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Cada vez más intensamente, las artesanías y el arte popular interesan a antropólogos 
y sociólogos, a políticos y economistas. Cada vez con más énfasis, las artesanías y el arte 
popular afloran al quehacer diario de personas que en otros campos pueden no tener nin
gún punto de relación común. 

Por el costado que se mire, esta actividad humana es parte principal de la vida de los 
pueblos americanos. Ya como demostración de una cultura, o actividad económica, o ple
na realización estética o, más simple y duramente, como medio de subsistencia, las artesa
nías ocupan un espacio espiritual y físico vital en cualquiera de los países del Continente. 

Todos los días se plantean cien preguntas sobre ellas y sobre el más amplio tema de 
la cultura popular tradicional. Las artesanías ¿son problema cualitativo o cuantitativo? 
¿hasta qué punto las artesanías tradicionales van en camino de convertirse en ocupación de 
"élites"? ¿constituye el arte popular una "cultura marginal" en nuestros países? . . . 

Sabemos muy poco sobre la compleja estructura estética y económica de las artesa
nías. Parecería un problema imposible de abordar . . . Sin embargo, no debemos perder la 
esperanza de adentrarnos en él. Más aún, ya lo estamos haciendo. De una manera u otra, 
los países y los Gobiernos demuestran su preocupación y celo. 

:.-.;>V En Haití, el Gobierno estudia la organización de un sistema administrativo de apoyo 
a la actividad artesanal. 

En Jamaica, un grupo de expertos diseña normas que permitan la expansión de sus 
oficios artesanales después de investigar lo que ocurre en Ecuador y México. 

En Colombia, entidades oficiales promueven cursos de diseño que se inspiran en el 
arte popular tradicional. 

En el Ecuador, se investigan viejas y nobles artesanías en trance de desaparición; se 
descubren documentos de la historia de las artesanías y se preparan índices bibliográficos 
nacionales sobre el tema. 

En Estados Unidos y en otros lugares, se examina el papel que debe jugar la cultura 
tradicional en la modelación de la personalidad de cada pueblo. ^ . 

í *^" " •»» ' 

En todos estos casos y er, muchos otros, el CIDAP estuvo presente como asesor o 
participante de fundamentales tareas. Sin embargo, debe ampliar su acción. Así lo exigen 
millones de artesanos y Gobiernos e instituciones de todos los países. Lo hecho ha benefi
ciado sin duda a los artesanos, a la cultura, al bienestar de los pueblos; ha concentrado la a-
tención de los estudiosos y ha abierto caminos para el entusiasmo de quienes anhelan hacer 
de esa actividad la más representativa de un modo único de ser, histórica y geográficamente 
hablando. 

El CIDAP cree que su tarea está íntegra, sin embargo. Después de dos años de pre
paración, organización, estudio y actividad, este, que es el tercer año de vida institucional, 
traerá nuevas empresas que comienzan ya con la publicación de este Boletín y seguirán con 
el programa de publicaciones, cursos de adiestramiento, asesoría e investigación que forman 
su plan de operaciones. 

El CIDAP conoce que no está solo en este campo y confía en los organismos públi
cos y privados que en el Continente han iniciado trabajos serios y que ojalá pronto sean co
ordinados; en los especialistas que siguieron cursos en Cuenca y Bogotá y que hoy trabajan 
en la dirección de políticas artesanales, en la promoción y en la docencia; en los investiga
dores y educadores que saben el hondo significado que tiene lo producido por las manos del 
hombre americano 

El CIDAP confía, sobre todo, en los artesanos que intuitiva y bravamente siguen 
modelando con sus manos la imagen plástica de países que se nutrieron en ricas venas cul
turales de varios Continentes. 

Esta imagen persistirá en la historia y en la vida de América siempre que tenga el a-
poyo de todos. Así lo pedimos y así lo ofrecemos, con fe en el porvenir. 
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BIBLIOGRAFICAS 
[ ARIES 

Una de las tareas que se ha 
propuesto el CIDAP., entre muchas 
otras de importancia, es recoger in
formación de diversa índole sobre 
artes populares y artesanías, la cual 
sirva de infraestructura básica para 
diversas investigaciones futuras. Es-

'''^'' ta tarea debe partir de la elabora-
^ " ción de bibliografías generales y es-

pecializadas; de la localización y sis
tematización de documentos de pri
mera mano en archivos; de la reali
zación de censos artesanales locales, 
regionales y nacionales, en f in, de la 
confección de registros de organis
mos directa o indirectamente rela
cionados con las artesanías y las ar
tes populares y de la organización 
de centros de documentación, entre 
otras tareas similares, útiles para los 
fines claramente especificados en la 

AJ creación del CIDAP, y que se pue
den resumir en un mejor conoci
miento del amplísimo sector de po
blación americana que se entrega 
cotidianamente a la grata tarea de 
trabajar con sus manos y dejar la 
huella de su gusto, habilidad o inge-

^ nio en cada objeto confeccionado. 

: V ' V 

- 1 " Las bibliografías existentes 

Son muy pocas las bibliogra-
« v \. fí a s que se ha n e dit a d o en A m éri c a, 
' v " ^ sobre las áreas específicas de artesa

nías y artes populares. Hay una 
y¿ mexicana, publicada hacia los años 

cincuenta, que hoy tiene que ser ne
cesariamente actualizada, porque en 

" un cuarto de siglo se ha incrementa
do notablemente su acervo. Hace 
algunos años se editó una muy ge
neral de todo el continente, reduci
da a lo más sobresaliente o conoci
do de cada país. También existen 
bibliografías generales o consiitadas 
al final de importantes obras, como 

'isa: 

por ejemplo en el Arte Popular Me
xicano, del Dr. Dtmiel F. Rubín de 
la Borbolla y en otras obras simila
res; sin embargo, lo hecho hasta el 
momento, si bien es de sumo valor, 
aún es algo reducido e incompleto. 

Se hará bibliografías por países 

Con las directrices dadas por 
el CIDAP, tendientes a conseguir 
criterios unificados, se han realiza
do y se realizarán contratos con in
vestigadores de diversos países, para 
editar en un lapso más o menos cor
to, bibliografías singularizadas de 
cada país, para editar, y así, habrán 
tantas bibliografías cuantos países 
integrcm la Organización de los Es
tados Americanos (CEA). Las o-
rientaciones dadas por el CIDAP, 
parten de la confección de las fichas 
bibliográficas, del orden de presen
tación de datos, de .las partes que 
pueden tener las bibliografías, así 
como de sus divisiones y subdivisio
nes, hasta el señalamiento de aspec
tos de tipo meramente formal. 

Se insiste en lo de la confec
ción de las fichas y de los datos que 
ellas deben contener, porque a pe
sar de existir resoluciones naciona
les o regionales para estandarizarlas, 
no hay aún criterios plenamente a-
ceptados y de vigencia generalizada 
en América, sobre todo cuando la 
información se amplía a revistas, fo
lletos, obras de tipo colectivo o ins
titucional, etc. 

Primeras bibliografías a publicarse 

Serán las de México y Ecua
dor, las dos primeras bibliografías 
que publicará el Centro Interameri-
cano de Artesanías y Artes Popula-



res (CIDAP) corresponden a dos 
pa í ses que tienen amplia actividad 
artesanal, pero que se diferencian 
por tener, el pr imero, un copioso 
fondo bibl iográf ico; y el segundo, 
más bien uno reducido. La de 
México está en proceso de revisión, 
y la ecuatoriana está a punto de ser 
terminada, incluyendo sus respecti
vos índices. 

Algo más sobre la bibliografía ecua
toriana -

Como responsable de su con
fección, puedo informar que las o-
bras específ icas sobre artesanías y 
artes populares en el Ecuador son 
relativamente escasas, tanto las de 
t ipo general como las que tratan 
c oncretamente de una rama artesa-
nal. Esta observación, pienso, se ge
neralizará a muchos países latinoa
mericanos que, como el Ecuador, 
tienen amplia actividad artesanal, 
pero que por variadas razones, que 
no es del caso recordarlas, no ha si
do objeto de estudios monográf icos 
singulares o de investigaciones de 
tipo más amplio y general. 

Junto a esta bibl iografía es
pecífica, hay otra que podr ía lla
marse complementaria y que corres
ponde a muy variadas obras, como 
historias generales de un pa í s , libros 
de viajes, guías nacionales, regiona
les o locales, monogra f ía s de un dis
t r i t o , departamento, provincia, can
tón o ciudad, libros de planificación 
y desarrollo económico , anuarios, 
etc. Esta bibl iografía es necesaria 
también para los investigadores y , 
para que cumpla mejor con su fun
ción, ha sido recogida con mayores 
especificaciones, señalando los capí

tulos o las páginas en los cuales está 
la información pertinente. 

Una breve nota puesta al f i 
nal de cada cita bibliográfica, es 
complemento útil y orientador; es 
objetiva y da información sobre di
versos aspectos, tales como los l i 
neamientos seguidos por el autor 
los t í tulos y subt í tulos principales 
número y t ipo de ilustraciones, au 
tores de prólogos , etc. 

Esperamos que dentro del 
presente año 1979 estén ya editadas 
y a disposición de investigadores, 
organismos especializados y biblio
tecas en general, las bibliografías de 

artesanías y artes populares de Mé
xico y Ecuador; que para fines de 
año, circulen as í mismo, las de Gua
temala, El Salvador y Panamá, que 
también están en preparación y, pa
ra subsiguientes años , las de Colom
bia, Venezuela, Perú, Bolivia y Ar
gentina, cuya elaboración está ne
gociándolas el CIDAP, organismo 
que espera realizar en el presente a-
ño los contactos y arreglos necesa
rios para que en todos los países de 
América se cumpla con esta impor
tante y útil tarea. j ; | 

Dr. Juan Cordero Iñiguez 
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Una de las act ividades fundamenta les 

que c i m e n t a la r a z ó n de ser del Cen t ro In te -

ramer icano de A r t e s a n í a s y Ar t e s Popula

res, es la i n v e s t i g a c i ó n de l A r t e Popular de 

A m é r i c a en sus diferentes manifestaciones, 

para rescatarlo y luego d i f u n d i r l o al m u n d o 

en te ro . 

L a " A r q u i t e c t u r a sin A r q u i t e c t o s " , 

es dec i r la A r q u i t e c t u r a que hace el pueb lo 

para la s a t i s f a c c i ó n de sus necesidades p r i 

marias y b á s i c a s , recoge c o m o rec ip ien te 

genu ino las mejores muestras de l A r t e Po

pula r , s iendo el tes t igo, muchas veces, de 

u n pasado que pe rdura y nos p e r m i t e cono

cer el c a m i n o que han seguido nuestras so

ciedades p r e t é r i t a s . 

L a A r q u i t e c t u r a de nuestros pueblos 

par te de dos ver t ientes : la p r e h i s p á n i c a y la 

que t r a j e ron los conquis tadores , p r o d u c i é n 

dose genera lmente una m i x t i f i c a c i ó n de 

gran s ignif icado en su o r d e n f u n c i o n a l , ex

p r e s i ó n p l á s t i c a y sistemas estructurales y 

cons t ruc t ivos . 

E l c o n o c i m i e n t o o rdenado , al que se 

llega p o r sistemas me tod i zados de a p r o x i 

m a c i ó n , nos p e r m i t i r á a f i rmar en nuestros 

pueblos el p r o d u c t o evo luc ionado de las 

m á s puras formas a r q u i t e c t ó n i c a s y , sobre 

t o d o , e n r i q u e c e r á el lenguaje de las nuevas 

generaciones de a rqu i t ec tos . 

E l proceso de l t raba jo en o r d e n se-

cuente y c r o n o l ó g i c o , se lo ha p lan teado 

de la siguiente manera : ^ 

1. Introducción: ' ' -' »"y'̂ ;i; 
1.1 J u s t i f i c a c i ó n de l es tud io . 

2. Universo de Estudio: - " í n j i ;< 
• Ui 2 .1 D e l i m i t a c i ó n . J o u ' > o i ü i U 

3. Determinantes f ís icos: sy JL , 
..^ 3.1 T o p o g r a f í a 

3.8 H i d r o g r a f í a 

3.9 V i a l i d a d 
: M / .: • ! : ) i 

n-1'f 

4. Antecedentes Históricos: 
4.1 A r q u i t e c t u r a P r e h i s p á n i c a 

4.2 A r q u i t e c t u r a C o l o n i a l 

4.3 A r q u i t e c t u r a Republ icana 

, i i , í j . i : 0 ! 

5. Arquitectura Popular: . i,. . í 
5.1 D e f i n i c i ó n . y , -1 

5.2 C a r a c t e r í s t i c a s _ , ^ i , , , ., . 

5.3 A n á l i s i s de factores: 

5.3.1 F u n c i o n a l 

5.3.2 Cons t ruc t ivo -es t ruc tu ra l 

5.3.3 P l á s t i c o 

5.3.4 S i c o l ó g i c o 

5.3.5 E c o n ó m i c o - s o c i a l 

5.4 T i p o l o g í a s 

5.5 Los a rqu i t ec tos populares ' ' " " 

5.6 Las a rqui tec turas y el f o l k l o r e ' " 

6. Trabajo de campo: •» •) <; » : ;,.- • Í 
6.1 Fichas realizadas ' i n s i t u ' ( s e g ú n 

l i s tado a d j u n t o ) 

7. Catalogación: 
7.1 Proceso de c a t a l o g a c i ó n 

7.2 F o r m a c i ó n de archivos 

7.3 Lis ta de f o t o g r a f í a s para p u b l i 

c a c i ó n 

8. Procesamiento de datos: 
8.1 Cuadros de porcentajes 

8.1.1 C i m i e n t o s v 

8.1.2 M u r o s 

8.1.3 C u b i e r t a 

8.1.4 Habi tac iones , 

8.1.5 Usuarios 

8.1.6 A l t u r a s 
j q i f y ; > \>/:xin'.' 

9. Análisis comparativo: 
9.1 En cada zona 

" 9.2 En la r e g i ó n 

j v , , ' jp.i / ' !Ó 

3.2 C l i m a 

3.3 G e o l o g í a 

3.4 P luvios idad 

3.5 H u m e d a d 

3.6 T e m p e r a t u r a 

3.7 V i e n t o s 

9n^••>.i¡i 
.o-írp:' mcnnu 

10. Conclusiones y recomendaciones. 

11. Bibliografía. . s -jsoiki; 

Para el c u m p l i m i e n t o de l programa 
antes expues to , se p r o p o n e una m e t o d o l o 
g í a de t rabajo que cubre los diferentes as
pectos, que van desde la d e t e r m i n a c i ó n de l 
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Universo de Estudio, hasta la publica
ción del mismo. 

1. La determinación del Universo de 
Estudio se la realizó considerando 
antecedentes históricos, en los que 
son ricas y caracterizadas estas pro
vincias. Mediante un sondeo ini
cial y por los determinantes físi
cos, se llegará también a un clara 
definición del área de estudio. 

2. Para obtener el número aproxinado 
de elementos del Universo, nos ser
vimos de los documentos del último 
Censo Nacional, los mismos que 
traen información completa acerca 
del número de habitantes, número de 
estructuras y cartografía de las ciu
dades, cantones, parroquias del terri
torio que nos interesa. 

$. Adiestramiento a investigado
res.- Colaboraron en la ejecución 
del presente trabajo, los estudiantes 
del ultimo ciclo y egresados de la 
Facultad de Arquitectura de la Uni
versidad de Cuenca, su información 
ha sido eficiente, decidida y entusias
ta, ya que al abordar esta temática, 
se aproximaron a un hecho cultu
ral del que lamentablemente muy 
poco o nada se dice en nuestras uni
versidades. 

El adiestramiento a los Investigado
res comprende los siguientes aspec-

^ , tos: Teoría General de la Arquitec
tura Popular, Adiestramiento 'espe
cífico en la Investigación de Campo, 
Prácticas Especiales en parroquias 
cercanas a la ciudad y Utilización de 
códigos de identificación, tanto para 
las fichas, como para fotografías y 
negativos. .̂ ^ , ,̂  

4. Asignación de Areas por equi
pos.- Fue motivo de especial preo 
cupación la asignación de áreas a los 
diferentes equipos del Universo de 
Estudio, diferenciando áreas rurales 
y áreas urbanas, de tal manera que se 

compensen distancias y accesibilidad a los 
sitios de estudio para que no se produzcan 
condiciones de mayor ventaja para un de
terminado equipo de trabajo. El criterio 
básico fue de agrupar los Centros Urbanos, 
de tal manera que por una misma ruta y en 
un mismo viaje se trabajen los Centros Ur
banos programados. 

5. Trabajo de Campo.- Para cubrir este 
rubro, se hizo una programación general 
que no se cumplió estrictamente por te
ner que contar para ello con el aporte de 
los estudiantes, ya que sus obligaciones y 
problemas particulares no facilitaban el 
trabajo permanente durante la semana, 
habiendo, en algunos casos, trabajado so

lamente sábados y domingos; además, las 
dificultades de acceso a ciertas parroquias 
muy elevadas, cuyas vías funcionan sola
mente en verano, alteraron los cronogra-
mas y consecuentemente, se dilató el pla
zo para la elaboración de fichas in situ. 

6. Procesamiento de datos.- Se han 
diseñado cuadros especiales para facilitar 
la ejecución de este Capítulo y obtener 
así los diferentes porcentajes en cuanto a 
materiales de: cimientos, muros, cubiertas 
y características de habitaciones, usuarios, 
y alturas de las estructuras inventariadas. 

7. Análisis comparativo.- Al momen
to, el trabajo se encuentra en este capítulo, 
el que consideramos fundamental, ya que 
una evaluación de los diferentes factores 
que inciden en áreas diferenciadas por el 
clima, la geología, facilidades viales; ratifi
can las hipótesis propuestas inicialmente 
al estudiar los diferentes factores confor
mantes de la Arquitectura Popular. 

' Para la conclusión de la investiga
ción faltan realizarse los capítulos 8 y 9, 
que comprenden J conclusiones y recomen
daciones y la Publicación de la Obra. 

Esperamos que en un plazo de 60 
días estará listo el trabajo en originales 
para ser entregado a la Institución. 

.i:.-ír ' : Patricio Muñoz Vega 



. INTERVENCION DE HENRY RAYMONT, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 
, . í ,nuo CULTURALES DE LA OEA, EN EL ACTO DE INAUGURACION DEL PRIMER CURSO 

; < INTERAMERICANO DE DISEÑO ARTESANAL EN BOGOTA, JULIO 3 DE 1978. 
i . r ! ' ir..- . 

En representación del Se
cretario General de la Organiza
ción de los Estados Americanos y 
como responsable del Programa 
Regional de Desarrollo Cultural de 
este organismo, expreso mis felici
taciones a Cecilia Iregui, a Gerar
do Martínez y a Daniel Rubín de 
la Borbolla por haber concebido y 
organizado este curso, y al Gobier
no de Colombia por ofrecer su ge
nerosa hospitalidad. 

Era oportuno, en este mo
mento de nuevos planteamientos 
sobre la educación y ia cutura en 
la mayor parte de nuestros países, 
que los responsables del Arte Po
pular de nuestro Programa, Junto 
con el Centro Interamericario de 
Artesanías y Artes Populares (Cl-
DAP) en Cuenca, Ecuador, y de 
la Secretaría de Integración Popu
lar de la Presidencia de la Repúbli
ca de Colombia, hayan concebido 
este Primer Curso Interamericano 
de Diseño Artesanal. 

Estimulados por la labor de 
coordinación de los Ministerios de 
Educación y Cultura de los dos pa
íses, la labor organizativa de este 
curso ha sido noble reflejo de una 
generosa y efectiva cooperación 
regional, cuya promoción consti
tuye el fin primordial de la Organi
zación de los Estados Americanos. 

. .„ ..t, . , n „ 

La historia del sistema inte
ramericano ha demostrado que, a 
pesar de los vaivenes políticos y de 
las agudas crisis económicas, la co
laboración regional en el campo de 
la cultura, de la educación y de la 
ciencia, florece y fructifica, ya que 
es en este campo donde probable
mente existe una mayor concien
cia de la imperiosa necesidad de 
cultivar la interdependencia entre 
los países para marchar hacia la in
tegración regional que propicie su 
desarrollo. 

Como una ilustración más 
de este fenómeno, podemos leer 
en el periódico bogotano EL 
TIEMPO de hoy, un despacho fe
chado en Washington que dice: 
"La Octava Asamblea General de 
la OEA puso en evidencia, como 
ninguna otra, las profundas dife
rencias que dividen a los miem
bros de la organización". En la 
misma información se agrupa a los 
países de América en tres bloques 
políticos. Sin embargo, aquí en 
Bogotá, gracias a una solidaria la
bor también tripartita, ya que la 
realizan los gobiernos de Colom
bia y Ecuador, y la Secretaría Ge
neral de la OEA, tenemos en cam
bio un solo bloque de 35 artistas 

artesanos que han venido de 15 
países americanos para dedicarse 
al rescate de estilos y tradiciones 
fundamentales para la identidad 
nacional de cada uno de nuestros 
pueblos. 

Ejemplos como éste, y a tra
vés de muchos años como observa
dor del panorama político y cultu
ral de las Américas en calidad de 
periodista, me han permitido lle
gar a la conclusión -y quizás esto 
suene un poco prepotente en vista 
del cargo que ocupo en este mo
mento- de que los artistas, los inte
lectuales y los escritores, junto 
con los empíricos de la cultura, 
son los verdaderos porta-estandar
tes de los ideales de este original y 
conflictivo organismo regional 
nuestro: la creación de un hemis
ferio más libre, más justo y más e-
quitativo, en el cual todo hombre 
y mujer tengan igual derecho de 
participar plenamente en el proce
so cultural y educativo. 

Estamos, ciertamente, muy 
lejos todavía de lograr esos objeti
vos: hecho que debe llevarnos a 
redoblar esfuerzos y no a un des
corazonamiento estéril. Un vivo 
ejemplo de quien existencialmente 
ha aceptado este reto al humanis
mo, es un luchador, que no solo se 
ha dejado doblegar por la indife
rencia pública y oficial que duran
te décadas acompañó a sus llama
dos en defensa del Arte Popular, 
sino que ha llevado su lucha en 
contra de la mecanización del 
hombre.al ámbito regional e inter
nacional, hasta encontrar un debi-
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do eco, como lo es la organización 
de este curso. 

En momentos en que cunde 
la glori f icación de la violencia, o 
una utópica fe en la tecnología co
mo solución a los problemas hu
manos, y hace crisis la confianza 
que nuestros próceres rebublica-
nos depositaran en la democracia, 
Don Daniel Rubín de la Borbolla 
af i rma: 

"E l arte está siempre pre
sente cuando un pueblo vive 
de modo sincero y sano. Es 
la habil idad que se requiere 
para producir lo que el artis
ta siente; por ello no existen 
diferencias de importancia 
entre las pinturas rupestres 
del Paleolítico y los dibujos 
de Rafael o de Picasso . . . . 
Esta actividad no es for tu i ta 
sino necesaria; sus resul
tados no son secunda
rios ni superfinos, por el 
contrar io, absolutamente 
escenciales e inaplazables si 
la mente humana ha de so
brevivir . . . " 

¿o 

"De l Ar te Popular podemos 
decir que está más cerca, 
más compenetrado con to -
dos los componentes y es-

; , tructuras de la cultura y de 
, , la vida de la comunidad, 
' tanto en su pasado como en 
í su proyección hacia el f u tu -
' ro ; por ello comparte más t-" 

•" directamente los usos dia
rios a los que se le destina, 
sin desnudarse de su singu
laridad en ningún momen-

.o. t o . " 

Además de definir al Ar te 
Popular con la directa y acertada 
prosa que lo caracteriza, Don Da

niel, inconscientemente quizás, 
nos ha pintado su autorretrato 
cuando habla de una vida sincera 
y sana y de un arte -o en su caso-
de un artista "que es capaz de 
crear sin desnudarse de su singula
ridad en ningún momento . " Creo 
poder hablar tanto en nombre de 
mi Organización como en el de los 
colombianos y ecuatorianos aso
ciados con este proyecto, y en el 
mío propio, cuando digo que po
demos congratularnos en tener co
mo pi lo to a un hombre de un es
pí r i tu tan noble y devoto; es un 
excelente augurio, no solo para es
te curso, sino para el fu turo del 
CIDAP y para la defensa y promo
ción de las artesanías en todo el 
hemisferio. 

No es por mera formalidad 
protocolar que el Secretario Gene
ral me encargó representarlo en es
te acto. Obedece a un nuevo reco
nocimiento institucional de la im
portancia del Ar te Popular como 
una de las más auténticas expresio
nes de nuestra cul tura. Este reco
nocimiento ha sido incorporado 
recientemente en el nuevo Plan a 
Plazo Medio, llamado Plan Janet 
Rubén, en homenaje a la fallecida 
delegada norteamericana ante la 
Comisión Ejecutiva Permanente 
del Consejo Interamericano para 
la Educación, la Ciencia y la Cul
tura, quien incasablemente lucha
ra para que su país contr ibuyere 
por primera vez a la Cuenta Espe
cial de Cultura. 

Además, Janet fue una en
tusiasta propulsora de un plan, a-
nálogo al de la UNESCO, que nos 
permitiera reformular las priorida
des y darle un verdadero sentido 
orgánico al Programa Regional de 
Desarrollo Regional. Es solamen
te con este nuevo enfoque global, 
y no con proyectos nacionales 

fragmentados y de escasa impor
tancia regional, que podremos co
menzar a dar el uso adecuado, con 
espíritu mult inacional e interdisci
pl inario, a los gigantescos recursos 
espirituales, culturales y humanos 
de nuestros pueblos para proveer
les de la fuerza necesaria para in
sertarse en el mundo con voz au
tónoma, y obtener de la interde
pendencia lo que realmente nece
sita. Pero para ello, además de 
contar con el apoyo de todos 
nuestros gobiernos, es indispensa
ble lograr el apoyo popular. 

En este sentido, me permito 
aquí citar la intervención del Mi
nistro de Educación y Cultura del 
Ecuador, General Fernando Do-
bronsky, en la conferencia 
Intergubernamental de Políticas 
culturales que la UNESCO patroci
nó en Bogotá hace unos meses, 
cuando se ref ir ió al reconocimien
to de todas las matrices étnicas de 
nuestros pueblos, como enriquece-
doras de una cultura nacional. 

"Ahora estamos en una eta
pa histórica en que la uni
dad nacional y la interde-
pendencia internacional son 
necesarias, sin menoscabo 
del pluralismo ni de las d i 
versas identidades cultura-

\. No podemos imponer 
unidad desde arriba, por de-

' cretos gubernamentales. La 
" obligación de los gobiernos 
' es promover esa unidad des

de abajo. Son las propias 
comunidades culturalmente 
plurales inclusive, las que 
por sí solas formárán la uni
dad nacional. Bien podría-
mos aplicar para nuestros 
pueblos plurales cultural
mente, la regla de oro del 

' arte: la unidad en la varie
dad " . 



Palabras muy parecidas a es
tas escuché repetidamente a Pablo 
Casáis durante sus ensayos, cuan
do exhortaba a los miembros de la 
orquesta: "Ejerzan la l ibertad, la 
libertad en la música, pero libertad 
con o rden" . También el Gran 
Maestro, máximo exponente de un 
género romántico y de un gran fu l 
gor democrát ico, se preocupaba de 
que la libertad de uno no se con
virtiera en camisa de fuerza del 
pró j imo. 

He querido citar ia interven
ción del Ministro de Educación y 
Cultura del Ecuador, porque en ella 
se encuentra expuesta, sucintamen
te, la f i losofía motivadora del Plan 
Janet Rubén, que coloca la defensa 
del patr imonio histórico y artíst ico 
a la cabeza de la jerarquía prior i ta
ria del Programa Regional de Desa
rrol lo Cultural . Patrimonio de ex
presión popular y de estilos artíst i
cos peculiares que ahora encuentran 
oportunidades de florecer como ins
trumentos de autoafirmación nacio
nal. 

A l igual que el General Do-
bronsky, creemos que la polí t ica de 
defender el patr imonbdeberá inte
grarse a la polí t ica global de defen
sa del habitat y del hombre mismo, 
porque éste es, en suma, el creador 
de la cultura y de su ambiente. 

En el énfasis de la cultura có
mo factor de cohesión nacional y 
de mayor entendimiento muto e 
interdependencia internacional, re
salta una vez más la importancia de 
la promoción del Ar te Popular. Es
tas corrientes artísticas - - prove
nientes, como ya se ha dicho, "des
de abajo" , desde las propias comu
nidades, se refleja en el curso que 
hoy inauguramos. 

Debemos pensar ya en otro 
aspecto col indante que afecta tanto 
a la artesanía como a los esfuerzos 
de nuestros países por salvaguardar 

sus tesoros arqueológicos y monu
mentales. Me refiero a la importan
te necesidad de estimular una con-
cientización colectiva, ut i l izando 
todos los medios, pero específica
mente los de la educación y los de 
la comunicación social. Resulta es-
cencial que nuestros pueblos asu
man, no so'lo el derecho de gozar 
de su patr imonio cultural , sino tam
bién que adquieran la responsabili
dad de participar en su custodia. 

Y es por ello que me ha inte
resado sobremanera una petición al 
CIDAP, proveniente del Gobierno 
de Solivia, para realizar un semina
rio interamericano sobre la inclu
sión en textos escolares, en progra
mas de radio y de televisión y en 
otros foros públicos, de medidas de 
vigilancia sobre el patr imonio cul tu
ral que singulariza a nuestros pue
blos, como una manera práctica y 
efectiva de conocernos y valorar 
nuestro pasado; sólo así podremos 
construir un presente en un plano 
de igualdad y dignidad. Sé que se 
han hecho importantes labores, en 
este sentido, en Colombia, Ecuador, 
Panamá, México y Guatemala, entre 
otros; pero han const i tu ido accio
nes más bien dispersas que exigen 
un examen regional para ser incor
poradas en un proyecto más art i 
culado. 

No bastan policías ni decre
tos para acabar con las depredacio
nes contra nuestros monumentos, o 
con los robos de nuestros tesoros 
precolombinos; es imprescindible la 
convencida participación de la co
munidad en defensa de este acervo 
cul tural . De otro modo, seguiremos 
impotentes ante la masiva y despia
dada piratería que están padeciendo 
la mayor parte de nuestros países. 

En esta gigantesca labor, 
como para el rescate y la difusión 
del Ar te Popular, necesitamos la 
comprensión y la colaboración de 
todos los sectores, especialmente 

del económico, ya sea el of ic ia l , 
ya sea el privado. Y llegado a este 
punto, aunque hace unos momen
tos enfaticé la preeminencia del 
quehacer cultural como factor de 
integración interamericana, debo re
conocer que los economistas tam
bién se han hecho eco de una nueva 
conciencia. •• c . - í>ji--n y .¿t-ut 

Más aún, debo informar que 
en la elaboración del Plan a Pla
zo Medio hemos tenido la más 
plena colaboración de economistas 
y hombres de empresa, como el 
propio Secretario General, Alejan
dro Or f i la ; de Felipe Herrera, quien 
fuera el primer Presidente del Ban
co Interamericano de Desarrollo 
(B ID) , de Gabriel Valdés, Director 
del programa de las Naciones Uni
das para el Desarrollo para Amér i 
ca Latina, y de Eduardo González 
Reyes, el educador venezolano que 
es Secretario Ejecutivo de la CEA 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, quien estará aquí en unos 
pocos días. 

Ha llegado el momento de 
dejar al lado estériles polémicas con 
los economistas para abocarnos a la 
tarea común de lograr la elabora
ción de proyectos propios de re
construcción autónoma de las so
ciedades de Latinoamérica y del 
Caribe. 

Bastó so'lo con reflexionar 
sobre el hecho de que quizás los 
primeros ensayos prácticos en esta 
dirección vinieron del sector econó
mico a través de la dinámica labor 
de Raúl Prebisch, cuando éste di
rigía la CEPAL, Comisión Económi
ca para América Latina, de las Na
ciones Uñidas de Felipe Herrera y 
de Carlos Sanz de Santamaría, co
mo líderes en la lucha pro el desa
rrol lo socio-económico planteado 
por la Alianza para el Progreso, 
quienes se anticiparon por dos dé
cadas a los planteamientos que lue
go iban a suscitarse como estrategia 
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de reivindicación para los países 
del Tercer Mundo. 

Cierto es, también, que se 
perfilaba un diagnóstico más lúcido 
de la realidad lationamericana en el 
pensamiento humanista de Darcy 
Ribeiro, Leopoldo Zea, Vianna 
Moog, Víctor Massuh y muchos 
pensadores, antropólogos, historia
dores y sociólogos de nuestros paí
ses, así como también de escritores, 
como Octavio Paz, Germán Arcinie-
gas, Carlos Fuentes, Gabriel García 
Márquez, Mario Vargas Llosa, Lui
sa Valenzuela y Carlos Rangel. 

manos, su cabeza y su cora
zón, es un artista." 

Es cierto que los verdaderos 
artesanos trabajan también con el 
corazón; pero no todo puede ser ar
te, y para sobrevivir económica
mente, debe ensamb larse su necesi
dad de autoexpresión con el mejo
ramiento de sus condiciones econó-
nómicas. Es parte del propósito de 
este curso, que estas necesidades se 
realicen sin que por un solo mo
mento el artesano abandone la au
tenticidad del diseño de su obra y la 
calidad de sus materiales. 

quía de valores que den a A-
mérica Latina más indepen-

,̂  dencia, más autonomía y ma
yor capacidad para realizar 
en beneficio de la humani
dad, aportes concretos de 
nuevos estilos de desarrollo." 

No creo exagerar al aplicar 
esta misma definición al Primer 
Curso Interamericano de Diseño 
Artesanal, ya sea por el nutrido 
número de concursantes, como 
por la excelencia de sus maestros 
y por el afán que le han puesto 
los Gobiernos de Colombia y E-
cuador. Les felicito y les deseo 

muy exitosa jornada. ¿Qué tiene que ver todo este 
planteamiento con la inauguración 
del Primer Curso Interamericano de 
Diseño Artesanal? Lo tiene que ver 
todo, ya que es uno de los logros 
más concretos de nuestra política 
de integración cultural que, de no 
existir, quedaría en un esquema 
teórico más. 

Y fue precisamente en esta 
fase de concreción del Plan Janet 
Rubén, en donde nos hemos inspi
rado en los ejemplos y generosos 
consejos que nos ofrecían, a cada 
paso de la difícil ruta, tanto Don 
Daniel Rubín de la Borbolla como 
Alfonso Soto Soria, otro compa
triota mexicano que estará con us
tedes, Cecilia Duque y Duque y 
también su compatriota Manuel Za
pata Olivella, y todo el equipo que 
con tanta mística ha elaborado este 
programa, en el Centro Interameri
cano de Artesanías y Artes Popula
res en Cuenca, y sus colegas del 
subcentro de Guatemala. 

Recientemente, en el taller 
de una ceramista norteamericana, 
vimos una placa que decía: 

"quien trabaja con sus 
manos, es un trabajador; 
quien trabaja con sus manos 
y su cabeza, es un artesano; 
y quien trabaja con sus 

Como bien lo dice Rubín de una 
la Borbolla en su ya' clásico libro 
"Arte Popular Mexicano"; "Una Ai 
considerable parte de la producción ¡q 
(artesanal) se hace con fines prác- , 
ticos y no expresamente como obje
tos de arte." Pero agrega: "la acu
mulación de este arte a través del 
tiempo constituye la herencia tec
nológica y artística de mayores con-
secuencias y significación en la cul- •' 
tura universal". 

Con ese fin se ha concebido i.> 
este curso con tan calificados maes- ,P 
tros como el propio Don Daniel y 
Alfonso Soto Soria, Jaime Pelissier 
Cecilia Duque y Pablo Solano. De 
ellos y de este trabajo de equipo >j, 
que han realizado Cecilia Iregui, 
Gerardo Martínez y Diana Sojos, la 
CEA se honra en ser el coauspicia-
dor. 

La realización de este curso 
me recuerda las palabras finales del 
discurso que pronunciara Gabriel 
Valdés ante la ya mencionada Con- n 
ferencia Intergubernamental, reali
zada en Bogotá a fines de enero: T 

"Una conferencia tan impor
tante y a la cual asisten dele
gaciones tan representativas 
como numerosas, indica que 
hay conciencia acerca del '̂ 
restablecimiento de una jerar-



•li 

-61f03 U2 V 

DOCENCIA 

obitíuíi l3 loq fia? 6V ,S'jnív.aj 

• J V h-ú'.T'oUj'J eb ?' 

L a preservación y difusión de 

las artes populares requieren de pre

paración adecuada de aquellas per

sonas que tengan a su cargo la con

ducción de las instituciones relacio

nadas con las artesanías y las artes 

populares; de igual manera, necesi

ta el artesano artífice capacitación 

que, sin tergiversar su capacidad ex

presiva, le ponga al d ía con las téc

nicas contemporáneas y las exigen-

sbsn iOi G í O t ! \  y u i n  S Í cias del mercado. Debe también 

prepararse y mejorarse a los diseña

dores, ya nue, en buena medida, de

pende de ellos el tratamiento de los 

modelos que van a nutrir las crea

ciones del arte popular. 
" . 9 J Í R ec 

Por las necesidades expues

tas, el CIDAP ha puesto especial 

empeño desde su fundación, en or

ganizar y llevar a cabo cursos, para 

lo que ha contado con la colabora

ción de maestros destacados y co

nocidos internacionalmente. 

' iOC. t ;-ÍTIO'! 

E n los meses de Julio y Agos

to de 1975, tuvo lugar en Cuenca 

(Ecuador) el Primer Curso Piloto 

Interamericano de Capacitación en 

Artesanías y Artes Populares. E l 

Segundo Curso de Capacitación pa

ra dirigentes del Sector Artcsanal 

fue en Julio y Agosto de 1976; y en 

el mes de Junio de 1977, se desarro

lló el Primer Curso Interamericano 

para Artesanos Art í f ices, -f smi. ¿9i 

Tercer Curso Para Especialistas en 
Arte Popular 

EL CIDAP 
Informa 

Se llevó a cabo en Cuenca, 

entre el 15 de Marzo al 15 de Mayo 

de 1978; el objetivo principal fue el 

de proporcionar a los becarios in

formación teórico-práctica en inves-

tigación de campo; para ello, pasa

ron un mes consecutivo en el sector 

Gualaceo-Chordeleg, zona suma

mente rica en producción artcsanal, 

ubicada a 35 kms. de Cuenca. Du

rante este tiempo, y bajo la direc

ción y asesoría del Dr. Daniel F . 

Rubín de la Borbolla, del Dr. Clau

dio Malo González y de la Antrop. 

Concepción Ciará de Guevara, los 

estudiantes, divididos en grupos de 

trabajo, realizaron investigaciones 

sobre: orfebrería, tejidos, bordados 

y zapatería. ,,,,, j , . , ^ . , 

Los informes y las conclu

siones fueron luego expuestas y dis

cutidas. L a totalidad de los partici

pantes estuvieron de acuerdo en 

que este contacto directo con los 

artesanos había sido muy positivo; 

recibieron además clases y confe

rencias teóricas de los siguientes 

maestros y sobre los siguientes te

mas: 

Dr. Daniel F . Rubín de la Borbolla: 

Etnohistoria de las Artesanías. 

Prof. Carlos Rojas: Problemas del 

Diseño. 

Prof. Alfonso Soto Soria: Artesa-

mas y Diseño. 

Prof. Alfonso Vega M.: Problemas 

Económicos del Artesanado Ameri

cano. 

Dr. Claudio Malo González: Técni

cas de la Investigación de campo. 

Dr. Juan Cordero Iñiguez: Historia 

Económica de las Artesanías. 

Arq. Patricio Muñoz Vega: Arqui

tectura Popular. 

..: 9 U Í ; : ^- , > •; 

Los alumnos participantes 
fueron los siguientes: 

Luis Cevallos Miranda (Solivia) 

Policarpio Rojas Ramírez (Solivia) 

Miriam Accioly de Lima (Srasil) 



Isa Maia (Brasil) 
Rosa Ivonne Allón M . (Costa Rica) 
Eliecer Rodríguez C. (Costa Rica) 
Nélson Cristóbal Boada (Ecuador) 
Augusto Federico Parra (Ecuador) 
Guadalupe Tobar (Ecuador) 
Carlos Tamariz (Ecuador) 
Sonia J u d i t h Espinal (Honduras) 
Leonel M u r i l l o Velázquez (México) 
Javier Montero Orozco (México) 
Guil lermo M u r o (México) 
Cristina García (Paraguay) 
Jaime Vela M . (Perú) 
Luis Narío Monzani (Uruguay) 
Jorge Dunia A . (Venezuela) 

Primer Curso Interamericano de 
Diseño Artesanal. 

Mediante u n convenció con 
el Gobierno de Colombia, el CIDAP 
organizó el Primer Curso Interame
ricano de Diseño Artesanal, el mis
mo que se llevó a Cabo en Bogotá, 
durante los meses de Ju l io y Agosto 
de 1978. 

Los siguientes catedráticos 
disertaron sobre las asignaturas que 
a continuación indicamos: 

Dr. Daniel F. Rubín de la Borbolla : 
Etnohistoria del Diseño Artesanal. 
A n t r o p . Cecilia Duque: Artesanías 
Colombianas. 
Prof. Alfonso Soto Soria: Diseño y 
Artesanías. ' -
Dr. Alvaro Soto: La Labor del Mu
seo Nacional de Antropología. 
Dr. Alvaro Chávez: La Tecnología 
y el Diseño en la Cultura Indígena 
Colombiana. 
Dra. Clemencia Plaza: Tecnología 
y Diseño en la Metalistería Colom
biana. 
Dr. Carlos Rojas: Morfología y Di
seño. 
José I . Perdomo: Síntesis Histórica 

de la Expresión Artesanal en el Arte 
Colonial. 
P. Francisco M o n t o y a : Problemática 
del Arte Popular Indígena Colombia
no. 
Dr. Eduardo Libreros: Economía de 
la Producción Artesanal. 
Dr. Jaime Pelissier: Técnicas y Proce
sos de la Producción Artesanal. 
Sra. Olga Fish y Sra. Delia Petersen: 
Técnicas y Procesos de la Producción 
Artesanal. 
Dr. Manuel Hernández: "La Chamba". 
Técnicas y Procesos del color rojo y 

negro en la arcilla. Mercados Artesa-
nales en Colombia. 
Dr. Oscar Hidalgo: El Bambú; Histo
ria, uso y aplicaciones en Colombia. 
Prof. Omar A r r o y o : Técnicas y Mate
riales a usar por el Artesano. 
Gerardo Silva Godoy y Enrique Per-
d o m o : Técnicas de Producción en Ce
rámica. 
Prof. María Euguenia Baquero: Téc
nicas y Procesos de las Arcillas. 
Sra. Graciela de Bermúdez: Los Ta
lleres Artesanales Urbanos, un expe
rimento positivo. 

11 



Enrique Perdomo: Técnicas y Proce
sos de la Producción Artesanal. 
Lic. María Antonia Pelausy: La Arte
sanía Europea. 

Participaron los siguientes estu
diantes: 

Héctor González (Argentina) 
Jorge Orta S. (Argentina) 
María Hakim Tawi l (Colombia) 
Jorge Herrera (Colombia) 
Jesús E. Perdomo (Colombia) 
Diego Narváez (Colombia) 
Juan Velasco (Colombia) 
César Toledo (Colombia) 
Mabel Tobón R. (Colombia) 
Francisco Moreno (Colombia) 
Carmen Muskus G. (Colombia) 
José Hernández (Colombia) 
Blanca Cuerso (Colombia) 
María Isabel Clavijo (Colombia) 
María Eulalia Carrizosa (Colombia) 
V i l m a Castellanos (Colombia) 
Carlos Ballesteros (Colombia) 
Bernardo Cboque (Colombia) 
Francisco Azarías S. (Costa Rica) 
Gerardo Selva Godoy (Costa Rica) 
Carmen Gajardo U . (Chile) 
EsaúJ, Mourges (Chile) 
Rubén Villavicencio (Ecuador) 
Samia Peñaberrera S. (Ecuador) 
Iván Vélez Ledesma (Ecuador) 
Rosette Lescot (Haití) 
Anton io Abad Alvarado (Honduras) 
Carol Reid (Jamaica) 
Sangynett C-Gartb (Jamaica) 
María G. Favela (México) 
Margarita Quintanil la M . (México) 
Jaramar Soto M . (México) 
Daniel Isidro de León P. (Panamá) 
Mercedes Vi l lar de Isla (Perú) 
Ana Virginia Sánchez (Rep. Dom.) 
José UreñaG. (Rep. Dominicana) 
Pedro Reyes Peralta (Rep. Dom.) 
Carlos Bérmúdez C. (Uruguay) 
Carlos Zerpa (Venezuela) 

D r . G a b r i e l O s p i n a Restrepo , Director de la Of ic ina de la Secretaria General de la O E A en 
Q u i t o y D r . E d u a r d o González R e y e s , Secretario Ejecut ivo para la Educación, la C i e n c i a y 

l a C u l t u r a ( O E A ) , durante su visita al C I D A P . ..j. 

•'•Oi J ' i l W ib 
.8tei »í. 

Z O . I 
ir ' l a e i h 

Investigaciones 

El arte popular en América La
tina ha sido objeto de comentarios, , 
alabanzas e inspiración poética, pero 
muy pocas han sido las investigacio
nes científicas serias que sobre esta 
materia se han llevado a cabo. El 
CIDAP ha juzgado indispensable pa
trocinar este t ipo de investigaciones, 
ya que medidas eficientes para con
servar y desarrollar las artesanías y 
más expresiones estéticas populares, 
requieren de conocimientos sólidos 
y objetivos. Algunas de las investi
gaciones realizadas son las siguientes: 

" L a Técnica del Ikat", a cargo del 
Sr. Dennis M . Penley; "Bibliografía 
sobre Artesanías y Artes Populares", 
Dr . Juan Cordero Iñiguez; " A r q u i 
tectura Popular", A r q . Patricio Mu
ñoz Vega; "Metodología de Censos 
Artesamales", Dr . Claudio Malo Gon
zález; "P intura Mural Popular", Lic . 
Juan Martínez Borrero. Reseñas 
sobre estos trabajos están publicadas 
en este Boletín 

3\i , i ' I r i ' 

Exposiciones ' * .1* <; 

Uno de los objetivos del C I 
DAP es la organización de un Museo 
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de Artesanías Americanas, para lo cual 
ha venido adquiriendo desde su funda
ción piezas selectas provenientes de 
los países americanos; con estos mate
riales, se h£m patrocinado exposicio
nes; el 14 de Abril de 1978, con moti
vo de la conmemoración de la Semana 
Panamericana, tuvo lugar en el local 
de la OEA de Quito una exposición de 
400 piezas de cerámica, platería, teji
dos, cestería, escultura popular, indu
mentaria ceremonial folklórica, lapida
ria; hechas en 12 países. En Marzo del 
mismo año, colaboró con el Museo del 
Banco Central del Ecuador en la Ex
posición "Textiles", Oro y Cerámica 
del Antiguo Perú. En el Palacio Mu
nicipal de Cuenca, en Agosto de 1978, 
se flevó a cabo la exposición "Testimo
nio de una Raza", auspiciada por CI— 
DAP - CENA. 

>íít>Li -. 'icric?" 3 

••iív ítí- 'rv-i> 'if-'' o\qri'-¡,'i .0-•'-'be-' 

SEGUNDO CURSO INTERAMERICANO DE DISEÑO ARTESANAL 
, , , , SE REALIZARA EN POPAYAN. , 

El Instituto de Investigación de la Expresión Colombiana (lEC) y el Centro Intera
mericano de Artesanías y Artes Populares, iniciarán el 2 de Agosto del año en curso 
el Segundo Curso Interamericano de Diseño Artesanal, el mismo que se realizará en 
las instalaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en la ciudad de Popa-
yán. Tendrá dos meses de duración. 

Los objetivos serán los siguientes:Investigación, Docencia, Información, Comuni
cación y Práctica del diseño aplicado a la artesanía, haciendo énfasis en la identidad 
cultural y de los pueblos americanos, su conservación y promoción. '' 

El programa incluye trescientas horas de trabajo teórico-práctico en las siguientes 
áreas: Etnohistoria, Etnoartesanía, Diseño propiamente dicho. Expresión y Presenta
ción de Proyectos, herramientas y máquinas, materias primas y materiales. Técnicas y 
Procesos, Producción Artesanal e Investigación de Campo. 

Los planteamientos teóricos estarán apoyados en la práctica de los talleres perti
nentes y en los núcleos artesanales urbanos y rurales. : ; ^. , , , .„ 

Mayores informaciones sobre el programa pueden obtenerse dirigiéndose al CI-
DAP, Apartado 557, Cuenca, Ecuador, o al lEC, Apartado Aéreo 56480, Bogotá, Co
lombia. 

'1 "í -'^-/3-: íO'"'-:,;:-nt r ' í S f i 

Lámpara de hierro recortado y repujado, que adorna el vestiljulo principal del Centro Interamericano de Artesanías y Altes Populares. 
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ASEGURADA LA SUPERVIVENCIA DE LA VICUÑA 

En una visita que hice en 1973 
a la Reserva de Vicuña en Pampa Ga
leras, genti lmente atendido por el 
Gobierno de la Reserva, pude consta
tar las instalaciones, su funciona
miento c ient í f ico, técnico y vigilan
cia, así como el resultado tan hala
güeño, al haber logrado establecer y 
llevar al día un registro de la pobla
ción de vicuña bajo el cuidado, estu
dio y control del personal peruano e 
internacional. En Marzo de 1973, el 
censo sobrepasaba a las 10.000 uni
dades en ese sit io, sin contar con o-
tras reservas oficiales, privadas o sil
vestres y sin control of ic ia l . ; 

Cifras recientes, dadas a co
nocer por el Fondo Mundial de la V i 
da Silvestre (Morges, Suiza), mencio
naban que la existencia de vicuña 
hasta mediados de Mayo de 1978, as
cendía a más de 60.000 unidades, la 
mayoría de este número localizadas 
en el Perú. 

Como es sabido, existe un 
convenio entre Perú, Bolivia, Chile y 
Argentina, para una estricta y absolu
ta prohibic ión de la exportación de 
lanas y pieles de vicuña al extranjero 
y una estricta veda, vigilancia y pro
tección para impedir la cacería de las 
manadas silvestres que existen en el 
macizo andino. 

En mis entrevistas con las au
toridades de Bolivia, Chile y Argent i 
na, no logré obtener datos concretos 
ni tuve la oportunidad de que se me 
permitiera visitar las reservas de vicu
ña en estos tres países. Indirecta
mente me enteré que Bolivia había 
adquir ido terrenos adecuados en la 
frontera con el Perú y se disponía a 
establecer una reserva, con todas sus 
instalaciones. Las cifras obtenidas en 

Chile y Argentina, resultaron contra 
dictorias. 

La información que reciente
mente fue dada a conocer, tiene tras
cendencia ecológica y es una muestra 
del resultado de proyectos interna
cionales cuidadosamente ejecutados 
por gobiernos, instituciones y perso
nal nacional e internacional que tra
bajan en equipo con dedicación y 
responsabilidad. ' » 

El Centro Interamericano de 
Artesanías y Artes Populares (CI-
DAP), órgano especializado de la 
OEA, felicita al Gobierno del Perú y 
a los organismos internacionales y 
personas que tienen a su cuidado tan 
extraordinario experimento. 

La vicuña, al igual que la lla
ma, alpaca y guanaco, hicieron posi
ble que el hombre lograra dominar el 
clima de las grandes alturas del maci
zo andino sudamericano para esta
blecer un habitat permanente. 

De no haber existido estos a-
nimales, el hombre hubiera tenido 
como únicas alternativas, las tierras 
tropicales del oriente o los áridos de
siertos de la costa del Pacífico. 

Las civilizaciones americanas 
que florecieron gracias al tej ido de la 
lana de estos animales, aseguraron el 
habitat que hoy tienen los poblado
res de tan inmenso terr i tor io . 

El notable desarrollo de la te
jeduría, ejemplo casi único en el 
mundo americano, se debió a la cali
dad de estas lanas y a su abundancia. 

La amenaza de ext inción se 
hizo patente desde hace pocos años, 
después de la Primera jGuerra Mun
dial, y se acentuó peligrosamente 
durante la Segunda Guerra, al grado 
de crear una preocupación interna
cional por su existencia y salvamen
to . 

Los países andinos podrían 
formular ahora proyectos naciona
les sobre el uso de esta lana, con el 
f in de crear una artesanía nacional 
de alto valor y demanda en el merca
do mundial , cuyos beneficiarios de
berían ser los artesanos artífices más 
calificados con que cuenta el Perú. 

Dr. Daniel F. Rubín de la Borbolla 
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1.1 Introducción y objetivos: 

1.1 El problema: Uno de los 
problemas a los que se 
enfrentan el investigador 
y el científico en Améri-

• • ca Latina, es la carencia 
de datos básicos que posi
b i l i ten una orientación a-
decuada a su labor. En 
muchos casos hay que 
part ir de cero, y ésto im-

-' ' plica pérdidas notables de 
>' t iempo y energía, a la vez 

! t - que conspira contra la 
í.-í . objetividad de la investi

gación. 

1.2 Datos sobre artesanías en 
América Latina: En el 
caso de América, se sabe 

. 8 que en determinados paí-
j ses y regiones existen ar-
, tésanos que elaboran de-

• í ) terminados tipos de arte
sanías; pero estos conoci
mientos, además de ser 
incompletos son, en la 
mayoría de los casos, su
perficiales o deformados; 
muy rara vez están cuan-

l i tificados, peor aún están 
detallados en grado sufi
ciente como para propor
cionamos una imagen cla
ra del fenómeno. 

1.3 Necesidad de censos arte-
sanales: Para solucionar 
estas deficiencias, es ne
cesario realizar censos ar-
tesanales a nivel local, re
gional y nacional, como 
medio para contar con 
bases objetivas y seguras 
de investigaciones más 
profundas. Las experien-

» cias de este t ipo y en esta 

área son pocas y l imi ta 
das en América, por lo 
que el CIDAP ha juzgado 
conveniente emprender 
en . la tarea de estudiar el 
problema de los censos 
artesanales, diseñar una 
metodología para su pla
nificación y levantamien
to que, con la debida e-
lasticidad, pueda aplicar
se a cualquier sector de 
América. ... . . . . . . 

1.4 Objetivos: A l finalizar el 
presente programa, el 
CIDAP estará en condi
ciones de proporcionar a 
las instituciones que de
seen organizar censos ar
tesanales a nivel local, re
gional o nacional lo si
guiente: a) Asesoría para 
la planificación del censo, 
b) Asesoría para la reco
lección de datos, c) Ase
soría para el ordenamien
to y clasificación de los 
datos, d) Modelos de ma
teriales para censos arte
sanales, como boletas, 
cartas, cuadros estadísti
cos, etc. e) Un manual 
de procedimientos acerca 
de las diferentes opera
ciones que incluye un 
censo artesanal. f) Exper
tos en este tipo de cen
sos, g) Preparación y en
trenamiento de personal 
para este t ipo de activi
dad. 

2.. Metodología.- Para lograr 
los objetivos anteriores, i 
se ha establecido la si
guiente metodología: 

2.1 Delimitación del término 
artesano: El desarrollo 
de la industria y la com
plejidad de actividades 
propias de la sociedad ur-
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bana-industrial han vuel
to confuso y vago el tér
mino "artesano". El 
contenido del mismo va
ría según se lo enfoque 
desde los ámbitos indus
trial, laboral, estético, u-
tilitario, etc. En lugar de 
elaborar una definición, 
se ha creído conveniente 
elaborar una lista de acti
vidades que las considera
mos artesanales. «. , ,' 

2.2 Selección de los aspectos 
que deben constar en un 
censo artesanal: Un cen
so artesanal no puede a-
gotar los abundantes as
pectos de toda una activi
dad y una forma de vida 
como es la artesanía, por 
lo que es necesario selec
cionar aquellos que se 
consideran más importan
tes en cuanto sirvan de 
base a ulteriores investi
gaciones. Se ha optado 
por los siguientes: a) U-
bicación geográfica, b) 
Datos personales, c) Da
tos familiares, d) Datos 
laborales, e) Tipos de ar
tesanía, f) Materias pri
mas, g) Comercialización 
y transporte, h) Gremios 
y asociaciones, i) Taller. 

2.3 Elaboración de la boleta: 
Consta de 40 preguntas 
distribuidas en 9 seccio
nes de acuerdo con los 
factores establecidos. 

2.4 Censo piloto: Para pro
bar la idoneidad de la bo
leta y preparar personal 
en trabajo de campo, se 
llevó a cabo un censo pi-

• loto de la siguiente ma
nera: ; í : 

geográfico: Se escogió 
a una parroquia rural 

, con intensa y variada ac
tividad artesanal: Chor-

- • - deleg. . / i * i O : ? , i V 

2.4.2 Estudio de documen
tos: Se investigó y ana-

,̂  lizó una selección de do
cumentos relacionados 
con la mentada parro-

, ; quia, de manera especial 
en el último censo de 

, población. , » 

2.4.3 Cartas geográficas: Se 
, , . f confeccionaron cartas 
. ; , i geográficas de la parro-
;:x¡, quia, en las que constan 

.;- . ¡ i centros poblados de has
ta 50 habitantes. 

• 1/-

2.4 

•-'ií. 

2.4, 

i f 

• *y> 

0 < í 

4 Selección de personal: 
Se escogió un equipo de 
personas encargadas de 
la recolección de datos, 
entre alumnos de los úl
timos años de las Escue
las de Ciencias Sociales 
de las Universidades de 
Cuenca, con miras a 
proporcionarles la for
mación y experiencia 
necesarias que les per
mita actuar en el futu
ro como jefes de área 
y organizadores. 

5 Recolección de datos: 
Se llevó a cabo esta ta
rea bajo la supervisión 
inmediata de los direc
tores del programa y 
con frecuentes reunio
nes para discutir los pro
blemas que se presenta
ban y las soluciones po
sibles. 

terminar las deficiencias 
del planeamiento y la 
boleta, y discutir las 
modificaciones necesa
rias. 

2.5 Alternativas para un censo a 
nivel regional: Elaboración 
de varias alternativas posibles 
para levantar un censo a nivel 
regional, considerando los di
ferentes aspectos de las pro
vincias del Azuay y Cañar, 
que es la región escogida pa
ra esta etapa. 

2.6 Preparación de medios: Una 
vez escogida la alternativa, 
se procederá a preparar los 
medios humanos y materia
les para llevar adelante el 
plan. 

2.7 Implementación del plan. 

2.8 Evaluación del trabajo y ela
boración de los documentos 
definitivos. 

2.4.6 Tabulación de datos. 

2.4.1 Elección del sector r 2.4.7 Evaluación de la acti
vidad censal: Para de-



INFORME D E L GRUPO ASESOR DE LA PRIMERA REUNION TECNICA SOBRE 
EDUCACION Y CULTURA POPULAR TRADICIONAL 

, : »•:!.•.,¡ > i l J l i X Í 'HUI í j( f n f , , I 

1. ANTECEDENTES 

Ante la evidente importancia de 
la cultura popular tradicional y la ne
cesidad de incorporarla en beneficio de 
las comunidades a través de la educa
ción, el Departamento de Asuntos Ciul-
turales de la OEA y la Dirección de Ar
tes y Humanidades del Departamento 
de Salud, Educación y Bienestar Social 
del Ciobierno de los Estados Unidos de 
América (IIEW), han trabajado estre
chamente para señalar las bases que 
permitan llevar a efecto esta iniciativa. 
Con este doble auspicio y para el pro
pósito mencionado, se reunió en Wash
ington un grupo asesor con represen
tantes de los Centros Interamericanos 
INIDEF de Venezuela, CIDAP de E-
cuador y Subcentro de Guatemala; de 
los Departam. utos de Cultura y Edu
cación de la Secretaría General de la 
OEA; y del Programa de Arte Popular 
de la Fundac ión Nacional para las Ar
tes, de los Estados Unidos. 

Como resultado de sus delibera
ciones, el Cirupo Asesor presenta este 
informe para que se lo considere y se 
proceda en consecuencia. 

A l mismo tiempo, el Grupo A-
sesor deja constancia de su felicitación 
por la iniciativa de la Dirección del De
partamento Cultural de la OEA y el 
IIEW y por el interés demostrado por 
la Secretar ía Ejecutiva para la Eiduca-
ción, la Ciencia y la Cultura al afrontar 
todos ellos un tema que desde hace 
mucho tiempo se ha convertido en un 
imperativo cultural de los pueblos a-
mericanos. . . . 

2. FINALIDAD 

Desde el punto de vista cultural, 
el conjunto de los países americanos 
puede caracterizarse por un dualismo 
que comprende diversas manifestacio
nes de la cultura europea occidental, 
por una parte, y, por otra, de la cultu
ra au tóc tona y de aportaciones afro
asiáticas, con una amplia gama inter
media de mestizaje. 

En este contexto, los actuales 
sistemas educativos formales proceden 
y se nutren sobre todo de las fuentes 
europeo-occidentales, con manifiesta 
ausencia, en la mayor í a ; de mecanis-

Washington, D.C. 

mos que los vinculen con las otras 
fuentes culturales o con las expresio
nes populares tradicionales. 

Dichos sistemas no reciben, por 
tanto, el aporte de recursos que ven
dr ían a enriquecerlos, ni enlazan sufi
cientemente a los educandos con su 
comunidad, excluyendo de esta mane
ra, creaciones culturales que son parte 
del ser vital de nuestros pueblos. 

Es necesario, en consecuencia, 
integrar a esos sistemas la cultura po
pular tradicional que reúne, en el senti
do ant ropológico , todo aquello que 
produce el hombre para uso propio, 
basado en la herencia cultural local y 
nacional y en las adopciones culturales 
recientes, incorporadas ya como expre
sión de los pueblos y que se consideran 
también como parte de su cultura. 

Debe ser, en consecuencia, as
pecto fundamental de la pol í t ica edu
cativa de los fiobiernos, la vinculación 
estrecha de la educación y la cultura 
popular para obtener una más efectiva 
contr ibución del sector educativo en u-
na definición del ser de nuestros pue
blos frente a la crisis de identidad que 
los aqueja. 

Corresponderá pues, al sector 
educativo, la tarea de dinamizar la cul
tura popular tradicional, que es la cul
tura del pueblo y que la recibe de ge
neración en generación, la usa, recrea, 
practica y transmite, exper imen tándo
la cotidianamente. 

Los Gobiernos han de tomar más 
clara conciencia y han de reconocer le
galmente la importancia de proteger y 
difundir todo aquello que es propio de 
sus pueblos y que se manifiesta de va
rios modos, como en la const rucción 
de la vivienda; la elaboración de las ar
tesanías; el vestido; la organización so
cial de la producc ión , distr ibución y 
consumo; las modalidades populares 
del lenguaje; las costumbres y los jue
gos; la organización de la familia y de 
la sociedad; la literatura, la música, la 
danza; el arte popular en su más am
plio sentido; las creencias y las mani
festaciones' religiosas, ci tándose lo an
terior a t í t u lo de ejmplo. 

Para asumir esta responsabilidad. 

el sector educativo debe trabajar en va
rios planos y líneas de acción, como la 
exploración de modalidades que res
ponden efectivamente a las diversas 
formas que adoptan el concepto y el 
uso del t iempo; las posiciones que asu
men los docentes y los estudiantes y la 
relación entre sí; la demanda que las 
formas de producción local hacen a la 
organización de las comunidades y en 
otros más, según las distintas manifes
taciones culturales. 

En cuanto al contenido, las dis
ciplinas educativas han de incluir for
zosamente a la cultura popular tradi
cional, formando o perfeccionando pa
ra ello, a los elementos docentes. 

Por consecuencia y conveniencia 
económica , resultará útil emplear ins
trumentos, materiales y técnicas que se 
han desarrollado localmente, sobre to
do, en las áreas de la música, artes 
plásticas, ar tesanías y otras más. 

Indispensable será también ut i 
lizar el aporte vivo y las experiencias 
de artesanos, músicos y otros miem
bros de las comunidades en la activi
dad de planificación y docencia para 
lograr esta integración. 

t 

Sra. Inés Chamorro Suchomel, Especia
lista Principal de Folklore y Artesanías 

de la OEA 
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Gerardo Mart ínez Espinosa, Director Ejecutivo del CIDAP 

.i-. 

Será asimismo conveniente apro
vechar de manera sistemática las opor
tunidades no formales de la educación 
que ofrece el ejercicio diario de of i 
cios y artes de profundo significado, 
para esta simbiosis de la cultur". popu
lar tradicional y la educación. 

3. OBJETIVOS 

El Grupo Asesor recomienda f i 
jar los siguientes objetivos para la 
Reunión : 

a. General: 

Preparar recomendaciones a los 
Estados Miembros con el pro
pósi to de integrar la cultura po
pular tradicional dentro del sis
tema educativo . 

b. Específicos: 

B 1. Preparar las bases para apli
car la cultura popular tradi
cional a los diferentes nive
les y modalidades de los sis
temas educativos. 

h,' 

II 

¡••1 ir/::,. ? 

2. 

l o ' 

3. 

4. 

5. 

Establecer los marcos con
ceptuales operacionales para 
la capacitación de los agen
tes de los sistemas educati
vos a fin de incorporar la 
cultura popular tradicional 
dentro de los programas e-
xistcntes en cada uno de los 
Estados Miembros. 

Establecer líneas de acción 
educativa para aprovechar 
mejor a los maestros artífi
ces de las distintas expresio
nes de la cultura tradicional. 

Postular estrategias y delimi
tar los campos de la investi
gación in situ, que sean ne
cesarias. 

Establecer las normas de 
programación y funciona
miento de bancos de infor-

Establecer un programa para 
captar financiamicnto den
tro y fuera de la región y 
las normas que lo fijen en 

función de conservar la i -
dcntidad cultural de las co
munidades beneficiadas. 

4. TEMAS f 

El Grupo Asesor sugiere la pre
sentación de ponencias con los siguien
tes temas para apoyar la integración dé
la educación y la cultura popular tradi
cional: . 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

7. 

8. 

T 

-1. 

Educación y cultura popular tra
dicional. 

El universo del Folklore y la e-
ducación. 

El universo de las artesanías y la 
educación. , , 

El universo de la e tnomúsica y la 
educación. 

Responsabilidades de la planifi
cación educativa en la integra
ción de la cultura popular y la e-
ducación. 

Participación de los artesanos en 
la preparación y ejecución de los 
programas educativos indicados. 

Aprovechamiento de los sistemas 
nu formales de educación. 

Creación y utilización de bancos 
de información y documenta
ción con ejemplos y modalidades 
de algunos ya existentes. - • 

5. TITULO 

El Grupo Asesor sugiere adoptar 
el siguiente nombre: 

"Primera Reunión Técnica sobre 
Educación y Cultura Popular Tradicio
nal". 

>í..ve;<.¡ 

6. SEDE Y FECHA DE LA 
REUNION 

El Grupo Asesor recomienda que 
la Reunión se efectúe del Domingo 21 
de Octubre al Sábado 27 de Octubre 
de 1979, en la ciudad de Cuenca, E-
cuador, sede del Centro Intcramerica-
no de Artesanías y Artes Populares 
(CIDAP). 
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7. M O D A L I D A D E S 

E l G r u p o Asesor recomienda 
preparar para el é x i t o de la Reunión: 

a Documentos técnicos 
previos 

1. E l contenido de la cul
tura popular tradicional 
en los programas actuales 
de la enseñanza formal de 
los países. 

2. Contenido y mecanismos de 
la educación no formal den
tro del campo de la cultura 
popular tradicional y sus po
sibles aplicaciones y aprove
chamiento en los programas 
nacionales. 

3. Fuentes de información bi-
bliográt 'ca y demás mate
riales de divulgación relacio
nados con el tema. ^ , 

4. Instituciones y sus fuentes 
de información o experien
cia en el campo del folklore, 

' ar tesanía y educac ión . 

L o s documentos 1. y 2. se en
cargan al I N I D E F . Las bibliografías y 
documentos sobre instituciones serán 
preparadas por el C I D A P , el I N I D E F y 
el Subcentro de Guatemala . 

Igualmente, recomienda la Secre-
tar ía General obtener estadísticas so-
bre población escolar, por ejemplo. E l t í 
Atlas Estadís t ico de la A m é r i c a Lat ina , 
que prepara actualmente el Departa-
m e n t ó de Asuntos Educativos de la 
O E A . - ' -'^ 

b. Funcionamiento , < , . 

8. P A R T I C I P A N T E S ' ^ ' ' 

Dada la importancia y la comple-
jidad de la Reunión, se sugiere que par
ticipen de 20 a 30 personas, escogidas 
de acuerdo con sus capacidades y ex- • 
periencia en las distintas áreas de la e-
ducac ión y la cultura popular tradicio
nal. E l número definitivo de partici
pantes dependerá de las disponibilida
des e c o n ó m i c a s . - • • . . t t ' 

G R U P O A S E S O R 

Isabel Aretz , Directora del Instituto o 
Interamericano de E tnomusi -
cología y Folklore ( I N I D E F ) , 
Caracas, Venezuela . 

•:•! 
Luis Felipe R a m ó n y Rivera , Cate

drát ico del I N I D E F . 

Gerardo Mart ínez Espinosa, Director 
del Centro Interamericano de 
Artesanías y Artes Populares 
( C I D A P ) , C u e n c a . Ecuador . 

Francisco Rodríguez Rouanet , Diree-
tor del Subcentro Regional de 
Artesanías y Artes Populares, 
Guatemala , Guatemala . 

S e c r e t a r í a general de la O E A : 

Departamento de Asuntos C u l t u 
rales: 

Inés Chamorro Suehomel , Espe
cialista Principal de Folklore 
y Artesanías y Coordinadora 
de la Reunión. 

A n a María Duque , Especialista 
Principal de Artesanías y Ar 
tes Populares. 

Delia L . Housein, Asistente a la 
Coordinadora. 

Departamento de Asuntos E d u c a 
tivos: 

Sergio Nilo, Jefe de la Divi
sión de Administración y Pla
nificación de la E d u c a c i ó n . 

Arturo Ornelas, Especialista en E -
ducación de Adultos . 

Fundac ión para las Artes, de los 
Estados Unidos : 

Daniel Sheeby, Especialista en 
Música Folklórica , Programa 
de Arte Popular. 

2 d e F e b r e r o de 1 9 7 9 . 

Washington D . C , 

E l G r u p o Asesor sugiere que ' 
la Reunión Técnica se efectúe 'fj 
con sesiones plenarias, en las que 
se presenten las ponencias y se a-
prucben los resultados de los 
grupos de trabajo, y que las reu-
niones de éstos con carác ter in- rn 
terdisciplinario, estudien y pro- ... 
pongan proyectos de ejecución y 
recomendaciones a los Gobier
nos de los Estados Miembros. 

Doctor Daniel F . R u b í n de la Borbolla , 
Asesor T é c n i c o del C I D A P 

Daniel F . R u b í n de la Borbolla, A 
sesor T é c n i c o del C I D A P . 
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E L CIDAP 
y los 

Exbecarios 

Un apreciable gruprt de arte
sanos y especialistas en artesanías 
y artes populares, han pasado por 
el CIDAP asistiendo a sus cursos. 
Luego, en sus respectivos países, 
tratarán de poner en práctica a-
quello que aprendieron. Interesa 
sobremanera al CIDAP conocer 
sus experiencias y puntos de vista 
con relación los cursos tomados; 
interesa conocer los aciertos y de
ficiencias, así como sugerencias 
que nos permitan servir con mayc^r 
eficacia a las personas, y acercar
nos cada vez más a las metas pro
puestas, l í t j i - . : } ! n„;nit'-.~!: 

Hemos recibido cartas de 
ex-becarios, en las que nos infor
man de sus actividades actuales, o 
emiten criterios sobre los cursos 
que tomaron. Transcribimos algu
nas de ellas, e invitamos a los de
más ex-becarios a hacerse presen
tes, ya que esperamos que este bo
letín se convierta en un informa
dor de aquellos que, habiendo for
mado un grupo unido y sólido du
rante el curso, luego se disolvieron 
en una atmósfera de nostalgia. 

MERCEDES VILLAR DE 
ISLA colabora con Acción Comu
nitaria del Perú, en el proyecto de
nominado Empresa Cooperativa 
de Producción Artesanal, en Aya-
cucho (Perú), cuya meta es pro
piciar el desarrollo de 390 familias 
de tejedores de esa región; los ob
jetivos de este proyecto son: 

-Reducir el alto índice de 
desocupación, generando 
nuevos puestos de trabajo, 
brindando entrenamiento 
en el trabajo, incrementan
do los índices de produc-

EL CIDAP Y LOS E \BECARIOS 

Ción. rr.'vi . . t , - , . .' r. -:. , 1 i - ; 

-Mejorar el nivel socio-eco
nómico y cultural de la fa
milia artesanal, con el fin de 
l(>grar estabilidad, seguri
dad, y un adecuado desarro
llo humano. 

-Promover y reforzar la ca
pacidad empresarial de los 
artesanos, desarrollando su 
creatividad y, por ende, su 
capacidad de producción y 
consumo racional. 

-Crear un grupo artesanal de 
organización tipo cooperati
va, a través del cual se incre
mente el rendimiento indivi
dual por medio del uso de 
nuevas técnicas organizati- » 
vas empresariales, de pro
ducción y la utilización de 
tecnología intermedia ade
cuada. 

-Impulsar la producción de 
bienes artesanales destina
dos a los mercados internos 
y a la satisfacción de la de
manda de mercados interna
cionales, fisto último impli
ca generación de divisas que 
contribuyan al desarrollo de 
la economía nacional. 

-Racionalizar la estructura 
productiva artesanal, con el 
fin de que constituya un 
componente en la economía 
de la Región. 

"Mi participación —dice 
Mercedes— tiene que ver son el 
problema del diseño, enfocado 
con el criterio que se aceptó - en 
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Bogotá, es decir, servir de puente 
entre el artesano productor y el 
mercado de comercialización. Pa
ra tener un mejor punto de parti
da, estoy haciendo un estudio so
bre las técnicas de diseño preco
lombino peruano, con especial én
fasis en la cultura Iluari (principal
mente textil), que es la cultura 
precolombina de la zona." 

"La fundamentación tecirica 
y antropológica del diseño, consti
tuye un factor de gran importan
cia - dice ESAU J. MOURGES O., 
de Chile— Fue este planteamiento 
uno de los que se manejó con pro
fundidad y eficiencia a lo largo de 
este curso, y gracias a él, elimina
mos concepciones superficiales y 
poco consistentes sobre este asun
to. 

Desde este enfoque, enten
demos por diseño, el proceso que 
lleva al hombre a modificar la rea
lidad, con el fin de satisfacer sus 
necesidades. Visto el problema 
desde el ángulo contrario, encon
traríamos en las necesidades, las 
motivaciones que impiisan al hom
bre a la acción, al enirentamiento, 
a la naturaleza, a su transforma
ción; que crea formas a través de 
las cuales consigue la buscada sa
tisfacción. En esta forma, nos en
contramos con que el diseño está 
presente en toda manifestación 
cultural humana, sea de tipo mate
rial, sea de tipo no material. En 
la sociedad urbana-industrial, 
el diseño se ha incorporado al que
hacer científico-tecnológico, sien
do el proceso sistemático y orde
nado de la creación que, a través 
de una adecuada metodología per-

Ing. Galo Montano Pérez, Ministro de Industrias, Comercio e Integración del Ecuador y 
Presidente del Consejo Directivo del CIDAP. 

Licenciado Alfonso Soto Soria, Profesor de Diseño en varios cursos organizados por el CIDAP. 
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mite al profesional desenvolverse 
con un alto grado de eficacia. 
Uno de los elementos que se ma
nejaron a través del desarrollo de 
este curso, y que parece muy im
portante, es la fundamentación 
tcórico-antropológica en la que 
tiene sus raíces el diseño (orienta
do dentro de su ampl i tud al cam
po artesanal)." 

F E R N A N D O CHOQUE 
C O N D O R I , de Bolivia, lleva a ca
bo un programa de Difusión Arte
sanal. "Para revitalizar el gran a-
cervo cultural de las artesanías , y 
de manera especial los abundantes 
y variados sistemas de diseños, me 
encuentro profundamente intere
sado en motivar a los artesanos de 
m i patria para que sigan fieles a su 
vocación creadora. He gestionado 
con el director de una emisora pa
ra que me permita di fundir un 
programa adecuado, y de esta ma
nera, llegarme al propio artesano. 
Me patrocina en este proyecto, la 
Federación Departamental de 
Maestros de Oruro , organismo que 
tiene un espacio radial con difu
sión semanal sobre temas cultura
les, pedagógicos y c ientí f icos . Se 
denomina La Voz del Maestfó Ru
ral." 

" E l curso de B o g o t á nos 
permitió rescatar las raíces cultu
rales de nuestros pueblos" —dice 
CARLOS ZERPA, de Venezuela. 

" E l contacto con los profe
sores, fue de verdad invalorable 
- c o m e n t a S A M I A PENAHERRE-
R A de Ecuador.— El mayor acier
to del curso, lo cons t i tuyó el cuer

po de profesores. Pudimos dialo
gar con todos y cada uno de ellos. 
Nos transmitieron sus valiosas en-
señanzEis con la mayor sencillez y 
generosidad, y permit ieron despe
jar nuestras inquietudes mediante 
el diálogo directo. Contar con la 
guía del Dr . Daniel F. Rub ín de la 
Borbolla, no sólo como maestro, 
sino como amigo; fue para m í una 
experiencia m u y valiosa." 

"Inicia lmente fue descon
certante el grupo seleccionado pa
ra el Curso, si bien teníamos inte
reses afines, la preparación parec ía 

::<;;Ado-i.i 

heterogénea. Más, a medida que 
éste se desarrollaba, se hac ía cada 
vez más claro el por qué de la pre
sencia de cada uno de nosotros. 
Fue entonces posible compartir 
conocimientos y alcanzar una se
rie de objetivos que no constaban 
en los programas, el contacto con 
personas diferentes, aunque unidas 
por intereses comunes, nos enri
queció a todos. El trabajo en co
mún, en el que cada uno pone lo 
mejor de s í , nos demostró en la 
práctica, el papel def init ivo que 
juega la cooperac ión de las partes 
para alcanzar un objetivo t o t a l . " 
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Supremo de Gobierno del Ecuador. 

EL CIDAP ASESORA AL GOBIERNO DE HAITI 
A petición del Gobierno de Hait í , la OKA acordó que el CIDAP impartiera asistencia técnica al nuevo organis

mo denominado Dirección Nacional de Artesanías , dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales. 

Hait í ha dado un paso importante al establecer un organismo que coordina la acción de todas las instituciones 
del sector público y privado en el campo de las artes populares y las artesanías. , , ,̂ . ; 

La colaboración que el CIDAP está dando a dicho organismo, comprende su esquema de organización y fun
cionamiento y un programa de investigaciones para obtener la infraestructura informativa artesanal (censos e inventarios 
nacionales de artesanos, registro de técnicas etnográficas, inventario de materias primas, bibliografías), en el que están 
participando los organismos oficiales a los que les corresponden dichas tarcas; colaboración para registrar todos los pro
blemas a que se enfrenta este sector, con objeto de formular una acción práctica de soluciones posibles. . 

Durante el presente año . quedará concluido el inventario nacional de objetos y, probablemente el de materias 
primas; está en estudio una encuesta exploratoria relacionada con el censo artesanal. El doctor Daniel F. Rub ín de la 
Borbolla, Asesor de CIDAP-OEA, tiene a su cargo el desarrollo de la colaboración que se está otorgando a dicho país . La 
directora del organismo haitiano, es la trabajadora social Hedwije Kolbjornscn, ex-becaria del Primer Curso de Capacita
ción para funcionarios de alto nivel en el campo de las ar tesanías , que se d ic tó en Cuenca en 1975. 
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Bibliografía Sobre Cerámica 
s 
f 

í 
No es fácil para el estudioso o el investigador, encontrar obras especializa

das sobre temas concretos y, hasta hace poco tiempo, olvidados. Con esta finali
dad, el CIDAP ha organizado una biblioteca que aspira a convertirse en altamente 
especializada en Artesanías y Artes Populares. Esta biblioteca, además de acumu
lar el material bibliográfico correspondiente, funcionará como Centro Asesor para 
informar a quienes lo solicitaren, acerca de las obras publicadas en los subtemas re
lacionados con las artesanías. En el presente boletín, publicamos una corta lista 
de obras fundamentales sobre cerámica, las mismas que se encuentran en nuestra 
biblioteca. En posteriores entregas, lo haremos sobre otras ramas de la Artesanía 
y el Arte Popular. ^̂ f, ,of...í;t:.'i a„^-A .b^AjA A.^-^IVW^-. ' U Í .¡v -íAOi: 

BRODY, J. J. 
Mimbres Painted Pol' iry. Alburqucrque, Univer-
sity of New México Press, 1977. 25 3 p. i l . 

COTTir.R-ANCiKI.l, l-iorella 
La Cerámica. Barcelona, Kd. R. Torres, 1974. 
172 p. i l . ' • 

CllAPMAN, Kenncth M. 
rhe Pottery of Santo Domingo Pueblo. Alb i -
querque, University of New México Press, 1977. 
192 p. i l . - -• 

DURUZ, Yvone • . - A 
La Cerámica en Casa, en 18 Lecciones. Bareelo-
na, ed. Aymá, 1972. 125 p. i l . 

ESPKJEL, Carlos 
Cerámica Popular Mexicana. Barcelona, Ed. Blu-
me, 1975. 224 p. i l . 

BALL, F. Garitón 
Making Pottery; Without a Wbeel, Texture and 

. • porff, i„ cAay. New York, Ed. V.N.R., 1965. 
' 165 p. i l . 

BELLO PEÑEIRO, Felipe 
Cerámica de Sargadelos. La Coruña, Ed. del Cas-

; , tro, 1972. 96 p. i l . 25 lám. (Seminario de 
estudios cerámicos.) 

BIANCHI, César 
Alfarería en MUNDO SHUAR No. 5, Serie C. 
Quito, Centro de Documentación e Investigación 
Cultural Shuar. s.f. 107 p. i l . 

BORBA FILMO, llcrmilo 
Cerámica Popular do Nordeste. Río de Janeiro, 
Ministerio da Educa9ao e Cultura, 1969. 204 p. 
i l . 



N O N E L L , Carmen 
Cerámica y Alfarería Populares de España. León, 
Ed. Everest, 1973, 1973. 64 p. i l . 

ROYERE, F. et. al. 
La Tzanza, los Tatuajes y las Pinturas Corporales 

, , en MUNDO SHUAR No. 9, Serie C. Quito, Cen
tro de Documentac ión e InvestigaciónCultural 
Shuar, s.f. 79 p. i l . 

RUSCOE, William 
A Manual for the Potter. London, Academy 

, Editions, 1973. 140 p. i l . n t,:.: , f ;\,ói 

SCHNEIDER, Mary Jane • • • • 
Contemporary Indian Crafts. Columbia Uni-
versity o f Missouri, 1972. 51 p. i l . 

SERRANO, Antonio 
Manual de la Cerámica Indígena, 3ra ed. Cór-
doba, Ed. Assandri, 1976. 167 p. i l . 

T A I T , Hugh , \ , ,v •• 
Porcelain. London, Ed. Hamlin Publishing, 
1972. 96 p. i l . 

THORP, Harold E. 
Basic Pottery for the Student. New York, A-

^ cademy Editions, London, 1972. 165 p. i l . 

TOULOUSE, Betty 
Pueblo Pottery of the México Indians. Santa 
Fe, Museum of New México Press, 1977. 87 

• - P- i l - ; . • 

VEGA SOSA, Constanza 
Eorma y Decoración de las Vasijas de Tradi
ción Azteca. México, Instituto Nacional de 
Ant ropolog ía e Historia, 1975. 133 p. i l . 

V I C T O R I A & A L B E R T MUSEUM . , . v , / 
, . , . Tea Pots; in Pottery and Porcelain. London, 

Hcr Majesty's Stationery Office, 1948. s.p. 

VOSSEN, Rudigeret. al. - v • • ' • *'-":W«c 
Guía de los Alfares de España. Madrid, Edito- t •' 

• ' ra Nacional, 1975. 185 p. i l . 

WEISS, Gustav 
The Book of Porcelain. New York, Peager Pu-
blishers, 1971. 335 p. i l . , , ,„ , , . , . . 

WHITEFORD, Andrew Hunter 
North American Indian Arts. Racine, Ed. 

V. y Golden Press, 1970. 160 p. i l . 

FEWKES, Jesse Walter 
Designs on Prehistoric Hopi Pottery. New York, 
Ed. Dover Publications, 1973. 181 p. 

. -jt.'-' 

FONTANA, Bernard L. 
The Other Southwest Indian Arts and Crafts of 

,, <•.• Northwestern México. Phoenix, Ed. The Heard 
Museum, 1977. 143 p. i l . 

G A L E R I A U N I V E R S I T A R I A ARISTOS 
Seis Ambientes Cerámicos. México, Universidad 

^ ' Nacional A u t ó n o m a de México, 1968. s.p. i l . 

GONZALEZ M A R T I , Manuel 
Cerámica del Levante Español; Siglos Medievales. 
Barcelona, Ed. Labor, 1952. 2 vols. 

HOFSTED, Joylon 
Pottery: a Complete Introduction to the Craft 
of Poí íery. ' London, Ed. Pan Books, 1974. 96 

- ' p. i l . 

HOGAN, Elizabeth 
Ceramics, Techniques, and Projects. California, 
Ed. Lañe Books, 1975. 80 p. i l . 

HOWELL, Frank 
The Craft of Pottery-. a Problem-Solving Ap-

" ' ', " '' proach to the Eundamentals of Pottery Making. 
' New York, Ed. Haper and Row, 1975. 157 p. 

i l . 

INSTITUYE OF AMERICAN I N D I A N ARTS 
One with the Earth. s . l . Institute of American 

y,.-.,, Indian Arts, 1976. 80 p. i l . 

LLORENA A R T I G A S , ] . 
Cerámica Popular Española Actual. Barcelona, 

• • •'• Ed. Blume, 1974. 235 p. i l . 

L L U B I A , Luis M.et. al. 
Cerámica Medieval Española, 2da. ed. Barcelona, 

.y . i>^•'- • > Ed. Labor, 197 3. 195 p. i l . 

M A R T I N E Z CAVIRO, Balbina 
Catálogo de Cerámica Española. Madrid, Ed. Ins-

' ' t i tu to Valencia de Don Juan, 1968. 200 p. i l . 

MASSARA. Felipe 
La Técnica de la Cerámica al Alcance de Todos. 
Barcelona, Ed. De Vecchi, 1972. 228 p i l . 

MATSON, Frederick R. ed. 
Ceramics and Man. Chicago, Ed. Aldine, 1965 
301 p. i l . 

K'Aíxiioí) Ge?/ uit'.isfD 
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Cuando el estudiosp o el curioso de las artesanías y las artes populares desea 
obtener información sobre estos quehaceres humanos, sea para satisfacer su deseo de sa
ber, sea para obtener datos que van a servir de materiales para una investigación, se en
cuentra con que existe en los países americanos un número mucho más elevado del que 
inicialmente se imaginaba, de organizaciones que de alguna manera tienen que ver con su 
objeto de estudio. ., 

listas organizaciones son en varios casos de hecho, en cuanto no cuentan con 
una estructura legal escrita y su superviviencia depende de la preserverancia en el cumpli
miento de las obligaciones tradicionales por parte de los mantenedores; dignidad y carga, 
que frecuentemente se transmiten por herencia familiar. Existen, por otra parte, organi
zaciones públicas, mantenidas y financiadas por instituciones de carácter internacional, 
nacional y regional que persiguen objetivos claros y concretos, que ci.entan con normas 
jurídicas oficialmente sancionadas para regir su estructuración y funcionamiento, asi co
mo con mecanismos adecuados de control y fiscalización para garantizar el cumplimien
to de las metas propuestas. Nos encontramos también con organizaciones privadas, 
mantenidas y dirigidas por personas o instituciones no oficiales, pero que tienen una or
ganización formal en cuanto cuentan con reglamentos expresos y concretos que definen 
su funcionamiento y establecen metas, gobierno, deberes y obligaciones. 

En los últimos años, el número de organizaciones de este tipo, tanto oficia
les como particulares de carácter formal, se ha incrementado muchísimo. Sin pretender 
agotar los factores que han influido en la génesis y desarrollo de este fenómeno, anotare
mos algunas causas: 

1. El fortalecimiento del movimiento laboral en América, sobre todo en Latinoamérica. 
Si bien es verdad que este fenómeno es una consecuencia del desarrollo industrial, y 
su protagonista, el obrero fabril,también ha repercutido en el mundo de los artesanos, 
que por analogía han creado organizaciones tendientes a conseguir reivindicaciones 
que mejoren sus condiciones de vida y les concedan fuerza para hacer frente a los ma
nipuladores del capital. 

•:ir. JíH:J-'j t 

2. La estructuración de planes de desarrollo económico en los gobiernos nacionales, re
gionales y locales. La organización racional de las fuerzas productivas de una unidad 
geopolítica obliga a tomar en cuenta todos los sectores, descubriéndose la gran im
portancia real y potencial de las artesanías, las mismas que deben ser adecuadamente 
implementadas para robustecerse y constituir bases de sustento y supervivencia para 
muchísimas personas. Con esta finalidad, se han creado organizaciones relacionadas 
con las artesanías. 

3. Ha tenido lugar en América un cambio en la óptica cultural'; luego de siglos de fasci
nación por los valores gestados en la vieja Europa, han comenzado los americanos a 
descubrir América, sobre todo en sus manifestaciones estéticas y culturales, y las ar
tes populares han comenzado a ser objeto tanto de estima y aprecio, como de cstu-

* • dios científicos serios. Este cambio de actitudes ha generado un apreciable número 
de organizaciones que tienen que ver con las artes populares. 

Si el elevado número de centros de este tipo halaga, su desconocimiento mu
tuo y aislamiento, preocupa. Existen, en determinados países, varios de estos tipos de 
instituciones, que al funcionar sin comunicación alguna, desperdician lamentablemente 
sus energías y duplican funciones y quehaceres. El CIDAP se ha propuesto realizar una 
investigación con el objeto de elaborar documentación a nivel americano inicialmente, 
y luego universal; que permita disponer de información completa, clara y funcional a-
cerca de los organismos que de alguna manera se relacionen con las artes populares. So
bre la base de esta documentación, se elaborará el fichero, el mismo que será publicado 
a partir de la segunda entrega de este boletín, de acuerdo con la ficha modelo que publi
camos en la próxima página. Solicitamos a las instituciones que tengan las caracterís
ticas mencionadas, colaborar con esta tarea, llenando el cuestionario de las páginas si
guientes, y proporcionándonos cualquier información adicional, si es que el espacio re
sultare insuficiente. 

Claudio Malo González 
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C E N T R O I N T E R A M E R I C A N O D E A R T E S A N I A S 
Y A R T E S P O P U L A R E S (C. I .D.A.P . ) O .E .A . 

S E D E 

Cuenca, Ecuador . 

D I R E C C I O N E S ' - • i 'ib na \i-S33,WÍ i ' sí, 
ti-'b 

Calle He rmano Migue l 3-23. Cuenca 
Apa r t ado Postal 55 7 
Cable : C I D A P ' CnVRT t í 
Teléfonos: 82945 1 - 8 3 0 4 5 0 

: ' "- ' ' «n ' . :í ' ias:•s"! V r n j . : Í : r ' : , . e í A ><,"Í;V ': 

N O R M A S R E G U L A D O R A S . r .údriai « . n s c : ^ n s . . 

Acue rdo entre el ( j o b i c r n o del Ecuador y la Secretaría General de la Organiza
ción de los Estados Amer i canos del 26 de Mayo de 1975 en Cuenca, y m o d i f i 
cado el 25 de .Agosto de 1 976 . 

F I N E S v - ' . , . - . , . r . ' 

f ormación de técnicos en artesanías y artes populares a través de cursos intera-
mer icanos, regionales y nacionales Investigación, información y divulgación de 
la defensa, promoción y desarro l lo de las artesanías y artes populares. Asisten
cia técnica a gob iernos c ins t i tuc iones . Organización de b ib l io tecas y centros 

N O M B R E C O M P L E T O Y S I G L A S D E L A O R G A N I Z A C I O N : 

P A I S : 

S E D E (Direcc ión ) : 

N O R M A S R E G U L A D O R A S : 

F I N E S : 

O R G A N I Z A C I O N Y G O B I E R N O : 
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