'!O 

con tocios los rt'p:ll'oS que' l('I\(!:~O:--; qtH' 

llill'('r CU;lfl(\() !lO St' h;¡c(' ('It ]"l'IIIl:¡ I'()IIS

('lente y JIU SI' h;¡('~' ('tJ!l;"~'It'lItl' jJ(J!'(\Uf n:) 

ha habido J-¡ tll\l'''II~;Il'I''1l [l('¡'\'I:¡, I)('ro 
suponi('nrltl qlll' ~(' ll:ll'l' \;¡ 1tl\'I";¡I)~;¡('i(l1l 

pn'vl;I, (jUl' :--'l' [¡t'il(' !()¡]:I I;! Ij(j( ¡111lt'1l

taCJoll. l'JlI()tH'('~--i ('"':1' (";[lllll:i(j :11 ,lnl'~)~ln() 

l'S nlU\.' LI\'ln:d)II' I,l ()/ll() Ild.Y qUl' 

l'SlilllUI;ll"lo') l'II!l!lll' jl(lc.!l'1110S dVCll' :tI 

ar1(':--':lllI, "Llll1'i'~lIH"', "haga", J¡lll'lln y' 
(',dúnd(' \,;1 su I'J"OdlH'IIJ;) l'~l ('Sllllll¡)(1 ¡11\\;1 

¡anl!)!,' UIl SiS(I'IlLl dI' 1l11'1'1';¡dl'(¡. bil'll 

onf'n 'f~U. ('1 f'SlilllUlo Il() P1H'dl' d('('I!" 

"ere:' .sll'd nUl'V-;¡:) t(jl'l::¡~i' "f]IS('I"H' 

I1l1t'\"'" nWllt-los" , ',11:1 1,1 ',1 Ilrs Ijlllr'('¡' 
di Sl'r1éII o no: I~(ISIJI:-IJ~'; pod('IT:l I ;-; y 

det)(,l1h .. , PSLIIIIIJS ('JI 1:1 ()l)lil~;(( j(li: di' 

tt.lcel'in ':1,'111;¡S, pn)\'('('rll' nh'dl():; p~lr:l 

qUl' ('1 n1, )rl' ;-;1I~; 1('(,II'C;l~, ~;I (", q~!(' {'llo 

es m'C('S¡:'IO, LIS {(Tllic,l:--' I¡;¡I;¡ qUl' el 

pnXIUcll) " t 1I1('jOr, lH'ro 1111 I:t.' ¡"rm:ls, 
no los dis( '1 ',! ,':). 

(tont inllara), 



Coleccíó nSOUNDY 
La pIeza q uc se presenta es una vasija antropomorfa en for

m;l de cmtimplora, y en ella se representa a un personaje cuyos 
f,,'Sgos ('st:m r(~;¡lizados al pastillaje y modelados, con acen
lL¡;I~'¡()O(':-' pOI ;n,'c\]() de punzonaduras, 

Esl,l VdSl::l, ,lparentemente fue usada en posición de estar 
suspendida a jUJ:g;lr por los dos agujeros que tiene a uno y otro lado 
11(' la boca que l'S la qUe sirve de vertedera. Todavía conserva 
restos de un engobe lh~ color crema que cubría toda la vasija. 

EsLl clase de objetos fueron de uso exclusivamente 
('('I'('n1oni:d y posiblemente pertenezca al Período Clásico Tardío; su 
pmccdl'nci:¡ es ~ir'sconocida, aunque se presume de la Zona Orien
t ,ti. 

Dinll'nsióll: H.5 cms. de diámetro. 

LA COFRADlA ~
----_.-

['UIlliCilCl,'J11 de la Administración del Patrimonio Cultural 
del Milllslerio de Educación. 

RESPONSABLES: 
Roberto Huczo 
Vilmil M. Henríquez 
Manuel l.ópez 
Jaime Miranda 
Victoria Diaz 
AI(~ji.lfllL() Musís 

COLABORADORES 
DepartaJl!cJltos de: Arqueología, Historia V EtnograUa. 
Dirección de Museos. 
Dirección de ArIes. 

D1STRIBUC!UN A NIVEL NACIONAL: 
Casas de ti! Cultura. 

DIRiGIR CORRESPONDENCIA A: 
Ministerio de Educación, Dirección de Artes, 
Sal' SaLador, El Salvador, C. A. 

-

,":""," en los Talleres de la DIRECCION DE PUBLICACIONES 

;aF\ 
2!..1 

EDITORIAL 

Arqueólogos y su l.labor 
en Tierra l')alva(/oreiia 

3 

En ocasiones anteriores hemos hablado con detalle de 
las vicisitudes por las que pasan nuestros investigadores, 
en cuanto a lo que se refiere al campo de la arqueología. 
Sabemos, pues, que son incmtables las circunstancias 
adversas que vuelven más difícil ese trabajo, así como 
azarosas son las condiciones con que frecuentemente se da 
inicio a una investigación. 

Repitiendo algunos conceptos y volviendo sobre 
algunos juicios, queremos puntualizar que el esfuerzo 
realizado por los arqueólogos, por pequeño que parezca, es 
de tm valor trascendental desde todo punto de vista, y es 
inestimable en el sentido de que el trabajo que ellos 
desarrollan debe llevarse a cabo a toda costa, es decir que 
no puede quedar a medias, aun a. .. í tengan a veces que com
plementario sacrificando su peculio personal. 

Estas situaciones, naturalmente, no son la generalidad, 
pero se dan en momentos imprevistos y es debido siempre 
a que en el proyecto original de la investigación rara vez se 
contemplan pequeños detalles que después causan con
tratiempos y retraso considerables. Los recursos 
dispmibles usualmente cubren partes globales de los 
proyectos y en gran medida descuidan aspectos que a sim
ple vista son insignificantes, pero que a la larga puede ver
se cómo inciden poderosamente en el curso y resultados de 
la investigación. 

Haciendo un examen pasajero de esta cuestión, 
podemos observar en un rápido recuento la fonna en que 
nacieron y se desarrollaron los proyectos de investigación 
arqueológica, desde los primeros meses de ftmcionamiento 
de la Administración del Patrimonio Cultural y que, como 
ya lo hemos dicho en varias oportunidades, no contaba con 
los recursos suficiente!; para hacer frente a los problemas 
que entonces se presentaban. Fue necesario recurrir a la 
ayuda económIca de la empresa privada y contar con la 
colaboración de arqueólogos extranjeros. 

A partir del año 1974, la Administración del Patrimonio 
CUltural comenzó a impulsar los proyectos de rescate 
arqueológico, y como era de esperarse absorbieron en su 
totalidad el incipiente presupuesto de lDla institución que 
acababa de nacer. Fue así cómo la CEL, el Banco Central 
de Reserva y posterionnente el Banco Cuscatlán, par
ticiparon financiando gran parte de las actividades que los 
arqueólogos llevaban a cabo en el área de Cerrón Grande. 
Los arqueólogos Richard Crane y Howard Earnest, de EE. 
UU., y WiIliam Fowler, canadiense, aceptaron el com
promiso desde los primeros meses. 

Pasado algún tiempo, hemos visto los frutos de este 
esfuerzo traducidos en un ensanchamiento del panorama 
~ógico de El Salvador. No sólo las experiencias de 
Cerrón Grande, como anterionnente las de Taz\Jmal, Cam
pana San Andrés, Cihuatán y otros, se han capitalizado 
para estudios futuros. También otros sectores 
arqueológicos del país, principalmente en las zonas Sur 
Central y Oriental, han comenzado a recibir atención y a 
recobrar ante los ojos del público la importancia de su sig
nificación cultural. 

Es comprensible, entonces, que la presencia de 
arqueólogos extranjeros en nuestro país ha sido y sigue 
siendo de mucho beneficio para el rescate de nuestro 
patrimonio cultural, y con esto no queremos de ningún 
modo subestimar la participación de lo~ asistentes y 
auxiliares salvadoreños que en todo momento sostienen la 
lucha contra los obstáculos y lao; dificultades, las cuales 
para el arqueólogo parecen ser especialmente abundantes. 
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RICHARD CRANE HABLA SOBRE SU 
EXPERIENCIA 

"Pasé tres años en México, donde por 
me puse en contacto con el pasado preo 
Mesoamérica; saqué Licenciatura en Antro 
Universidad de Las Américas de México 
radicada en Puebla). En el transcurso de e~ 
conocí los SItIOS de mayor importan 
alrededores del D. F., Puebla, Veracruz, I 

En 1968 tuve mi primera experiencia en el ( 
cursante de la Escuela de Arqueología de 
citada Universidad. 

En vanos sitios arqueológicos del país los arqueólogos han llevado a cabo reconocimientos que 
se continúan en las excavaciones, para extraer evidencias IJ materiales que después son fecha
dos; éstos aportarán luego catos importantes para el conocimiento de la cultura del sitio. 

"En febrero de 1969 me invitaron a pan 
asistente de arqueología en el f-T( 

Investigaciones del Instituto de Estudios 
con sede en Mitla, Oaxaca. Trabajé nueve 
en el laboratorio como en supervi~ión de ex( 
levantamiento de planos y de mapas. Curs( 
postgrado en la Universidad de Tul<lne, N 
hasta completar los requisitos de D\lctuT' In 
Además de los estudios corrientes he m 
interés especial en Estadística y Computaci 
a cursar varias materias en el ramo y pasa 
en el laboratorio de Computación del In 
Arqueología en Illinois, EE. UlJ. 

El DI". floggs, Jefe del Depto. de 
Arqueología, comenta un hallazgo; 
a) fondo otJserVIl William Fowler, 
.uq\1'Júlogo canadiense. 

APRECIACION y OPINIONES SOBRE ARQUEOLOGIA: 
WtLLIAM FOWLER 

"Para mí la arqueología moderna tiene tres metas: 1) 
La reconstrucción de la historia cultural y la cronología del 
desarrollo de las culturas o de los pueblos del pasado; 2) La 
reconstrucción de los modos de vivir de los pueblos del 
pasado; 3) El descubrimiento de los procesos culturales 
prehistóricos que influyen en el comportamiento humano. 
Además de estas tres metas, ninguna de las cuales es más 
importante que las otras, pienso que los arqueólogos tienen 
la obligación de hacer sus datos y resultados asequibles y 
comprensibles para el público en general. 

"Mi primer viaje a México, en 1970, fue el momento 
decisivo en mi vida y en mi carrera, pues entonces me 
enamoré de Mesoamérica y su pasado. Había comenzado a 
estudiar antropología en Auburn University, Alabama, EE. 
UU., en 1968, pero no había escogido mi especialización hasta 
que llegué a México a participar en una excavación 
organizada por la Universidad de Las Américas. La 
arqueología mesoamericana me pegó y me quedé a tomar la 
Licenciatura en Antropología de la Universidad de Las 
Américas, en 1972. Mientras estudiaba trabajé en tres 
excavaciones en el área de Puebla. En 1973 y 1974 trabajé en 
el Valle de Oaxaca, donde pude apreciar mejor la con·· 
tribución que la arqueología da a la antropología en general 
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"A fines de 1974 c 
of Calgary, Canadá, di 
a la arqueología no so 
el mundo. En 1975 Jleg: 
exca vaciones de resca 

., La arqueolugía s 
totalmente de los eslw 
con proyectos organ 
estudiosos extranjerot 
Longyear y Porter. J 
cabo por los doctores 
Pennsylvania comenz 
tribución a la arqueoh 
fin ha salido el ini"o 
trabajo del Dr. Andre' 
su informe l'stú pub lil 

con el Dr. Boggs a 
Administración del P: 
desarrollo de la arq\ 
saltos; así lo evidenci 
entre 1942 y 1974 con el 

"A través de mi e: 
der mejor la complp~il 
frontera Sur de Mes 
ínterés por los proble 
Postclásicu, especialn 
la historia cultural de 



JDIO y 

lera vez 
bino de 
~ía en la 
F. (hoy 
'es aT10S 

en los 
ca, etc. 
o corno 
:)() de la 

'l· 

"En El Salvador, el desarrollo de la arqueología ha 
sufrido más en primer plano por la falta de 
salvadoreños calificados, el resultado de la ignorancia 
en la materia por parte de' los jóvenes y la poca o 
ninguna oportunidad de seguir estudios formales. Se ha 
dado el hecho de que la mayoría de las investigaciones 
arqueológicas han sido ejecutadas por extranjeros y de 
una manera esporádica. 

"Dada la importancia de la arqueología, tanto para 
('1 desarrollo turístico como también considerada fuente 
ele conocimientos sobre el largo y complejo trayecto de 
la historia precolombina de las distintas culturas autóc
tonas dPl territorio salvadoreño, es de esperarse que se 
promueva una mayor concientización, a todo nivel, de 
\()~ recursos potenciales en el campo y una activa 
hl!squcda de medios para estimular la capacitación de 
rnús personas. 

"Mis experiencias en El Salvador registran casi tres 
años en la región de Cerrón Grande, supervisión de 
excavaciones en cinco sitios de distinta índole, aparte de 
reconocimientos en gran parte de la zona. Seis meses 
encargado de los trabajos en San Andrés, tanto de la 
excavación preliminar como del comienzo de la con
solidación y restauración. 

tr corno 
l1a dp 
Iquefíos 
~s Lm(o 
::lCJllt'C; y 
ldio~ de 
)rleans, 
en 197!). 
lido un 
legando 
:; meses 
~o rara 

"Por lo demás, he pasado importantes experiencias 
visitando los sitios arqueológicos en casi todo el 
territorio nacional. 

Arqueólogo Richard Crnne, or. la Universidad de Tulane, EE. UU. 

cé mi doctorado en la University 
lfílp!ié mi conocimiento respecto 
11e de Mesoamérica sino de todo 
J Sa ¡vador para participar en las 
a región de Cerrón Grande. 
orel1a, desde 1942, dependió casi 
del arqueólogo Stanley H. Boggs, 

de vez en cuando por otros 
o los doctores Coe, Haberland, 
'y(~ct() de ChaJchuapa llevado a 
'r y Sheets dt' la Universidad de 
1967 y es una importante con
~ El Salvador, sobre todo que por 
·iral de esas excavaciones. El 
Quelepa es también un avance y 
~n 1974 se da una nueva etapa, 

1 Dcpto. de Arqueología de la 
Inio Cultura 1. Desde entonces el 
,a salvadoreña ha avanzado a 
lmero de proyectos comparando 
jo que se ha hecho desde 1974. 
1cia en El Salvador puedo enten-
l,s culturas prehispánicas de la 

·¡ca. Se me ha despertado un 
lherentes al estudio del período 
n Cihuatán y la investigación de 
les. 

Wllliam Fowler en plena labor, durante el hallazgo de un 
esqueleto precolombino. 
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Para el común de la gente, el trabajo que 
el arqueólogo desarrolla puede parecer algo 
sumamente tedioso, difícil de asimilar y com
prender, y hasta innecesario si no se le 
encuentra una aplicación inmediata en la vida 
práctica. 

Pero la verdad es que el arquéólogo es un 
individuo que reconstrllye las culturas del 
pasado, con el afán de llegar a un mayor 
conocimiento de la realidad actual, y en este 
trdbajo va encontrándose con diferentes 
modos de vida, tecnologías, patrones de asen
tamiento, producción, etc., hasta penetrar en 
un mundo di ferente que puede ser el 
descubrimiento de los rasgos de una 
civilización perdida. 

El arqueólogo es un hombre de estudio y 
acción, conocedor de la cultura que investiga, 
domina las técnicas de trabajo en el campo, y 
es, por otra parte, individuo con una gran 
intuición y dotado de mucha sensibilidad. Sus 
observaciones se fundamentan en el 
conocimiento científico, pero tambIén se com
bina con muchas situaciones que son producto 
de la casualidad. 

En las conversaciones con los 
arqueólogos se advierte el manejo de diversos 
métodos, disciplinas y tendencias culturales, 
que se mezclan con la inquietud ante las 
evidencias y con cierta ingenuidad ante la 
aventura de lo desconocido. 

Presentamos en esta oportunidad los pun
ta; de vista de dos arqueólogos extranjeros 
que se encuentran trabajando en· suelo 
salvadoreño desde hace algunos años. Ellos 
tratan aquí de identificarse y así nos hablan 
de su profesión y de su experiencia en nuestro 
país. 
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Llamado de la UNESCO 

para la restitución 

del Patrilllonio Cultural 

united nations educational, scientific and cultural organization 

organisation des nations unies pour I'éducation, la science et la culture 

7, place de Fonlcnoy, 75700 Paris 

(~I~ph()nc 577·1"10 
cJblel \lnelW P;uiJ 
tllu. 104461 Pun 

,m"",,, CL/7h04 

Excelentísimo Señor: 

Tengo el honor de sei'lalar a la atenci6n de V.E. la resolución 4.128, 
aprobada por la Conferencia General en su 19a. reuni6n (Nairobi, octuhre
noviembre ele 1976), relativa a la restitución o al retornn de 105 bienes 
culturales a los países que los hayan perdido a consecuencia de un~ ocu
pación coLonial o extranjera. 

En esl:a resoluci6n, cuyo texto figura en el Anexo 1, la Conferencia 
General me pide concretamente que "lance un llamamiento a los Estados 
Miembros para que tomen todas las medidas que puedan crear un estado de 
espíritu favorable al retorno de los bienes culturales a los países de ori
gen, partlcularmente con ayuda de los grandes medios de comunicaci6n y de 
las instituciones educativas y culturales". En cumplimiento de esa reso
lución, dirijo a todos los Estados Miembros y Miembros Asociados de la 
Unesco, así como a las organizaciones internacionales, gubernamentales y 
no gubernamentales y a las instituciones públicas o privadas interesadas, 
el llamamiento cuyo texto figura en el Anexo lI. 

Ml deseo es que en respuesta a este llamamiento se establezca una muy 
amplia colaboraci6n entre todos los Estados Miembros y los organismos in
teresados a fin de que se inicie una acción de solidaridad internacional 
encaminada a que los países que sufrieron una ocupación colonial o extran
jera puedan ~ecuperar los objetos que para los mismos tienen una signifi
cación fundamental desde el punto de vista de sus valores espirituales y 
de su patrimonio cultural. 

A este efecto, tengo el honor de invitar al Gobierno de V.E. a que 
efectúe una campaña de información, con ayuda de las instituciones educa

de los randes medios de informaclon, para expl1car 
al público ~eneral la naturaleza de los bienes de ~ue se trata, a s g-
~icación que los mismos asumen a los ojos. de los pueblos que fueron prI

vados de los mismos y las modalidades dé la protección y conservacion que
se les asegurarán después- de su r~torn? -Teng"';-eCcOñvenCiiniento-"de-que
para crear un clima de opinión pública favorable a las medidas que se de
ben adoptar en esa materia, es indispensable que todos conozcan y compren
dan el carácter, la amplitud, el alcance real y las razones éticas del es
fuerzo exigido. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia el testi
monio de mi alta y distinguida consideración. 

Adj.2 

(G) 

Amadou-Mahtar M'Bow 
Director General 
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RESOLUCION APROBADA POR LA CONFERENCIA 
GENERAL EN SU 19" REUNION 

La Conferencia General 

Recordando la resolución 3.428, aprobada en su 18a 

reunión, relativa a las medidas que se habrían de tomar 
ron miras a la restitución de obras de arte a los paises 
que las han perdido como consecuencia de una ocupación 
rolonial o extranjera, 

Teniendo en cuenta la recomendación N° 21, en la 
que la Conferencia Intergubernamental sobre las 
Políticas Culturales en Africa (Accra, 27 de octubre{) de 
ooviembre de 1975) dirigió un llamamiento a los Estados 
Miembros para que cooperen en la lucha contra el 
tráfico ilícito de bienes culturales y apoyen los esfuerzos 
que despliega la UNESCO para contribuir a que las 
obras de arte vuelvan a sus paises de origen, 

Tomando nota con satisfacción de las actividades 
emprendidas por el Director General para aplicar la 
resolución 18 C/3.428, que se describen en el documento 
19 C/109 y, en particular, de los trabajos del Comité de 
Expertos que se reunió en Venecia del 29 de marzo al 2 
de abril de 1976 para estudiar la cuestión de la 
restitución de las obras de arte, 

Considerando que es necesario suscitar una toma de 
conciencia general de la importancia que tiene para los 
países de origen el retomo de los objetos que tienen una 
significación fundamental desde el punto de vista de los 
valores espirituales y del patrimonio cultural del pueblo 
interesado, 

Considerando que los Estados Miem bros deberian 
colaborar, dentro de un espíritu de solidaridad inter
nacional, con miras a concertar acuerdos bilaterales 
equitativos que permitan el retomo de dichos objetos a 
los países de origen, 

Pide al Director General de la UNESCO: 
a) Que tome las medidas necesarias para que la Con

ferencia General establezca, en su 20". reunión, un 
Comité Intergubernamental encargado de buscar 
medios y procedimientos para facilitar las negociaciones 
bilaterales con miras a la restitución o al retomo de los 
bienes culturales a los paises que los han perdido como 
consecuencia de la ocupación colonial o extranjera, y 
que convoque con este fin un comité de expertos 
mcargado de precisar el mandato, los medios de acción 
y los métodos de trabajo de dicho Comité; 

b) Que lance un llamamiento a los Estados Miem
bros para que tomen todas las medidas que puedan crear 
un estado de espíritu favorable al retorno de los bienes 
culturales a los países de origen, particularmente con 
ayuda de los grandes medios de comunicación y de las 
instituciones educativas y culturales; 

c) Que se inspire en la Recomendación sobre el 
intercambio internacional de bienes culturales (doc. 19 
el 25); 

d) Que se inspire también, a tales fines, en expedien
tes técnicos cuya elaboración se encargará a 
organizaciones no gubernamentales competentes" tales 
como el Consejo Internacional de Museos. 

(Anexo 1, Documento de la UNESCO). 
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Los trabajos de constl1.lcción de la Iglesia 
del Calvario de Santa Ana se iniciaron en 
1824, pero poco después se derrumbó porque 
su estructura no fue lo suficientemente sólida. 
En 1859 se construyó por segunda vez, y en 
esta ocasión no se terminó totalmente, 
encargándose el tiempo de destruir la obra 
inconclusa. En 1868 se hace el intento de cons
trucción por tercera vez y los trabajos se 
abandonan en 1880. En 1882 Fray Felipe de 
Jesús Moraga es comisionado por el Obispo 
para continuar el trabajo, pero no le dan ni un 
tan solo centavo, teniéndose que enfrentar a 
la carencia de fondos para emprender la 
obra. 

De 1824 a 1825, el párroco de Santa Ana, don 
Manuel Mariona Ceceña, empezó la construc
ción del templo el cual se desplomó muy pron
to; fue reparado entonces, pero en 1833 un 
ciclón acabó con todo. En 1859 el párroco Juan 
Francisco Chávez ~estionó otra construcción 
que se suspendió y fue destruida por el tiem
po. En 1868, siendo párroco Fray Guadalupe 
Reinoso, éste inicia la construcción de un 
nuevo Calvario. Fray Felipe se hace cargo de 
la obra en 1882 y por falta de fondos tiene que 
hacer colectas y organiza una "Hermandad 
de Jesús" 

En 1885 el templo en construcción fue 
ocupado como cuartel y casi estuvo a punto de 
paralizarse la obra; pero por fin la iglesia fue 
terminada y bendecida por Fray Felipe el 6 
de diciembre de ese mismo año. 

I-Iemeroteca del Museo 
La sección de í ícrneroteca de la 

Blblloli'ca EspeCíalizada del 
,\¡1us('l) NiJcional "David J. 
(;lllll-;;m" ('~;tú compuesta por una 
)lllpU:-t:mil~;mw ( olecciún de 
p: ~1)1 i (-;¡ ('; ,J~l('~ pt: r;úd icas. 

l:n !:l acLuu]¡d,ul, la men
~:ion;l(L: Bihlioteca se encuentra 
;¡lil\; ·:;¡·,icg;,nd() gr:ln parte de los 
mali ¡-¡:li('~) (jL( :". ofrecen al 
puh1i, :.o( t11! qUl' Jmbién visita 
ci Mu:;(!\ Lntrl' «"os materiales, 
hay rnUdliJS revisiaS, boletines, 
informes, y otra~, publicaciones 
(jUl' han ap:lrecido con 
t'l'guL;:"id,¡d, '.1dem:lS de una gran 
cantidad de i"l'riúdicos nacionales 
j ck otros pd ¡ses_ 

I Jll dato que no v adelantan los 
('n";;I!~ddos del 1 rabajo de 
d,lSil:c:lción y /(T1S'rU de estas 
pubJicilC]()\1CS nos ki :-;ervldo para 
dar l.lIW ; dea de I as colecciones 
que, <'S[;,11 en serVICIO: los 
vdlúrnenes de periódicos 
n;lcionales son 1686 en su 
lot;¡]jdLld, y tornando en cuenta 

los periódicos extranjeros la cifra 
es de 2.015. El total de títulos de 
periódicos entre nacionales y 
extranjeros es de 91. 

Al revisar los ficheros y obser
var las listas de títulos, el lector 
se encuentra con publicaciones de 
varias {>pocas, ya sean ,éstas de 
carácter insti tucional, oficial o 
particular; los más variados y 
prestigiados nombres de rotatívos 
dei interior de nuestro país y de 
Centroamérica, especialmente, 
están compilados en volúmenes 
ya empastados para que el 
público pueda manejarlos en sus 
trabajos de consulta. 

El servicio de Hemeroteca es 
muy ágil, por Jo que la Biblioteca 
Especializada es visitada 
diariamente por toda clase de 
personas, que lo mismo buscan 
llil dato para sus investigaciones 
o bien llegan para recrearse en la 
lect'.Jra de aspectos curiosos y de 
interés histórico. 
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Piezas del Mes 
Exhibiéndose en el Museo Nacional "David J. Guzmán" 

ARQUEOLOGICA 

.~ W· '. ,-. 
~",,-....... ~'.'. =- ~r .... ',o '~ .• 

ETNOGRAFICA 
La montura o silla para cabalgar es uno de los prin

cipales productos de talabarteria cuya materia prim:' 1'< '" 

piel de res. Las partes principall's que com¡xmen la mOrIlUL¡ 
son. fuste, asiento, faldas, rosadera o llleta, estnbos, 
arganillas, cincha y otras de menor funcionalidad, como las 
"correas maleteras", coraza y coracita. En nuestro pais esta 
artesania aparece a la llegada de ItJs (Hipallo!es, pero con el 
paso del tiempo se ha ido modificando. Ac!ualml,n!r:, debido 
al :lUmento dl'l transpof(l' motorizado su (h'manda ha 
chsmllluido; sin (~mllargo ('SU¡ ar1('sanl;¡ [H'T''iIS!l' en 
¡x¡hlacio!l(,s del pais, como Cojutl'peqU(" San Migu('I, '"HI 

Vicente y Santa Ana. 

"1 :UT(,C10<'za" de ('('rámica monocmma, parcialmente re,taurado, fue descubierto junto con 
IUIll'nares d(' utensilios y herramientas fragmentadas aparentemente descartadas por los habitantl's 
de un p\lerto S;J ;vadoreño alrededor del siglo VII u Vn[ d. de C. Su forma y decoraCIón poco usualps 
¡.'nllll(·ll cl;¡::lr:carlo entre los "¡arros" o "vasos" "cabezas" de Centroamerica, y dentro de pstos 
corno pa'f." lIlW·:t. I-! alfarero ljU'.' l'IabnnJ esta pieza pertpnecia a la poca conocida cultura Lenca <jUl' 
duralll(' ('\ <"gln ',VI aparcllt(,ml'ntc OCUP() reglOCles de El Salvador y Honduras. Amhas regitJnes CtJrl
lH~ll'l1 n'sl'" el", :'r..lTlica de ('sta clase y del polIcromo Salúa 

I ¡·'.I' .I",:(J' h'·f.:I !lI'rten(,c<' al periodo Clásico Tan[I(' (tilj{l-(l(W) d. de l'.l, fw, enconlrada en ('\ an,a 
dd t ;"1/,, (j(. \-"1m ;('<";1 L'''IHO. de La Unión; es propIedad del Museo Nacional L ______ . __ 

HISTORICA 

Flato y ":i'O ('lilbo!:J(]os ('11 pb:lI, '!,JI' P'ri"iI' 
Ex I'n'sid('ntp d,' li' ¡{('pÓblllll, don '¡'N \-1,11 " ¡ , 

(~·;tos utensilios h;lil sido tLJ]):lj:¡¡]os :1 ll¡;[[j:) !;¡ C;Jild:ld dl!1 
rnetal (.~, de p,itlltT:l. ~!l Ui~;('1-1() '.;p!wio .\' ,,1";::1111(', !lO tlenen 
ningún s('llo qtH' id(,1111iiepH' SLi l'!O~'l'ill'n(,lj¡, fH'/o >ic'gurarlll'Il

le fu('ron hl'clHls I'n M"x'lo o t;ulIl,'rn:d:; 

Don .JOSI' ~,1ar¡;1 nallO ('ll San S:dv"d," ('11 IH(f¡ cual"l" 
apellas 1('11111 ~ti :tllOS tUl' 1\1c:t1l1c de S:1Il Salvildot, "''''; 
adl'bntl' Sl'n,u!or {'ll varitls ()C;l~ii()il(,~;. Por UlIl1IS1{'nf\ 11:' JI'\' 

(lt'S('nl[x'ilo 1" "n'S1dcnci:l lit' ia ¡{('publl";1 dlls "'e('s, (111' 111 

tt' los arios d" IKí!1 Y iK6I. D'lIl Jos,' Mafia se d"dlell '''I1I1)1{ 11 
al" agr;elllillril y al cortH'relO: tUl' ('TI Sil fll1l" "1 " 1 '11"e;,," 
rn;[('f1onn,'nlr' ¡""lOS public.,s y '" Barrlll \""1,.<1,·:,. dlJlld,· SI 
lbO por prinH'J';¡ \'('/: la rnaquin:lrIll ;1J.!,ricol;¡ pdT'il !wfll'fl('I;](j() 

de· el¡f,' 
Falieull ,':,IL' ('J('TnJllllr cludad:ln" salvi,dorl'Ilo 1·1 1; l.' 

dJciemlln' d,' IKK\, fw' nl('!o suyo ('1 (;"lI('r:'¡ (' Ingl'lli'·Ci).1 
Maria Pera la l.agos ¡"[PIWrTlI"]lIn"¡ pronllncnu' IH)Jllhll ! 
púhlico y ('[;critor. I ,----------------- ,----------------- _._._. 
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