
ACTAS DEL PRIMER CONGRESO
INTERNACIONAL DE
FOLKLOROLOGIA
EN PANAMA

Dirección Nacional de Patrimonio Histórico
Instituto Nacional de Cultura	





INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

DIRECCION NACIONAL DEL PATRIMONIO HISTORICO

ACTAS DEL

I CONGRESO INTERNACIONAL DE FOLKLOROLOGIA
EN PANAMA

GUARARE - PROVINCIA DE LOS SANTOS
PANAMA - 1973





PALABRAS PRELIMINARES

Uno de los objetivos de la Dirección Nacional del Patrimo-
nio Histórico es el cultivo, investigación y salvaguarda del folklo-
re .

En función de este propósito nos unimos al Comité organi-
zador de las Bodas de Plata del Festival Foklórico de Guararé
para hacer realidad un Congreso de Folklorología que permitiera
a los estudiosos e investigadores de esa amplia gama de matices
etnográficos que es "el conocimiento del pueblo", reunirse durante unos díasdel 20 al 25 de septiembre de 1973-- en la

escenografía rural de un pueblo de la Península de Azuero, para
presentar el resultado de sus estudios recientes, discutir y aclarar
conceptos y deleitarse ante las presentaciones netamente autócto-
nas que se sucedieron día a día en el Festival Foklórico de Guara
re .

La calidad de los trabajos presentados correspondió a la de
los folklorólogos que asistieron a este evento cultural . Se impuso
entonces la edición, a modo de actas, compromiso que adquiri-
mos al efectuar la clausura del Congreso .

Razones ajenas a nuestra voluntad han motivado dilación en
la aparición de esta publicación. No obstante, cumplimos hoy la
promesa, presentando la obra a los especialistas quienes, a no
dudarlo, encontrarán en ella nombres destacados de la folklorolo

gía moderna y títulos sugestivos dentro del amplio radio de ac-
ción de las ciencias del hombre .

Entre los participantes del Congreso de Folklorología, estu-
vo presente con su voz autorizada Augusto Raúl Cortazar. Hoy,
este maestro argentino ha muerto pero nos ha dejado el legado de
su obra que escapa a la frontera de su patria y entra de lleno en la
universalidad de la sabiduría popular . A 61 dedicamos esta edición
destacando su presencia permanente entre nosotros .

DRA . REINA TORRES DE ARAUZ
DIRECTORA
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PALABRAS DE BIENVENIDA
A LOS CONGRESISTAS DEL PRIMER CONGRESO
DE FOLKLOROLOGIA REALIZADO EN PANAMA

SEÑORES :

Hénos aq í re nidos frente a na realidad q e no hace
m cho parecía n s eño . Ver aq í, j ntos, en el cora ón de
n estro país, representantes de los p eblos de América, de
E ropa del Medio Oriente, en franca hermandad,
constit endo la gran familia, ésa q e debíamos ser . . . Y es q e
nada ha q e ate con más f er a q e na hermosa pasión los
q e aq í nos hemos congregado, alimentamos na : la del cariño
por la sabid ría del hombre sencillo q e sabe hacer so de todos
s s rec rsos para resol er s s problemas cotidianos . Esa sabid ría
q e s stenta la tradición, la recia, la indomable, la capa de
imprimir en los p eblos sellos imborrables en el carácter . Siendo
las manifestaciones tradicionales detalle exacto de na manera de
ser, tendremos los panameños la satisfacción de presentar a los
p eblos hermanos q e ho nos isitan, la erdadera imagen de
Panamá; ésa, q i ás no s ficientemente ad ertida, n poco
desdib jada, q e se mira a tra és de las p blicaciones hechas
f era del país, escritas las más de las eces por a tores q e n nca
se adentraron en n estro s elo menos en n estro espírit . Por
eso ho es n gran día para nosotros . Los delegados aq í
presentes lle arán a s s respecti os países el mensaje de Panamá
con la isión clara de s físico de s espírit . Si en lo
político-internacional marcamos n hito en mar o pasado, en lo
íntimo espirit al, marcamos no ho .

P eblo sin tradiciones, dijo alg ien, es p eblo m erto . . .
desteñido. Nos cabe en cierto modo la satisfacción de comprobar
n estra recied mbre, p es a pesar de i ir n estro destino de país
de tránsito, a pesar de lo q e ello significa para la c lt ra q e se
menoscaba con la in asión constante de elementos foráneos,
nosotros nos sostenemos en lo propio q e tiene hondas raíces
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los cambios q e se han prod cido a tra és del tiempo hasta este
momento, no han sido otros q e los nat rales de la e ol ción q e
se opera lenta e inconscientemente en el proceso corriente de
transformación c lt ral . Al menos no ha habido m tilación de las
esencias ernac lares por acción de ecindaje, o de infl encia
política o comercial de ningún p eblo de c lt ra extraña a la
n estra. Sé q e esto nos complace .

Esta etapa de mo imiento hacia la conser ación de n estro
patrimonio exaltación de n estro pasado ernac lar, ha
c mplido s misión. Los q e nos echamos sobre los hombros esta
d lce tarea hace einticinco años, creemos q e entregamos ho a
las generaciones enideras n ejemplo de ida q e comen ó
desbro ando caminos, aparejándolos, para q e la j ent d
p diera seg ir constr endo n mon mento de reafirmación
nacional, basada en lo más meritorio de n estras tradiciones . Para
q e p eda mirar con más amplit d lo q e ha , logre llegar así
al desc brimiento exacto de n estra propia imagen . Nosotros
seg iremos hasta q e el destino lo permita, en la posición de
g iar asesorar . La experiencia de trabajo q e hemos adq irido,
la ofrecemos ho generosamente . Ustedes los jó enes han de
seg ir . . . Lo sé . . . Es algo como n d lce eneno q e lo sat ra todo
poco importa morir . . .

Bien, señores, h biéramos q erido en esta noche en q e
comien a n estra feli con i encia bajo la égida de la Ciencia del
Folklore, tener también a los delegados de los países q e por
diferentes ra ones no han estado representados aq í esta noche,
pero sé, por com nicaciones bien recientes, q e están en espírit
con nosotros. Tales son Méjico, Vene ela, Colombia, Ec ador,
Chile. . . Para ellos, desde aq í n estro pensamiento de simpatía .

Habíamos pensado también algo más . . . La erdad es q e no
c esta soñar . . . Deseábamos na noche de la Canción de Décimas
entre los p eblos de América q e la practican . Las dific ltades
f eron insal ables. No se p do l char contra n destino q e nos
negaba la posibilidad de poner en e idencia n elemento tan
alioso, m estra fehaciente de n estra herencia hispánica . Pero en

fin, estamos aq í, a pesar de todo, paladeando el g stoso placer,
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tan h mano, de compartir con el compañero q e s stenta los
mismos g stos, los halla gos de n estras in estigaciones en el
campo de lo folklórico ; de contarnos n estras aprehensiones . . . de
b scar entre todos las sol ciones directi as como en na gran
familia aportar n estras experiencias para lograr los caminos q e
nos dejen seg ir adelante en n estra tarea . . . El goce, compartido,
se d plica nosotros i iremos en estos días en medio de esta
cálida tierra, el s eño de n hombre q e hace einticinco años
empe ó este camino . . . Me refiero al Profesor Man el F . Zárate, a
q ien t e la dicha de acompañar d rante treinta ocho años
q e sé q e ho también está aq í . . . aq í a mi lado . . .

S acertada isión, s idea genial de organi ar n Festi al de
carácter netamente folklórico donde se alentara al prod ctor folk
a fin de conser ar aq ello de más mérito, donde los er ditos
f eran solamente el elemento imp lsor, ha sido lograda . S idea
estaba inspirada en los más nobles ideales ; en el deseo de
reafirmar n estro q ehacer tradicional q e sería na forma de
perpet ar las características esenciales de la panameñidad . S po
inoc lar el ent siasmo proporcionó el escenario apropiado para
alimentar en el folk el deseo tan h mano de ganar celebridad, lo
c al despertaría el deseo de c lti ar conser ar con cariño lo q e
a poseía . El hombre folk, sabía c ánto le placía s ejercicio ;

pero no había captado s ficientemente lo q e s q ehacer, sobre
todo, en el aspecto rítmico literario m sical, g staba a los
demás. Había q e desc brírselo ésta f e parte de la obra de
Man el, q e logró con s atinada organi ación q e el Festi al por
él imp lsado, f era reconocido como el Festi al de la Tradición
Nacional Panameña, no sólo en la conciencia indi id al sino en la
conciencia nacional .

Este Festi al está celebrando s s Bodas de Plata con la
C lt ra s infl encia ha sido grande en todos los órdenes . En la
música, en la poesía, en el canto, en la dan a, en el deseo, ho
generali ado, de conocer, de in estigar, de h rgar en el
Patrimonio tradicional para saber q é prod cimos, por q é
cómo . . . C áles son los resortes anímicos q e nos lle an a reali ar
tal o c al ejec ción de tal o c al manera . Ha habido n despertar
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nacional ; na inq iet d por afirmarnos más más en las raíces de
n estra tradición . Se han conmo ido los cimientos de la
Ed cación q e ha comen ado a pensar a, en términos
científicos alienta el deseo de incl ir el tema folklórico en los
programas. Los est diosos ol ntarios han encontrado en este
acontecimiento an al, n rico enero, s stentador de s s tesis e
in estigaciones . Obras sobre los est dios logrados, han isto la l
pública han llamado la atención de los panameños sobre cosas
q e por com nes eran inad ertidas . Es por eso, señores, q e mi
agradecimiento es infinito por haber aceptado enir a participar
en este acontecimiento . . . También lo es grande para los hombres
de G araré q e mano a mano se estrecharon con Man el para q e
reali ara s idea como lo son don José Nie es Ang lo, s mano
derecha, don Francisco Castillero, don Manolo Correa, don José
Antonio Saa edra, don Israel Castillero, Fidias Espino, Artemio
Córdoba, Roberto Bena ides, Casimiro Smith, Esteban
Rodríg e , Fac ndo Pére , Félix Pére , Benjamín Domíng e ,
Anselmo Villarreal, Alexis Jiméne , Medardo Córdoba, don
J stino Lópe , los hermanos Nelis, Didio, Bredio Borrero otros
tantos q e sería largo en merar pero q e están inscritos en la
historia de esta hermosa faena reali ada en G araré como es la
gama de tocadores a q ienes les i sangrantes los dedos de tanto
p lsar la Mejorana d rante los Festi ales . . . la gama de cantadores,
bailadores, de todos los q e enían a dando a los gr pos
campesinos para sol cionarles problemas . .. Ho , también, a los
q e me han acompañado en esta jornada . . . En nombre del
hombre q e me inspiró en la ida trabajo tan d lce a mi existir,
en el mío propio, en el nombre de G araré, de mi patria les do
la más cordial bien enida .

1 0
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PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL
PROF. JULIAN CACERES FREYRE,

DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ANTROPOLOGIA EN LA SESION INAUGURAL DEL
CONGRESO INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE

PANAMA.

Sra. Presidenta del Congreso

Sras . Sres. Delegados.

Sras. Sres.

Alto e inmerecido honor es el q e se me ha dispensado, al
pedirme q e hable en nombre de los folkloristas extranjeros q e
conc rrimos a este Congreso de Folklore en Panamá ; p es se
enc entran entre nosotros colegas, m estimados, q e lo
h bieren podido hacer con m cho más a toridad galan ra de la
q e o p eda ejercer para representarlo expresar s s
sentimientos .

Ante todo debemos agradecer al p eblo a toridades de
este noble país hermano, por el esf er o grande q e han debido
efect ar para q e este Congreso sea na realidad tangible, p es
sabemos perfectamente, lo difícil q e es organi ar eficientemente
n certamen de este tipo, por los gastos sacrificios q e ello

implica sobre todo porq e aún no está s ficientemente
esclarecido ante el común de la gente ante los gobernantes q e
el Folklore, es na rama trascendente de las ciencias
antropológicas o del hombre q e esta categoría científica, lo
diferencia totalmente de lo q e lgarmente se entiende también
por folklore, o sea la música el canto más o menos pop lares o
tradicionales o los bailes de cada no de n estros países .
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Ello hace q e se enc entren serios tropie os allas
insal ables, ante la incred lidad de q ienes no conciben q e
m chos de nosotros, los est diosos científicos del Folklore, no
sepamos cantar o bailar por lo tanto, no podamos ofrecer a
n estro público m estras de lo q e esas gentes entienden por
Folklore .

Esta falla de afinación en c anto al concepto exacto del
ámbito significado de esta ciencia no se piense q e es
únicamente problema de n estra América, en E ropa también lo
existe s pongo q e los disting idos colegas de otros
Continentes deben de encontrar en s s países esta d alidad.

Afort nadamente poco a poco se a esclareciendo el
concepto a los poderosos medios de com nicación de masas
tales como la radio la prensa an aprendiendo a diferenciarlos .

Como saldo fa orable es q e los gobiernos, las a toridades
ni ersitarias los centros de c lt ra en general a an iendo la
enorme trascendencia q e los est dios folklóricos, en
c alesq iera de s s tres grandes dimensiones, ofrecen para la
formación del concepto de nacionalidad para mejor
comprender los fenómenos sociales q e se originan en n estras
grandes masas de campesinados poblaciones folk .

Pr eba patente de ello es este Congreso, q e dem estra el
alto interés q e se ha despertado en p eblo a toridades
panameños por estim lar el est dio di lgación del folklore
nacional.

Si bien en el concierto de las naciones americanas ha raíces
en las q e los est dios de folklore tienen, desde hace a m chos
años n sólido prestigio, dado por la aparición de fig ras
prec rsoras q e de elaron el interés q e ofrece para n estras
respecti as nacionalidades s in estigación, est dio di lgación,
en otros en cambio, s est dio q edó algo postergado por
distintos moti os entre los q e prima la circ nstancia q e no se
t ieran en c enta los reca dos técnicos he rísticos q e
jerarq icen la disciplina. Tal lo q e oc rrió en Panamá, en donde
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si bien h bo trabajos aliosos de materia tradicional f e recién en
la seg nda mitad de este siglo q e comien an a aparecer los
trabajos especiali ados, tal el de Narciso Gara . Pero es recién
con los est dios del Dr. Man el F. Zárate, con q ién colaborara
siempre en forma tan ejemplar s esposa Doña Dora Pére de
Zárate, q e en Panamá se iniciara na esc ela seria con erdadero
rigor metodológico para los est dios de este tipo .

La aparición del libro La Décima la Copla en Panamá, en
1953, marca por lo tanto n hito trascendente para los est dios
folklóricos panameños . Desde entonces en adelante, habrían de
emprenderse m chos otros est dios de esta pareja ejemplar de
colegas, los q e llamarían la atención del m ndo científico en la
materia sobre tan insospechado enero de tan gran ca dal en
manifestaciones folklóricas con s s antecedentes hispánicos,
negroides e indígenas q e ienen de tal manera a config rar la
esencia del saber tradicional del p eblo de esta República q e
estaba signada desde tiempos prehistóricos, en ser tierra de
transición como bien han consignado il stres est diosos locales .

La mad re política de Panamá, desp és de haber tenido
dependencia d rante siglos, significó el renacer el
aq ilatamiento de los propios alores c lt rales ernác los
f eron estos est diosos prec rsores sobre todo la eximia fig ra
del Dr. Zárate, los q e despertaron la conciencia nacional desde
este p nto de ista, a q e moti aciones políticas, económicas
sociales coad aron a este propósito f ndamental cimentando
estos alores q e hacen q e n renacer panameño se ofre ca
floreciente ante el respeto de los demás países .

Los especialistas extranjeros q e conc rrimos a este e ento
expresamos n estros más fer ientes otos para q e las
a toridades de este hospitalario país hagan todo lo posible para
estim lar fomentar los est dios serios de Folklore como medio
de q e esta conciencia nacional se a a reafirmando desde la
infancia para lo c al es preciso q e en los tres ciclos de la
enseñan a nacional, primaria, sec ndaria ni ersitaria con
programas de adaptación progresi a, se a a il strando a la
j ent d en el amor hacia estos alores de la c lt ra pop lar
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como medio de dar base sólida a esta conciencia nacional q e os
irá dando personalidad diferenciadora dentro del concierto de
naciones latinoamericanas al mismo tiempo os hace inc lar a
ese manto q e todos n estros p eblos tienen debido a las cepas
com nes q e integraron n estras respecti as nacionalidades .

In estigaciones de campo gabinete se necesitan para poder
brindar a los maestros profesores esta di lgación pero para q e
ello se efectúe orgánicamente debe contarse con n Instit to de
In estigaciones Folklóricas q e bajo el patrocinio del gobierno
agr pe la gente más seria en la materia de tal forma lle en a
cabo n plan de recolección p blicaciones .

Finalmente debemos expresar n estra admiración a esta
m jer ejemplar l chadora intangible er dita en la materia q e
es la Profesora Dora Pére de Zárate, por los sacrificios, esf er os

tesón q e ha empeñado en forma tan patriótica para lle ar
adelante esta idea con los a spicios del Instit to Nacional de
C lt ra Deportes, a tra és de la Dirección de Patrimonio
Histórico q e dirige la disting ida antropóloga Dra. Reina Torres
de Araú la colaboración de este p eblo de G araré q e a
tiene n nombre en el ambiente tradicional americano .

Al hacer n estros mejores otos para q e las deliberaciones
de este Congreso sean n aporte efica al más estrecho
conocimiento inc lación de n estros p eblos el festi al de la
Mejorana, q e estamos ansiosos en presenciar, sea n erdadero
éxito, reitero n estra felicidad de encontrarnos entre osotros
compartir n estras idas a nq e mas no sea por bre e tiempo .

Nada más .
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EL FOLKLORE EN LOS CUADROS DE GOYA
Nie es de Ho os S .

Entre los temas prop estos para este Congreso organi ado
con tanta eficacia por la Dra . Reina Torres de Araú Sra . Dora
P. de Zárate, éste me ha parecido interesante, a q e en la
pint ra española tenemos grandes maestros desde los primiti os
q e se han oc pado con g sto de temas en los q e se e la
ida tradicional del p eblo español, s s cost mbres, s s creencias,

fiestas, cacerías, j egos, labores agrícolas, ida hogareña, se nos
presentan con tanta frec encia eracidad q e son n
interesante aporte de datos para los est diosos del folklore la
etnografía .

Ante tal cúm lo de datos tenemos q e escoger n pintor,
nos parece ideal Francisco de Go a, por la gran cantidad de
c adros, en los q e nos presenta escenas de la ida pop lar,
esencialmente madrileña porq e d rante s larga fr ctífera
ida abarca el último tercio de siglo XVIII, el principio del
XIX, época en la c al parece q e concentramos n estro interés
por lo folklórico antes del maq inismo q e todo tiende a
ig alarlo .

También hemos de limitarnos a nos c antos c adros del
gran pintor, entonces lo más sencillo ha sido escogerlos entre los
del M seo del Prado . Un ista o a s catálogo nos presenta más
de treinta c adros de interés folklórico por s as nto, otros son
retratos donde siempre podemos encontrar detalles como n
encaje de Almagro o n c enco de Tala era .

Nos fijaremos en nos pocos. Tenemos tres q e podemos
considerar estacionales . La ne ada, la era la endimia, q e
podíamos haber completado para la prima era con la florista .
Con solo tres c adros podemos er los diferentes climas por
tanto medios de ida de España, no solo en onas alejadas, sino
en el mismo l gar las diferencias climáticas son m
considerables .

Empecemos por el erano, "La Era", pintado para n tapi
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del "Dormitorio de los Infantes D . Gabriel Da. María Ana
Victoria" para el Escorial, en j nio de 1786 fecha en q e Go a
f e nombrado pintor del Re . Es n c adro grande de casi tres
metros de alto por más de seis de ancho . Se trata de n gr po de
gañanes castellanos, el l gar nos lo dem estra el castillo q e
enlos al fondo, los caballos q e emplean en la trilla, el

sombrero redondo, no de paja, sino de fieltro o de paño con q e
se c bren alg nos gañanes. Ha n gran montón de ga illas q e
están colocando dos jó enes con bieldos de madera, de dos púas,
otro con n rastrillo ig al la par a, otro con na gran bota llena
de ino tinto el aso de n compañero, otros descansan, cosa
totalmente necesaria desp és de segar d rante arias horas con la
ho bajo el sol de Castilla. Recordemos los ersos de Machado
"Son las tres de la tarde, J lio, Castilla, el sol no brilla, q ema,
arde no brilla" .

Tras el erano ienen las labores del otoño, "La Vendimia"
pintado para el mismo l gar q e la "Era". Es la endimia la labor
menos d ra q e se hace en el campo, con b en clima a q e se
hace en otoño, req iere poco esf er o. El c lti o de la id en
España es m amplio. En el c adro ante n fondo de montañas
se extiende la iña en la q e trabajan los endimiadores ; en
primer término, sentados sobre n po o de piedras están n
jo en na dama, él ofrece n racimo de as negras q e n
niño como de c atro años trata de alcan ar, con ellos está na
m jer q e lle a a la cabe a n cesto redondo hechos de medias
cañas con n asa de lado a lado lleno de as blancas negras,
esto indica q e éstas no son para hacer ino sino para comer, a
q e los endimiadores echan en cestos separados las blancas de
las negras c ando se destinan para el ino. En la ind mentaria es
interesante er q e todos lle an redecilla, ellas na blanca otra
rosa él negra, todas bastante largas a la moda de entonces,
diferentes de las alencianas q e eran sencillamente nos
casq etes .

"La Ne ada" es también cartón para n tapi q e se conser a
en el Pardo, pintado en 1787 . La escena res lta d ra, son cinco
hombres caminando a pie por n terreno de montaña
completamente c bierto de nie e en n momento de entisca,
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posiblemente están en tierras de Soria, no se abriga con n
capote con cap chón, otro con n c rioso tricornio abrigándose
con na manta blanca, los otros tres deben lle ar monteras de
piel pero no los emos porq e se c bren ellos la carga q e
lle an a la espalda con mantas blancas, caminan nidos nos a
otros bien para darse calor o para a darse a caminar, an
seg idos de n m lo q e transporta n gran cerdo m erto. i B e-
na matan a an a tener! .

Otro tema m del g sto de Go a es el de los j egos, los
tiene de niños, pero preferentemente de jó enes como los q e
amos a er "El j ego de la pelota a pala", f e pintado para el

dormitorio de los príncipes en el Pardo en 1779, sobre n fondo
de cerros con gentes ha siete j gadores . Los principales j egos
de pelota en España es el asco el alenciano, este es el q e
fig ra en el c adro, a fines del siglo XVIII, se practicaban casi por
ig al, ho la pelota asca en alg na de s s modalidades se j ega
no sólo en el País Vasco Na arro, ha gr pos q e la practican en
todo el país, en Madrid ha dos frontones gran afición q e da
l gar a ap estas. La pelota alenciana se j ega en trinq ete, en
la calle, separados los j gadores de cada bando por na c erda o
simplemente por na ra a. La escena pintada por Go a es alegre
ha bastantes espectadores más o menos atentos al j ego, es inte-
resante er las capas el so general de redecillas q e no excl -
en el sombrero .

"El pelele" f e pintado en 1791 para el "Dormitorio de los
Príncipes" en el Pardo . Fig ran c atro jo encitas manteando n
m ñeco de trapo, lo hacen sencillamente para di ertirse . También
tiene el manteo na idea de castigo o al menos de chan a, como
le oc rrió al pobre Sancho c ando en la enta f e manteado
Don Q ijote al acercarse a ella le eía aparecer en el aire ol er
a desaparecer tras la cerca . No p ede tener el manteo más il stre
mentor en literat ra q e Cer antes en pint ra q e Go a .

"Los ancos" pintado en 1788 para el Pardo donde se conser a
el tapi . Es na animada escena donde dos m chachos andan
sobre altísimos ancos de madera de más de dos metros de alto, a
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mitad poco más o menos tienen nas peq eñas plataformas en las
q e apo an los pies, se dirigen a na casa en c a entana na
jo en está mirándoles, arias personas en s ma oría hombres
chiq illos están a s alrededor. Merece fijarse en tres hombres
q e con ersan, dos de espalda embo ados en s s capas de tonos
pardos con eltas de raso o terciopelo en tonos pastel rosa o
a l, bien diferentes por cierto de las q e han llegado a n estros
días de paño negro, marino o castaño, con eltas de terciopelo
generalmente rojo o marino, son acampanadas con m cho elo

lle an escla ina. En realidad ho han caído en des so ; para la
ida moderna son incómodas, las lle an alg nos q e q ieren
mantener n estras cost mbres se han agr pado en "Los amigos
de la capa" entro los q e fig raba n estro gran colega Castillo de
L cas. La cost mbre de sar ancos más destacada ho en
España es la de los dan antes de Ochaga ia en Na arra, q e los
san en alg nas fiestas, a nq e no tan altos como los del siglo

XVIII, mara illa como p eden caminar a n dan ar por s s
calles empinadas empedradas con cantos rodados, en los
p eblos na arros tan montañosos .

"La gallina ciega" es n delicioso cartón para tapi ., de 1791 .
En él fig ran cinco jó enes c atro damiselas j gando a la gallina
ciega en n campo, al lado de n río q e no debe ser el
Man anares n estro peq eño río madrileño, p es parece m
ancho se en al fondo, pero m próximas montañas q e son
na sierra . Alternados, c atro hombres c atro m jeres forman
n corro, en el centro n jo en con los ojos endados trata con

a da de na gran c chara de madera de tocar a alg no, en esto
consiste el j ego. Interesante la ind mentaria de cal ones en
contraste de color con la casaca, amplias hombreras, apatos con
grandes hebillas, la redecilla. Este j ego tranq ilo contrasta con
la práctica de n estros act ales deportes, q e no solo se hacen
para pasar el tiempo sino q e generalmente son el entrenamiento
para na competición .

"El ciego de la g itarra" también pintado para el Prado en
1778 . En el campo, en los alrededores de na ci dad n ciego
acompañado de s agal toca la g itarra alg nas personas le
esc chan, en primer término ha n tipo m pop lar q e es el
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ag ador, n hombre con n cántaro de barro rojo n recipiente
de metal para dos asos a endiendo ag a o mejor dicho
ofreciéndolo por el q e recibe alg na moneda. Los cost mbristas
madrileños describen con frec encia a los ag adores en el Salón
del Prado, donde iban los elegantes a pasear, a nq e más q e
ag a, solían ofrecer sorbetes o bien horchata de ch fas
refrescante deliciosa. La cost mbre de los horchateros
alencianos no amb lantes pero si en n p esto donde también
endían ag a de cebada con limón, ha llegado a n estros días .
Ho son m pocos los p estos de horchata limonada, en todas
partes ha bares cafeterías donde la ma oría de la gente toma
coca cola ¡ parece increíble la f er a de la propaganda! .

En este c adro ha otro endedor también entrañable de la
ida madrileña el de Melones q e fig ra en seg ndo término .
¡melones de Villaconejos! son los mejores . En n estros días son
menos, el tráfico moderno sobre todo el aparcamiento, mal de
n estros días, casi no les dejan sitio, pero así q e enc entran na
esq inita instalan s gran montón de melones q e da alegría
ida a la ci dad .

"El cacharrero" pintado para el Prado en 1779, hace pareja
también con el de la escena pop lar "La feria de Madrid" . Se
trata de n p esto de lo a de Alcora, de la fábrica f ndada por el
conde de Aranda q e fabricó na lo a bella, blanca, rosada,
decorada con peq eñas flores como se e bien en las pie as q e
dos jó enes na anciana enden sentadas en el s elo . Pasa por
detrás na carro a con s cochero dos laca os en la c al a na
dama . En primer l gar se en dos horcas de tres púas para hacinar
la mies, esto nos dem estra q e es na escena completamente
pop lar .

Podríamos seg ir comentando El baile de San Antonio de la
Florida, en el q e dos parejas bailan al son de la g itarra,
band rrias palmas, o La pradera de San Isidro el 15 de Ma o s
fiesta con gran conc rrencia . O temas tan diferentes como el
aq elarre de las br jas, pero la limitación del tiempo de
Exposición en n Congreso lo impide. Con lo dicho basta para
comprender como la pint ra da m chos elementos de est dio a
n estra ciencia .
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LA PINTURA POPULAR EN PANAMA

por Sil ano Lora

No es necesario descender a los bajos fondos de las cantinas
los prostíb los para notar este fenómeno c lt ral. Basta n

simple paseo por la a enida Central, o tomar ño de los
a tob ses de c alq iera de las líneas q e s rcan la capital o
c bren el territorio nacional para percatarse de q e r tilantes
panoramas c bren los m ros saltan a la ista los ternas más
extraordinarios con colores incendiarios o apacig antes
tonalidades . Esta manifestación de la plástica panameña
constit e na categoría partic lar de la "Cltra poplar,na
parcela bien caracteri ada de la c lt ra nacional .

La pint ra pop lar se define por s práctica misma : está
prod cida por el p eblo mismo . El ejec tante no ha sido
formado en esc elas especiali adas, sino q e se ha n trido de la
c lt ra i a prod cida comprendida por hombres de s misma
clase. La pint ra pop lar, por otra parte, es cons mida por el
p eblo mismo, no por gr pos extraños a la masa, élites c as
f entes principales de satisfacción estética se enc entra en las
galerías, los m seos o los salones de los coleccionistas, lejanos de
las carnicerías las panaderías . Además este arte es alorado por
n público pop lar al c al tiene acceso . S leng aje es

comprendido en s f nción se ejercitan las fac ltades críticas
creadoras. Pero el elemento principal definitorio de la pint ra
pop lar es s carácter público . Este aspecto, q e caracteri ó el
arte de todos los tiempos hasta q e en la época moderna se
con irtió en objeto de cambio, es el rasgo más positi o de la
pint ra pop lar .

La pint ra pop lar en Panamá tiene s ida propia. Se
prod ce con gran prof sión e irr mpe en la plástica nacional . Nos
preoc pa la falta de trabajos teóricos, la inexplicable inexistencia
de textos escritos q e testimonien sobre estas pint ras. Lo q e
oc rre con frec encia con c lt ras del pasado iene aconteciendo
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aq í frente a n fenómeno c lt ral i o : Raros relatos o
descripción de la pint ra pop lar hemos podido locali ar. Son los
pintores mismos q e a p nta de pincel an cantando s s propias
idas, reflejando s manera de alorar s s actos sociales, sentando

reglas, sos cost mbres. Esta pint ra contiene el germen de la
corriente m ralística q e a spiciaron los grandes de la pint ra
mexicana con la des entaja de la apoliti ación, g ardando las
proporciones, reconociendo lo q e significó la re ol ción para la
pint ra mexicana, pero estamos llenos de optimismo c ando
pensamos q e tenemos aq í n núcleo de artistas disp estos a
encaminarse por esa ía . En lo q e no ha d das es en s carácter
eminentemente pop lar de s alor innegable .

La obra p ede catalogarse de pop lar c ando corresponde a
na a téntica necesidad interna, c ando comporta s s propios

elementos formales estilísticos, c ando prod cida por
elementos s rgidos del seno del p eblo mismo, inter engan s s
fac ltades de libre crítica libre selección na relati a
a tonomía de los medios técnicos .

La prod cción se desprende de na experiencia na
práctica social q e se conj ga con na necesidad de encontrar el
goce de n eq ilibrio emocional, la afirmación de los alores
h manos .

Consideramos este arte como representante de la c lt ra
nacional por el carácter permanente con q e representa la esencia
de la realidad panameña comportando en la selección de s s
temas en la ehemencia la reiteración del s jeto, el amor por
s tierra na identificación con la realidad histórica panameña .

El pintor pop lar escoge s s temas por estos, nosotros
identificamos la realidad del fenómeno histórico. Para la
imaginación del pintor Panamá es ante todo el mar (son m
n merosos los c adros marinos) el hori onte cargado de barcos,
las olas del mar o mejor dicho, los dos mares q e bañan s s
costas . Encontramos en s s temas las más ariadas
caracteri aciones del extraordinario mosaico racial c lt ral
(retrato de india c na . Resta rant A . P . Retrato de n negro con
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bombillos en los ojos por Sinestera . Múltiples c adros con
polleras) sin embargo n sentimiento de nidad se respira. Dos
elementos más completan la idea de conj nto . Uno q e trajo por
necesidad de mano de obra para s constr cción esa conj nción
de ra as de p eblos : El Canal . El otro, n continente de rica
carga h mana q e moti a el amor por el paisaje : la nat rale a .

Elementos p es q e constit en toda la ra ón histórica : La
Tierra, el hombre s s creaciones q e transforman el m ndo .
Estos elementos priman en la pint ra pop lar panameña : el mar,
la tierra con s fa na s fab losa flora, el hombre s i ienda
siempre presente, el canal .

Cabe señalar no obstante, q e la ariedad, la riq e a de la
flora es ignorada en c anto a s identificación nat ralista
específica . Cada elemento es tomado como referencia, signo o
simbólicamente : el tigre símbolo de bra ra, de f er a libre de
org llo (pintor La , Cantina León) el cocotero árbol-símbolo de
lo tropical, lo costero . La palma árbol bandera. A nq e estos
elementos son representados a men do con c idadoso realismo,
el cielo, el mar, la l na generalmente no son más q e elementos
de la composición de n "paisaje ambiente" dramático o
placentero- n paisaje ideali ado : na abstracción . La
oracidad las asechan as del trópico no están representadas . El

arte de pintar llena n cometido de compensación, paliati o o de
e asión. M recientemente han aparecido alg nas prod cciones
de tipo patriótico ("Regreso del General Torrijos" por V . Lewis .
Cine Rex de Colón) o el tema histórico ("El desc brimiento de
América" pintor Malanga) . Pero el paisaje está m interpretado .
El paisaje está allí, s a e, dominando la ida cotidiana, el paisaje
sereno, hecho para acoger como en n manso tapi los hombres
s s s eños . Ningún obstác lo en el camino q e cond ce a n
hori onte claro o apasionado pero h mani ado . S presencia se
mantiene como n espejismo, na obsesión . Cabe preg ntarse,
¿A é e debe e a e i encia? C and el ai aje e á an e
n e manen emen e . El ai aje eal d minánd n , la
na ale a e en e. ¿P é c ea n ai aje delan e de
ai aje?
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Elhmbeanameñamaiealaaimilaa
c nce de belle a . El h mb e e i e en la ci dad e c n
f ec encia n cam e in de la ad de ie a, de m nd
ag íc la, an ad al infie n de l hacinamien . Al
cambia de fici ha e did n de efe encia, l
in men familia e . Im edid de a i face c nce de l
bell b ca f en e ia de lace e é ic . En
e e en aci ne ic ó ica enc en a la nidad de
ec ncilia e c n el medi h il eenc n a a aí
e did , acan nad en l anhel l ec e d . En na

ab acción ideali ación ic ó ica el in la anameñ
d me ica el ai aje l im ne ha a en la má ina e

ili a a a abaj . P dem afi ma e en el ca de e
la in a en l a b e , cami ne ha a axi , e a a de
na h mani ación del e aci mecánic en e i e el c nd c

afe ad a la má ina c n la e gana ala i . Se ía na
bú eda de e ilib i en e el m la na ale a, l gánic
na al l mecánic ? En el ba la can ina en el e a an e
la m i ación e i úa a ni el del an fe a cia i : el ambien e
ban c n aminad , la fal a de c nf hace e el h mb e

de la ad de medi na al anhele la ege ación, la ibe a
de n í . Pe ha a en el cam , allí d nde la na ale a e
be ana e á in ad el ai aje, la e encia del ai aje e l a de
na al ación e é ica, na iden ificación de la ealidad l
eñ e de igna el bje , l iden ifica a a ee l

d mina l .

C ncebida a a i i úblic la in a la e
ca ac e i a e a eali ada a la i a del e ec ad e
a ici a al ac c ead , b e a d l e a a i c n ce

la bi g afía del in e eali a la b a. El ba , la can ina el
e a an e, la ba be ía e gale ía, m e alle .

La b a n e ademá , a a ende in e ec b a
e dade a f nción cial : ella e a a di f e úblic c lec i .
E i i e la gen e bien la éli e n nca f ec en a, n
m n men a chi de la c l a la . E a ca a de j eg ,
ba e , ba be ía c med e ec nómic c e nden a l
cen ciale , l cl be de i , n la gale ía l m e
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la bibli eca de la ma a la e en la c ndici ne
ac ale de ex l ación de alienación c ción d cida
la ciedad b g e a .

El ba be San C e a e n de i a i de la c l a
la . En m de l cal, dec ad él mi m , la

ele i ión la e i a e án al e ici del úblic . El cie a
a de a a e amig clien e edan e l úl im

g ama , l ga de abaj e n cen de m de a c l a .
El c n ce el n mb e de la lan a medicinale , c n ce c ale
n dañina al h mb e. Sabe ca al ga da la e ien e

enen a de Panamá . Sabe ca a la c n e a la en f a c
a a e la gen e la c n can. Habla de la hi ia de C lón

ci dad na al, c n ce la hi ia del C i de P Bell . En
ma, na encicl edia de la abid ía del ebl . A í n e

l ga e : e im ni de la hi ia, de l g la a i ne de
l abajad e h milde . A í e á la mad l e el ebl
c n ce. Un lib abie , la inac eca del ebl .

El in la iene c ningún c ad í ic en
ca a. El ale em an c n na e eña caja, d nde g a da
incele c l e , a abaja en la calle. P c ienen alle

i (Malanga, Y , W. B h) Alg n c and en m men
e did eali an algún c ad e a a ene l c m m e a. La

familia h milde ni la adine ada in ie en dine en c ad
la e . N e la c mb e. En l in e i e e e ila el

" ai aje e e ", la c ia, l c m , el bje de im ación .

La in a la iene l ga elegid d nde f nción
e c m le. D nde el e ec ad iene da libe ad de c men a la
d mina el je . Cada b a e c eada c n na f nción bien

definida : allí a a mi iga el i m d del abaj . A í a a
di ae mien a l kilóme e ala gan. En el ba a a deja
iaja la imaginación . El ai aje ede i da a e , in
emba g , e e iene a el e ecífic c and in i a al de can

c mbinad c n el de n d llama al lace in i a la a eja al
am . E n ema i a a la can ina . El de n d e

je e e ad a ba e nigh cl b .
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Exi e na n a c mún en la écnica em leada in a
la e de aí e bien di an e . En Panamá a n e e a e

n e de adición e la demanda exige na écnica n ema
l in e di f an de na g an libe ad de ejec ción. La
in a em leada e de laca ba nice . E a deben e
e i en e , la able de b illan e c l e , a a in e i e
ex e i e . La écnica e de ejec ción di ec a, a n a de incel .
Jamá e a a n dib j e i , a l m alg n ienen n
álb me imágene de i i í ic hi ó ic , e la
ma ía abaja im i and . L ema an a a eciend en el
m e a c n da na a iedad de e il .

E e a e e iamen e de manife ación bana d nde la
fa iga l id alienan exigen na c m en ación .

En el e a an e ha h mb e e abajan h mb e de
abaj e ienen a c me c n a ide la in a e á e en e
d el día de de el amanece ha a la caida del l . C and la

má ina e a an de é de na la ga j nada de abaj . Se
dan l úl im g l e de alanca en and en b ca n ef gi
a a el e í i . Pen a en el eg e j n al e e id b ca
n i i ici a l eñ . Se habla c n facilidad de "baj

f nd ". Pien an c n h de l g lace e engend ad
en e l ga e a ell e f ec en an l ca in de l j la
"b i e " elegan e . A í n ha l baj en imien . A í e
enc en an l cimien de na c l a lá ica la . A í
e án l Pica l Ga gin del b e . A í e le an an cada
n che la c ina de la ó e a. Se e encian l ema clá ic
el indi e e g i e c n belle a a a. T da la f e c a de la
ingen idad . La má ada in e e aci ne de la ealidad la
ficción ia de l a i a m de n . L ema má

f nd c m la m e e, la e e la i e a .

Un de l a g má i i de la in a la e ide
en el fenómen de exi encia mi ma c m d cción
inde endien e, c m afi mación del alma la , c m
manife ación de la l cha el de ech a la eafi mación de

ia c l a. N fal an in elec ale e ec n ciend el al
de la in a la e e c ad l e e nga en
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el ang de la manife aci ne c l ale naci nale , c nciben
n hace ex ici ne de e e a e. Si e c e e c e

el ie g de de i a el en id má f nd de e e a e
la cae en la mani lación de al e .

S f im la def mación ia de la cla e e ha de en ad
el de e c n e í i eg í a me can il c n i ió la b a
de a e en bje a a defende in e e e e nale , en
bje indi id al m neda de cambi .

La gale ía de a e e n cen c ead baj el égimen
b g é a n e en alg na ci c n ancia j eg e n a el de
cen dif de la a e lá ica , en e e ca e c n a-

d cen e. El hech de e e lle e la in a la al alón
c l n ele a á el al e é ic , cial ni c l al de la b a .
A ena i e ede c n a c n a echa e de l medi de
inf mación e elen ne e a di ición de la
ina g aci ne ac im an e e al ab da e e je
eb e b e úblic na al, e deci , el ebl abajad en

c en e c eó e e a e en cie a medida e eafi me
c nce del al de ia b a. E e an a inf ndada e
e ha c n cid e l medi de inf mación n l medi
de alineación ili ad a a de i a el g la nece idade
naci nale c n el bje de hace c n mi a l ebl
de endien e da la ac illa im ada e infec a l
in e i e d mé ic la i ina en la ía ública .

La gale ía ha id ili ada l me cachifle (a deale ,
ma chan neg cian e de a e) a a im ne e il im ad ,
endencia in c a e c ela inadec ada al medi . De ning na
mane a c n in ención de m a , a a fine ed ca i , l e e
ex nen e de la c l a de ebl . Sin a a eñala n
c ál e el em al e é ic la cú ide del de a ll , a a
de l mb a n b e d e ec la .

La gale ía ede j ga n a el de cél la m a de
c n cimien di lgación c l al c and e enga c nciencia
del g ad de de endencia e f im ha a é n la
f ma de c l a b g e a n in men de ene ación
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ide lógica de la liga ía . P e m ca egó ic , la in a
la iene cam na al, ganad ia inicia i a :

l ba e , can ina , e a an e ec nómic , a a e ía ,
ba be ía , a b e , ala de fie a , an nci c me ciale ,
ca e illa , ba c , almacene , e c .

N e a c incidencia e ni l in e la e ienen
e a in a en ca a. Dice n de ell : c and la gen e ene
ide e le in e algún ai aje í ic a a ca a l ie en

hech en ba ea (bandeja de made a) n c m c ad . Si e
ie e a icia la lab i i a de l in e la e

anameñ , ec n ce l al e e enciale de a e, ha e
e e a ca ác e úblic , el en id de d cción a a el

di f e c lec i . Q e e a cine c eación el e ad
la in i ci ne c l ale en cen de i , me cad ,
ficina ública , galle a , e minale fe ia ia de a b e

e c ., e e i a el a el de me ena e iene j gand la
ind ia ce ece a, ejem l .

Exi e a in a ecina a la la e ca ác e e
le ede da el a amien de in a de caballe e c lga le en
l al ne la gale ía . Una he mana gemela de la in a

la : la in a ingen a imi i a. De ca ác e má
in imi a, má e nal, b a hecha a a a i face n lace
indi id al a a halaga na e na de e minada. E a
ca ac e í ica la di ancian de la in a la hecha a a el
úblic en úblic . P a a e el a e ingen n e n e

de adición . Cada in d ce i e il . Mien a la
in a la e á a ada (a e a de la n me a exce ci ne )

cie a egla a ada la écnica l ma e iale
em lead , a í c m l ema , iem e e de c b e na n a
c mún en n g l e de b cha en la nalidade de l ce
c l e b illan e , el in ingen imi i e má indi id al .
El in ingen , ejem l , ede da e el l j de ili a
c l e g i e neg , baña c ad de na l i e n
álid . Al in la le exigen l , c l ida de b dan e,

en ia m a . T abaja baj c n igna .

La in a ingen a e á hecha a a la c lección indi id al .
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A n e ambién ha e e e a la de la ga a de la
e ec lación, d ía in emba g , e; bje de na ex ición .

La in a la n debe e de c lgada de ambien e .
C m l c lecci ni a n n faná ic inc egible , n
a da án m ch iem en e eam a anca l an nci la
en anilla de l ba e l anale de l a b e a a

c lga l l eg en l al ne j n a l in e la ead en la
c m e encia in e naci nale .

Si e ie e e a man f e e a la in a la el
camin e hace ca a c mún c n la l cha i á inc n cien e
e bien c nc e a. A dem a e el h mb e me c nciencia

de l cha c n i i e en e inde endien e e c n la
medi de ex e ión de c n cimien de a lla ia
c l a. Q e l e ah a e m imien e n áne e c n ie e
en g ama ei indica i de l cha la libe ación .
Libe ación naci nal den de la c al la c l a n e má e
na a e .

C men a i D a P. de Zá a e .

Sil an L a, e a de la ida, in de m ch kila e e
in e igad , n ha aíd n he m e di b e Pin a
P la Panameña. . . N le an a na e ina del el e c b e
n in ie an e an ama, el c al ha a ad ba an e inad e id
a a d el g de e di e e in e e an el ehace

del h mb e .

Sil an n lle a hacia n e aci e ign ábam e
eíam a ena en a ella a e e n e a dable a ecia c n

facilidad : in a en l b e , ca e illa , e a de cie
e ablecimien e e eden mi a de de la calle al a a , e c .,
ha abid da le ida cal c n na agilidad de ex e ión an

ace ada c m la e n c m nica el incel de ale a .

In iga b emane a ex ición . ¿Se end ía e
c n ide a c m la e a ác ica? ¿P d ía llega allá a l
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f lkló ic ? Ha , egún b e aci ne na can idad de
elemen e inciden en l f lkló ic c m e e él a n a

e ha b e ad c m c alidad e manen e en la ác ica e
e c mún a l in e , a í el am a la ie a ; la f ec encia de
m i ale c m la lle a, el ma , el ai aje, la alma c m
á b l bande a ; el Canal, la ca i a encia de ema hi ó ic

lí ic ; el hech de e l ejec an e n han id f mad en
la e c ela e eciali ada in e n em í ic , n id la
c l a i a d cida c m endida h mb e de mi ma
cla e, e c . ; en fin, n cúm l de c a e n d c del en i
(le n g emi , (le na c lec i idad e le ale la b a a í, in e
ell e an é, c m bedeciend a n ec e e ig al
in in e f iga den e l im l a a c ea . Sin emba g
c e e n dem enma ca la ác ica den de l f lkló ic
a la i a de la alidad de c alidade e e le exigen a la
ma e ia f lkló ica. N ha ema únic ni f ma única adici nal
de di eñ e la eñale c m na ca ac e í ica anameña al
c m e n a en n e a mú ica f lkló ica en l e ema de
baile , ma l má c n cid . N n ác ica anónima , ni
la b a f en m aci ne , ni e eden e ablece a ian e .
La c eación e indi id al . Q i á e d ía habla de f lkl e
ban de l g e e dedican a la in a, a eniénd n a

la egla , e Sil an L a hace al ión a ella , a
den minaci ne , c eencia , leng aje . La ác ica e n
c m ne a ejec ción ic ó ica e ían f lkló ica . Sabem e
ha na c nd c a e e enece al f lkl e de l c me cian e ,
de l e i di e , de l na egan e , de l a e , de l
ag ic l e . . . Ha de eg na c nd c a e e ia de l

in e e encaja ía c m ác ica a e e c n ide an
f lkló ica la ác ica e n c m ne a n g de h mb e

e i en nid en e í la mi ma c ndici ne hi ó ica ,
ge g áfica , ciale , la ác ica de ex e iencia l g ada
l hech ma e iale e i i ale e l dean e han
f mad c n ell n a im ni c l al c lec i e le e

i . De af nadamen e n ha llegad a mí, a ad e
nga en e idencia ema an im an e c m el e e am
a and . La ma ía dedica línea al de l f lkló ic en

la in a. E deci la ca acidad e iene el a i a de lle a al

30



lien na manife ación f lkló ica e b e el f lkl e de la
in a de l in e , c e l e e dice . Ha m ch
b e di eñ en la b a de a e anía, dec ación, e id ,

c a, e n in a e e a íc l de Sil an e na
ex ición an in ie an e c m a a emb a el de e de mi a
má allá ah nda en el alma de l e d cen e a b a

la e e an a f ma la gale ía , e n l m e ,
c m dice Sil an L a, d nde la ma a la e ab e an . L
cie e e ha na ida, na exi encia le ó ica de ene gía,
digna de e c n cida e é a de la Pin a P la Panameña

e Sil an L a n ha e al de c bie .

3 1





LA DANZA DE LOS CUENECUE :

FOLKLORE AFRO AMERICANO EN AZUERO

Reina T e de A aú

Siend , c m e Panamá, na nación l i acial
l ic l al e fácil c m ende e a a e ca en n e

f lkl e n a e im an í im de igen af ican .
Ma men e ex licable c and en endem la exi encia de de
g de igen af ican en Panamá : el af -c l nial el
af -an illan . El ime de ell , e en e en n e a hi ia
de de el m men mi m de la c n i a e ea (en la h e e
de Balb a había neg ), el af -an illan , ecien emen e
inc ad e e a mediad del igl a ad , cediend
de la An illa Ingle a F ance a llegó a a inc a e a l
abaj del fe ca il l eg a la em e a canale a . De ell ,

e el g af -c l nial el e ha dejad na im n a
imb able en n e f lkl e. E a h ella e adi ina en el i m

en l m imien de l baile en d n e e i i e
a a ece a ic la men e definida en la dan a ia de la
na hi ó ica de e e g c m l n la c a de C lón,

Da ién el A chi iélag de La Pe la .

N e a e , de e e a enc n a en la Penín la de
A e , na í icamen e hi an indígena, na dan a c n
ca ac e í ica af icana an definida .

Man el F. Zá a e cla ifica e a manife ación f lkló ica del
Za ac ndé C enec é, c m na "dan a"(l ) . Según
in e igaci ne ia e a dan a iene 40 añ e "n ale", e
deci e n e bailada en la nidade adici nale en e
e hacía. Sabem e na c l a e i e mien a n e
h man g a de el c n cimien de alg n de l elemen

(1) Zá a e, Man el F . : Tamb S ca ón "C ad Sinó ic de l baile dan a
e ienen han enid igencia en Panamá" Dan a M n e ma , G an Dia

bl , Diabli , B ale C enec é , (293294)
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c l ale e la c m nen . El e di de e a e i encia e
j amen e l e Imbell ni ha llamad el f kl e,( 2 ) . En e e
ca de la dan a de l C enec é, Za ac ndé Neg B ale ,
é a n ha m e ealmen e, e alg n inf man e eden
da e im ni de ella e incl , c m en el ca de Mig el
Leg í am , ancian de 70 añ , eden e i i l m imien
fig a de la mi ma a í c m e e i la e fa del can . Aún
má , e e inf man e e enc en a ah a mi m en la la dable
a ea de an mii a g de ección f lkló ica el

c n cimien de la mi ma c n el fin de e i i la hace la
c n ce , in en c n ex ci c n ancial i , l men
en l fe i ale f lkló ic naci nale . L inf man e
c n l ad n da e na ma e de 60 añ i nd
de la egión de A e . T da la ie n baila en niñe
j en d .

E a na dan a ia del ma e del ca na al e a bailada
indi id acialmen e neg al e m la

amb . La e encia del g acial neg ide en e a na
ca ac e i ada el g h man hi an indígena e ex lica la
in i ción c l nial de la e cla i d. N ha d da alg na de e
la dan a de l C enec é e en a la ca ac e í ica í mica de
la mú ica af icana. El únic in men m ical ili ad e el
amb ( 3 ) . Pa ic la men e ge i e n de l n mb e
dad a la dan a : neg b ale , ea el neg n a imilad aún
a la c l a hi ana, el neg e aún n habla bien el e añ l. En
l n mb e de la dan a, C enec é Za ac ndé, c m
ambién en la e ificación del can a a ece el i m emán ic ,
del e habla Fe nand O i .

(2) Imbell ni, J é : C nce P axi del F lkl e c m ciencia. "Si e em
di ing i l bje -mej dich - el mecani m e ha de e -
minad el bje , di em e el F lkl e e el e di de la e i encia
( i al ) e en ca ellan llama em c n ma iedad la e i encia
(58)

(3) O í , Fenand : Af icanía de la mú ica f lkló ica de C ba . "Ind dablemen e,
el elemen ed minan e en la mú ica af icana e el í mic " . T da la ex e-
i ne de l neg af ican , la alab a, el eci ad , el e , el can , el c ,
el in men , la e a, la dan a, e án nida n f í im e ine ca-
able encadenamien de i m (252)
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Re e en ación ac al de l C enec é Fe i al del C
Ch i i, L San , 1975
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En b a Tamb S ca ón, n clá ic de la f lkl l gía
anameña, Man el F. Zá a e ha dich : "En d l aí e

ame ican e an e menci nam , e a dan a c m a a
n a ec e l ad de alg má bá ic : la gani ación
cial de l e ede llama e la ciedad he mandad

c ng , e an añ exi encia f nción eal, h e má
bien l adición imb li m ". E m bable e de á
de e a dan a C enec é ha a ambién alg de la gani ación, del
i de "he mandad" c m la de l C ng .

Según mi inf man e alían e " a ac ndé" de la Pla a
de Je ú de la Calle, Abaj en la Villa de L San . F maban en
d fila el e id c n i ía en a ha a ien a e c b ían c n
n faldellín hech c n h ja de all de lá an , eca . En la

e alda lle aban n "m e e" (cana a g ande) llen de
calaba . U aban má ca a hecha c n "majag a" ( ela de
c e a) ; n de l e naje lle aba na e c e a, , n
amb .

Según D ming D míng e , eximi c l del f lkl e
m ical anameñ i nd de Chi é, en A e , l "neg
b ale C enec é", an e de ali iban d nde el alcalde a
aca n e mi a a ma a n gallina , e mi e le c aba
13/25.00 . E e gallina e a e en c , c n la ala abie a ,
lle ad adelan e del g , a m d de e anda e .

L e naje de e a dan a e an l ig ien e :

Mamán G ande:(Mamá g ande). U almen e e a n h mb e e
e e ía c n e id femenin .

Paja i ié : E a el "ma d m ", el e mandaba lle aba la "
adelan e" en el can .. E ien lle a la e c e a .

Ba anca Ce
F anci c Ja ié
F anci ié
Acabac n ó
A ella a a
M chachi ón g ande
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Pa a l e c n cem l baile de l "C ng ", de
Panamá, n e fácil e ablece na c elación inmedia a en e
alg n de e naje . P ejem l , egún Man el F. Zá a e,
Ba ec n ó e naje del "C ng ", " e e en a al i e e de
neg enca gad de a i i na la h e e de ú ile aba ece la
de alimen , h and , a al and a a and a l ebl n
c ng d an e la l cha". La e i alencia a í e ía
"Acabac n ó" .

El amb (en e e ca n l , e a a de n g e
a an a n n c nj n in men al), n "can alan e"
(can an e e en na la mel día dice la f a e cla e e el
c debe á e e i ) el c , ca ac e í ica ia de la mú ica
af icana e e d a n en e a egión de Amé ica, a a ecen
ambién en e a dan a, Paja i ié el "can alan e" lle aba la ,
ec ndad el c . Pa ece e el ex e a c n in ación e

e en a e efe ía a la b i na emilla i i an e e e le
egaban en l ie a l neg b ale c and andaban h id

el m n e . También ha na a ian e del ex e hace
efe encia a la icad a de la h miga :

Paja i ié : Za ac ndé, Za ac ndé

C : Q e e ica el ié

P . : Zamb lle alalaia (Zambúlle e al ag a)

C . : C enec é

P . : Za ac ndé

C . : Q e e ica el ié

P . : A la ica ica

C .: Pica ía

P . : A la ica ica
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C . : Pica é

O . : Sac í la cami a

C . : Sac í

P . : Sac í el cal ón

C . : Sac í

En el de a ll de la e ificación e b e a cla amen e el
i m emán ic , la adec ación de la alab a al i m e
ed mina en la dan a .

Una a ian e de e a a e dice a í :

P . : H miga me ica

C . : Sac í

P . : Sac í la cami a

C . : Sac í

El inf man e de e a a ian e f e D ming D míng e .

El cambi de i m den de na mi ma b a m ical,
í ic de la mú ica af -ame icana e hace ambién e en e a í,
a c n in ación de la e ificación an e i men e e en ada .
Pa ece e e e cambi de i m c e nde al inici de n
n e am en el a ance del g . El ex e im le
e e i i .

P . : Ch li

C . : D nde e á ú
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L eg de habe e de la ad n a la c l mna de "neg
b ale " c n e e i m , Paja i ié hace, c n e c e a, n
di a al ai e . L neg del g e e a cen e
e c nden en e la gen e e l b e a. En e m imien e
le caen l calaba e lle an en el "m e e". La gen e del

ebl , e b e a la e en ación, l ec ge e l c l ca
n e amen e en el "m e e" .

Un de l m men de la dan a e c and Paja i ié
c mien a a llama indi id almen e a cada n de l miemb
del c , e eali a el ig ien e diál g í mic :
P . : F anci ié

C . : ¿Q é manda ed?

P . : Q e mamá e a a endé

C . : ¿Y e é?

P . : P e n abéi m lé

C . : A n e n l e a, l a ende é
En e a a e del can e b e a cla amen e e a ad el

ema de la e cla i d la lab e í icamen e de la na ag íc la
e e e g e cla debió habe de em eñad .

O m men in e e an e de la dan a e c and Paja i ié
llama a Mamán G ande, a a eg n a le ace ca de hij . En
e e diál g e e fila la fig a ma ia cal an í ica en el f lkl e
de l g neg de Panamá e a a ece magi almen e
e e en ada en la fig a de la Reina C nga de la Reina de
G inea, e naje de l baile "C ng " .

El ex en e e m men e el ig ien e :

Paja i ié : Mamán g ande
Mamán G ande : ¿Q é manda ed?
Paja i ié:¿C án hij iene ed :
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Mamán G ande :
Y iene Paja i ié
Y iene F anci c Ja ié
Y iene Ba ancace
Y iene Acabac n ó
Y iene A ella a a
Y iene M chachi ón g ande

Paja i ié : ¿N ené má ná?
Mamán G ande : Má Ná

C m úl im m men de la dan a, Paja i ié llama
n e amen e a cada n de he man a a in e e a e
abaj ag íc la . El can dice a í :

P . : F anci c Ja ié

F anci c Ja ié : ¿Q é manda ed?

P . : ¿Q é ené emb á en la m n é?

F anci c Ja ié: Y ené emb á la é
Y ené emb á el ñame na
ean a i a (a í e hace en nce n id n -
ma é ic de ag a den de n cán a )

P . : Callá, eallá e ha f a ié

E e úl im ex e a ic la men e il ai de la
def mación idi má ica a a c n eg i el i m ca ac e í ic de
la dan a. Al e mina e e m men , e e ha lle ad a cab en
na e ina de la calle, c m d l , iene a e el

cambi de i m a a eg i n n e am de ec id :

P . : ¿Ch li , dónde e aba ú?

C. : ¿Ch li , dónde e aba ú?

La im ancia de e a dan a a a n e di de n e
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f lkl e e á, c n ide am , eci amen e en la e i encia de
a g de igen af ican en na na e n f e la e má e
de acó el g h man acialmen e neg ide . Sin emba g ,
el c n enid de e a dan a a ecie a indica e l e cla
lle ad a e a egión l hi an c i ll hacendad
lle a n c n ig ambién l mi m g de he mandade
c f adía e aún h e manecen an bien definida en la c a
de la P incia de C lón. En e a úl ima egión, d nde el g
af -c l nial, ai lad cen ia , d c n e a mej
ca ac e í ica aciale c l ale , e ha dad c m m n men
f lkló ic el ma a ill ema m ical c e g áfic c n cid
c m "L C ng " . En A e , d nde el g neg ide e
de dib jó á idamen e el me i aje, n l g ó am c ,
man ene l i ema de he mandade , e í, c m l
dem e a la dan a de l C enec é, na manife ación f lkló ica

e ec e da e encia hi ó ica en e a egión anameña .
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ANOTACIONES SOBRE EL BAILE

Lila Che ille

T ad cción de Z aida B anda .

D an e la úl ima década ha habid n enacimien en el
in e é en ia m l baile f lkló ic al eded de d
el m nd . In e igad e de baile , de a amen e in i de
f lkl e han a men ad g andemen e e di elaci nad
c n el a el del baile en la ciedad, l mi m e en el análi i
de la n ma a a l m imien , de al mane a e l baile

edan e ec ead en el f . La de c i ci ne de l baile
deben e eci a , de allada c elaci nada c n na f en e
m ical a a e edan e ú ile . A ece na de c i ción de a-
llada n e nece a ia, e ecialmen e a a l in e igad e en
á ea e e elaci nan en e í ; e a a el bailad e a de -
c i ci ne n e enciale .

Mi and hacia Amé ica La ina na g an a e del m nd ól c -
n ce a ell baile ale c m la mba, la amba, el me eng e,

e han id ad ad en l e e i la e de al ne
de baile . P ca e na e dan c en a de la a iedad i e a
de l ma e iale de baile, de l c ale e de a llan l mi m .
El núme de baile f lkló ic en l aí e la in ame ican ,
excl end Méxic i á , l c ale han id almen e an a-
d c n exac i d, c ha c m a ad a l aí e de E -
a. De c i ci ne inadec ada in ficien e im iden ma in-
e igación, e i an g ec eaci nale e debie an g a de

e baile , de ene la nidad de c n ce l , de animan a
l mae de hi ia ge g afía e de een a la mú ica el
baile c m a da de a endi aje .

En el a ad , la enc e a b e baile ha id e iamen e
b ac li ada debid a écnica inadec ada a a indica l m -
imien del c e . Un mé d c m le amen e a i fac i ,

bablemen e n nca e in en a á ; in emba g , l medi e án
di nible h día, a a c n i a chi de baile , l c ale
llena án la nece idade de l in e igad e , g ec ea i ,
e c ela úblic en gene al .
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En e la m cha écnica em leada a a la g abación de
baile , exi en e mé d inci ale en ac almen e : de -
c i ci ne e c i a , f g afía laban ación, n i ema de
ímb l . Cada écnica a ac m añada de en aja de en-
aja , e la e n im an e ienen na f nción e ecial

e lle a a cab .

La hi ia de la n ación ede em n a e a l an ig
egi ci , iene aban je glífic a a g aba baile . Alg n
e dian e c een e l man em leaban n mé d de n -
ación a a l g a ademane al dable . El in en má imi i
exi en e e g abad en d man c i e e ad en l a chi-

m nici ale en Ce e a, E aña, e da an de la úl ima mi ad
del Sigl Q in (V) . P l men d an e cinc igl e han
hech in en a a idea n i ema a i fac i a a g aba
m imien .

En la imi i a de c i ci ne de baile e em leaban ab e-
ia a a a l n mb e de l a ; ejem l , , ignificaba
e e encia ; la , ignificaba a ; la d, e a n d ble, la , n l .
E e mé d e nía n c n cimien de l a . El ime
lib d nde e elab ó n in en i al hacia la n ación del
baile f e e c i en mil inien chen a ch 1588,
Th in A bea , i lad O e g afía. A bea e c ibió de c i -
ci ne e incl ó dib j de ici ne del c e de a ;
l eg le di n n mb e a cada a . La n ación c n i ía en
c l ca e n mb e en den de ec encia ; alinead c n n
c ejem l de la mel día. O a e ig ie n a A bea
en c an a di eñ bá ic . C m e em , e a écnica de de -
c i ci ne e c i a ha cambiad m c a a é de l igl .

La limi aci ne de alab a a a de c ibi l baile la
in d cción de inn aci ne en l m imien , c nd je n al
de c b imien de a écnica . D an e el einad de L i Ca-

ce XIV, é ca en e el baile fe i nal e aba de a llán
d e, Fe ill blicó na fó m la de ímb l de n ación .
A e a de e i ema e aba bien gani ad , n l g ó g aba
in n c de la h ella eñale en el i , n mé d
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llamad eg imien ( acking), el c al e aún ad h día .
Fe ill n enía na indicación cla a del i m .

La nece idad de indica n i m eci c nd j a i ema
ba ad en n a m icale , de la c ale la má ace ada e ó
en el Tea Im e ial Ma i k ,en San Pe e b g .N exi e n
m del de e e i ema . La idea de ad a n a m icale a a
llena la nece idade de n ación de m imien , ha e maneci-
d c n la idad, e e ha acad en c ncl ión e la n a
n n ficien emen e flexible a a enca ga e, de la m cha
a iaci ne en l m imien .

En mil ch cien cinc en a d A h Sain -Le n in-
en ó n mé d , c mbinand fig i a c n n en ag ama. La
a iaci ne de e e mé d b ie n cie éxi han id
ada e iódicamen e de de en nce , e e inc n enien e

han im edid ace ación gene al; la e ce a dimen ión n e-
de dib ja e ; e dan ici ne de de c i ción en e de de c i -
ción de m imien e emba a b e ne l núme
m icale .

E mé d imi i de n ación f e n de a llad
bá icamen e a a llena la nece idade de m imien c m lica-
d e e nían en ác ica en el balle clá ic . El e di dé la
dan a f lkló ica e na manife ación del g e del Sigl ein-
e XX. De c i ci ne eci a han a a ecid ól d an e l úl i-
m e en a 70 añ l in en a a l g a n de alle eci ,
han enid na hi ia má c a .

El enacimien del baile f lkló ic en E a ecibió
ime im l de S ecia Alemania, ec ndad Dina-

ma ca e Ingla e a. El ex en abaj de Cecil Sha f e na
c n ib ción de acada, la c al e im ló na enc e a imila en

aí e . El e gimien fen menal del baile f lkló ic d -
an e la ecien e década , ede a ib i e en a e a in e iga-

ci ne , en a e a l e f e c n cien e de la gen e del ebl
e in ió na é dida ic lógica c m nal, c n la de a a ición

de adici ne , en a e a la infl encia de l de e lí ic ,
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de e de alen a la ¡¡iden idad naci nal l en imien de
a i i m en a e al ecien e de a ll de l baile de

c nj n fe i nale emi- fe i nale , c m n a ac i
í ic .

DESCRIPCIONES ESCRITAS .

La ma ía de l baile la e n g abad c n de -
c i ci ne e c i a e a ían de n mínim d ama ie a c a
a de alle de min . Si el ó i del e c i e da na
im e ión de c l id b illan e al baile, la de c i ción e á je a
a l ej ici en enamien del e c i . L e e c a
c n m cha f ec encia dan b en e l ad . Un ejem l excelen e
e na de c i ción del amb i (baile naci nal de Panamá) en-
c n ad en na c a blicación b e l baile la e de
Amé ica La ina .

"A e a de e el baile c mien a en cí c l , l bailad e
n e man la man , e a ecen e a a ad n al
l c d l chan a a libe a e de a ad a . El h mb e e
enc a, e e ca a úbi amen e, c m i e ie a m id n
e e ac did na c ien e eléc ica, l eg baila al
lad de a eja . Alg de la el a e ha in in ad en el

ambi, el calienena gacia mábien felinaeenal".

Sabiend l inexac a e e e a de c i ción, cóm ede
n e dian e e i c nfia en la de c i ci ne b e l baile de

aí e , incl id en el lib . En n ex b e l baile
í ic en l E ad Unid , ha a de c i ción del

ambi, en la cal el bailee decibe enna fmación de cicl,
c m la c mbia c n a del P n .

La de c i ci ne del baile gene almen e n e c i a a a
da alg na idea de la c e g afía c m le a. En "La Dan a F lkló-
ica en B li ia", An ni Pa ede Candia, el a incl -
ó dib j de c i ci ne del a ón de baile bá ic ; n e incl -
e ning na mú ica ni a ne e ecífic a a a e il

c al . En c n ec encia, n e ible ec n i e baile
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c n exac i d . De af nadamen e, dema iad a e ig en
e e mé d .

De c i ci ne má exac a c m le a e enc en an en el
abaj m n men al de Ca l Vega, ace ca de l baile a gen i-

n . El hace n excelen e de e eñ dib j a a
c m nica la eñale en el i ición del c e , diag ama
de ie n efec i a a g aba l a a e .

Vega ambién c elaci na cada ección del baile c n ejem-
l m icale . A n a í, de c i ci ne ca ecen de a e e-

cífic e il c al c n ec i , a a la e na e n e á
elaci nada c n el baile . La a i a m icale n mej e e
nada, e la g abaci ne b e cin a magne fónica di c
c n in men na i , n m e i e .

En l E ad Unid ha cl be dedicad a la ác ica de
a e dance, c ad illa, la c al e na f ma de baile f lkló ic

ame ican . Al mi m iem ha m ch cl be e e
dedican a a ende a ac ica baile de d l l ga e del
m nd c n fine ec ea i . La enacidad c n e a i g
é nic en l E ad Unid han c n e ad adici ne de
baile , ha e im lad el m imien in e naci nal de baile f l-
kló ic , la ace ación del baile f lkló ic c m a e del -
g ama de ed cación fí ica en la e c ela La la idad de e
g ha dad igen a n g an l men de de c i ci ne e c i-
a b e el baile, di ec amen e c elaci nada c n di c g aba-
d a a el baile de c i . La Fede ación de Baile de Calif nia
ha enid n éxi e ecial en gani a ma e iale de baile a a
l g a la máxima cla idad b e edad. A a é de l añ e ha
de a llad n cab la i de a , ici ne f mación a-
a el baile, el c al ac a el núme de alab a en la de c i ción .
Al c mien de cada ex ha n gl a i de ab e ia a
é min de baile a a a da a l inci ian e . L c m a e
iem de la mú ica n c dinad c idad amen e c n l
m imien del baile . N ma c m licada de a , c m a é-
lla e e an en cie baile balcánic , n c ec amen e
de c i a c m l n la eñale en el i ici ne de a e-
ja .



Un f ma anda d ha id ad e e idamen e, el c al
a da al in é e e ci na n m del a a n e a de c i -
ci ne . E baile eden e e d cid c n n a nable
g ad de exac i d .

C and la de c i ci ne e c i a e e en an en f ma
c idad a, eden e ficien e . S n fácilmen e di nible , e

eden e d ci in n c al c n ca ex e iencia n
c m en ible a a d l bailad e e edan lee el idi -
ma . P a a e, la de c i ci ne e c i a dejan m ch e
de ea . Si el baile e de c i en de alle c m le , la de c i ción
e na ilegible, na de c i ción dema iad la ga c ea al mi m
iem m cha ambigüedade c m cla ificaci ne . E difícil

incl i el e il c al, a ic la men e a a m ch baile de
Amé ica La ina, d nde la im i ación e na f ma di ing ida
De ning na mane a eden la alab a eñala (n a e) fielmen e
na ac i idad e im lica b e d e aci iem .

FOTOGRAFIA.

Se ha dich e na f g afía ( e a ) dice má e mil
alab a , e e m i m cha e na e han dedicad a la

f g afía. La f g afía n e la única l ción e e la única
écnica má im an e e enem h a a g aba l baile .
La f g afía eden c mbina e c n de c i ci ne e c i a a a
dem a el e il del c e de la mi ma mane a en e l
dib j e aban en la de c i ci ne an e i e . A n e da ía
e an f a a indica la ec encia del l baile acla a

( eñale del i ) la f g afía deben de ma e c idad amen-
e e a n c n na e ie de f ede e ca i im ible
i ali a la ec encia i el lec n iene c n cimien del baile .
Una e ie de f mada en áng l adec ad e in e al a
a é del baile eden lemen a efec i amen e la alab a e -

c i a .

N me ex e ab gan el de elíc la ; e a
écnica iene m cha en aja . La cáma a e exac a, a e f ece
c n in idad mej e ning na a écnica e excelen e a a
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n a el e il de l baile . La cáma a ec eden c l -
ca e en m imien len , l c al e excelen e a a anali a l
m imien . P e e mé d ambién e an a g an can idad de
inf mación á idamen e e e m i e ine imable en e e
i de abaj .

El e dian e de baile a la elíc la en el análi i de l
e il de baile de la mi ma mane a e el lingüí ic e n -
m icól g an la g abad a . La nidad de b e a al
c mún de la e na di f and de baile f lkló ic c -
e in e mi en emen e . Una elíc la egi a el 'e en del baile
a a análi i e i e de i m , a iaci ne de e il , m del

en el i (fl a e n ? ) Pa bá ic . E má difícil enc n-
a imili de a iaci ne egi nale en n baile naci nal, a-

bajand c nf me mem ia n a de baile b e ad me e
a á . Pelíc la mada del mi m g a in e al eg la e
eden dem a cambi de e il e infl encia ex aña . T a a

de b ene elíc la adec ada d an e na fie a exhibición de
baile f lkló ic ede e l a na f ación e de c a na-
d . El ma elíc la e facili a haciend l a egl a a e
n g e e en e e ecialmen e a a la cáma a .

C n el e i f g áfic de h día e ede c n eg i
na d c men ación e fec a el abajad e n e á ni

in e e ad ni adie ad en l a ec écnic de la f g afía .
La calidad de la d c men ación f g áfica eal ada len e
cáma a ca a fi icada e eden fácilmen e c a a i
mile de dóla e , e cáma a de elíc la K dak In ama ic
a n cáma a e c e an men de cien dóla e n ca ace de
ma - a a e a n e a- b ena elíc la a n en man

de f óg af inci ian e .

A n c n e i de f g afía ba a e ede e na
im nencia a a e e limi ad . Ha a de en aja . A
men e e e na cáma a fe i nal e iene ca acidad
a a 50 ie de ll anda d, la cáma a n ede egi a n

baile de inci i a final. La edición filmación debe de e
hecha c idad amen e alg ien e e é bien familia i ad

49



c n el baile a a en ela a la elíc la en na ec encia c n in a
c m n d . T mand elíc la c n d cáma a ede l -
ci na e e blema, e ignifica má ga . De af nada-
men e m ch film b e baile e e en an c m c me ciale
de ele i ión elíc la a a n Cl b de Le ne de i i a. El
bje i e ag ada al i má bien e d c men a el baile

del baile n mad en na f ma ea al, e ficial .
Tale elíc la ienen l ga , e a a d c men ación e mej
n im le áng l de filmación man enid d an e d el baile .

C n m cha f ec encia l film n mad ól de baile de
c nj n fe i nale emi- fe i nale , má bien e de
g inex e , a a iene l baile n da ía a e in e-
g al de c l a. E g deben e d c men ad a a la

e idad .

Se dice c n f ec encia e la cáma a iene ól n j , e
limi ada e n ede aba ca da la c a . E ede e
n e i im edimen . Si la cáma a f g afía de de l al , e
ie de n im an e a . F g afia dema iad ce ca, n e
ede aba ca g de e na ; i e f g afía dema iad

lej , e elimina n de alle im an e l bailad e e e án
de á de l , n e d án e . La ma ía de e
b ác l eden e eliminad alg ien e c n ca el baile

bien abe en é f ma e ede filma cada a ec . Ha
blema e deben e mad en c n ide ación . La filmación

n debe e mi i e en medi de alg n g . La c ndici ne
ambien ale eden hace im ible la filmación .

Ha a hace c el blema de nid e e l ía ól c n
em lea elíc la de dieci éi milíme . En la ac alidad l

i ema e án iend de a llad á idamen e a a la má ba a-
a cáma a e eigh e ha á la elíc la n a má ec nómi
camen e fac ible . E di de ele i ión en l E ad Unid
e án em e and a a la e eigh en e de n e i de
dieci éi ei a cinc milíme . E e á e im land la
c eación de m ch d c n e , alg n c m le amen e

fe i nale , en n me cad e an e i men e e a a a
afici nad .
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Ah a e ible inc ni a c ec amen e nid elíc
la e eigh and e i de a ia f en e i e em lea iem-

en a ende la écnica .

La g abad a de g ama en cin a magne fónica n
ada f ec en emen e a a en eñan a d c men ación en -

d el m nd . En el f , la g abación c n ide de m imien-
im l áne nid , e á ú il al e na écnica a a

abaj cien ífic en el cam del baile,, i a a ecen en el me -
cad g abad a ide en minia a , de ba e ía. C ien emen e
el e i e ab l ad , m c , e ie e ene gía eléc ica
ólida, d l c al mili a c n a él en á ea ale .

LABANOTACION .

Debid al hech de e la de c i ci ne e c i a e l an
ambig a , l film c a ece inacce ible , l bailad e

c eóg af han en id la nece idad de l g a n i ema exac-
de n ación, e g abe de alle eci min ci del baile

en la mi ma f ma e n mú ic g aba la mú ica .

La laban ación, c n mb e e debe a R d l h Laban,
ien in d j el i ema en 1928, e ah a el mé d má

am liamen e ad en l E ad Unid E a Occiden al .
E n i ema c nci , exac , medi del c al a l elemen
bá ic de la a e del c e , iem , e aci dinámic e le
a ignan ímb l cla a iad . La Laban ación e dema-
iad c m leja a a de l g a an c i ci ne á ida , a í e

i ema má encill han enc n ad na a licación ú il
en abaj de cam .

La bá ica de la Laban ación n im le , e e e ie e
g an can idad de iem a a maneja l ímb l de a ne
de m imien c m licad . La Laban ación e mej a licada
al c a de in ección al e di d nde cada m imien e-
de e anali ad c idad amen e. L n fe i nale bable-
men e n nca e ma án iem a a a ende na écnica an
c m licada en f nd .
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Laban c eó inn aci ne im an e , la c ale hicie n -
ible el de a ll de n ación imbólica. Em leó n en ag a-
ma imé ic leíd de abaj hacia a iba, e cla amen e ien a
al lec en e aci . La c l mna de echa indica n m imien
(a de e ) a a el ie de ech ; la c l mna i ie da indica
m imien (weigh bea ing) a a el ie i ie d . Un ec áng l
e el ímb l bá ic e cambia lige amen e a a indica
m imien hacia adelan e, hacia a á , hacia l lad
diag nale . El en ag ama e á ma cad de ac e d c n iem
g l e c m á . El la g del ímb l c e nde al iem
em lead en an fe i el e . O a f ma de m imien en
l c ale el c e llega al el ale c m b inc , al , e
m e an e aci en e l ímb l (weigh bea ing) . El

i ema de Laban g aba cada a e del c e , ag egand
c l mna adici nale . Ademane c n la ie na n g abad en
el á ea óxima a la c l mna cen ale . De n e el ec áng l
bá ic e ad . C l mna adici nale n hecha a a
m imien de l b a , del c e , de la cabe a de la
man . Símb l de l m imien de l b a indican
di ección, l mi m e ición enc ada ex endida. La

el a n indicada n ec áng l indicand la di ección de
la el a alfile e e indican el g ad de el a . Pe eña
ma ca emici c la e indican c ánd l ded del ie, el alón

d el ie deben e ad . Símb l diac í ic a a flexión,
ex en ión, acen , f e a e f e m e an e il calidad .

Una en aja del laban ación e e e e mi e a a c al ie
de alle . Alg n baile eden e n nece i en e n ad
(n a ed) en de alle a a e ad l bailad e , mae , e
in e igad e . Ig al e c n c al ie écnica, el e l ad final
de ende de la habilidad del écnic . .

La en aja im an e de n i ema de ímb l e
ni e alidad. Un baile de Y g e la ia, g abad n
Y g e la , ede e leíd c m endid c al ie a e
c n ca l ímb l . El Laban ación e c nci acce ible ;
e e mé d ex l a n e a ibilidade en e di
c m a a i .
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CONCLUSIONES.

La e écnica de n ación de baile n ú ile ienen na
f nción e eje ce . La de c i ci ne e c i a e n c m le a

c elaci nada c n la mú ica n ali a a a la e na e
de ee ec ea el baile. La de c i ci ne e c i a eden e ali -
a a a l in e igad e en cam e n edan nece i-
a n análi i c m le del m imien . La Laban ación ba-
blemen e eg i á iend na écnica a a el bailad fe i nal
el e dian e de academia . E c nci a, acce ible exac a. L
baile eden e ec ead fielmen e e e mé d . Ab e el
a a n e a ibilidade a a el e di e in e igación, e

han e manecid ce ada en el a ad .

La f g afía e en aj amen e em leada c n amba écni-
ca é a e na nece idad a a na in e igación im an e .
La f eden llena el ací e ha en la de c i ci ne
e c i a ; eden facili a la in e e ación del laban ación,

ci na l ec ible a a n análi i del m imien-
. C n i en n mé d excelen e a a im la in e é en e el
úblic en gene al a a a e en a la de cla e c m a da

a di i ale .
E difícil edeci la di ección e ma án l baile f lkló-

ic en el f : la e en aci ne de baile f lkló ic ea a-
le l g a án cambia el e il bá ic la n ma a a l a ?
C men a án l g a ici an e en e en aci ne fe i a-
le de baile f lkló ic a edi e e ad l n a l ?
Dónde a ién c e nde á la e n abilidad a a la en e-
ñan a de l baile f lkló ic ; a la e c ela , c n g ec ea i-

, c n l c nj n fe i nale ? C ál e el a el de l
in i de f lkl e en la c n e ación anali ación de e
baile ? A mi me a ece e de gen e nece idad la d c men a-
ción elaci nada c n l baile la e en e la c m nidade
e han c n e ad c l a la . . . El im ac de a ad

de la ci ili ación m de na c n elación a c l a ale , e bien
c n cid . La de a a ición del baile iende a hace e má e ma-
nen e e elemen del f lkl e, ale c m el e il del
can , mi , e ici ne , c en f lk, a ne de leng aje .
E elemen c n f ec encia e i en en na c l a, a n
de é de an lan ada a l ba i baj . L can f lk
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eden e e e ad na d e na , e el baile e
c m nal e ie e a ici ación de g , c n ig ien e e
má f ágil .

M ch aí e e án en ce de c n i a chi ela-
ci nad c n l baile , medi de la f g afía, de c i ci ne
e c i a laban ación . En aí e d nde la in i ci ne enca ga
da del f lkl e e án enida el g bie n , el abaj e
facili a. En l aí e e n c en an c n e e b idi , a a
in i ción le ede e ible enca ga e del ec , c m el
m e naci nal, la ni e idad la bibli eca naci nal. C n i
n a chi b e baile e ie e in e é , a financie e -

nal ca aci ad , e ha an de a llad la de e a nece a ia en
el baile, análi i del m imien , écnica a a filmación . Se
e e a e n c ecien e núme de in i ci ne e dian e ,
c m ende án el al de e a in e igación .
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