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X Encuentro Nacional de Folklore, 14ª Encuentro Nacional de 

Música, Poesía y Danza -  y VII Congreso Internacional del 

Patrimonio Cultural I nmaterial - Salta 2019 
 

PROGRAMA  

Declarado de Interés del Senado de la Nación Argentina mediante Declaración Nº 106/19 

Declarado de Interés de la Provincia de Salta mediante Decreto Nº 1095 /19. 

Declaración de Interés de la Cámara de Diputados de Salta ï Resolución Nº 208/19 

Declaración de Interés de la Secretaría de Cultura Provincia de Salta  Resolución Nº 402/19 

Declarado de Interés Cultural por el Consejo Federal del Folklore de Arg. Declaración Nº 35/19  

Declarado de Interés Folklórico por la Academia del Folklore de Salta Declaración Nº 29/19 

Con el Auspicio Institucional del Comité Argentino del Consejo Internacional de Museos 

(ICOM)  

Con el Auspicio de ADIMRA (Directores de Museos de la República Argentina) 

Con el Auspicio de AProdeMus Asociación Profesional de Museólogos 

 

20 al 24 de agosto de 2019 

Dicha actividad es organizada por el Academia del Folklore de Salta, Centro de Capacitación Nº 7214 "El 

Puesto", Asociación Canto Diverso, Asociación Cultores de la Copla, CPAS Centro Patrimonio Salta, 

Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes y Consejo Federal del Folklore de Argentina 

Día martes 20 de agosto -  14ª Encuentro Nacional de Música, Poesía y Danza 

Sala Juan Carlos Dávalos ï Casa de la Cultura ï Caseros Nº 460 

Se recibirá alimentos no perecederos para el Ateneo Humberto Burgos quienes se encargarán de 

distribuirlos por comedores y merenderos comunitarios. 

Tema Central: ñPoes²a, M¼sica y Danzaò - Coordinadora General: Emilia Baigorria, Nelson 

Carrasco y Ezequiel Carabajal y Mercedes Villagraç (Coordinación Artística). 

17,00 Hs. Apertura palabras de José de Guardia de Ponté y Emilia Baigorria. 

Conducción Sarita Maidana y Lali Delgado 

17,10 Hs. Mesa Poética 1 

Gustavo Ricardo  Palacio  ï Luis Marchin Biazutti  - Marcela Cantolla ï Cacho López Velez ï Belisario 

Luis Romano Güemes ï   Haydee Aguilar 

17,30 Hs.  

Actuaciones Artísticas: Ballet Tradición Salteña 

17,42 Hs.  

Mesa Poética 2 
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Sarita Maidana, - José Cantero Verni, Ilda Ruiz, Haydee Avila, María Cristina Peiró Herrera ï Ricardo 

Federico Valdez  y Miriam Carrizo 

18,00 hs.  

1) Raúl Chuliver  

2) Chilecito La Rioja 

18,20 Hs. Mesa Poética 3 

Matías Ortiz  ï Lina Gabriela Torino - Laura Rojo ï Rodrigo Fanti - Cecilia Barba y Mabel Frossasco 

18,40 Hs. Actuación Artística 

1) Sarita Flores 

2) La Danza Folklórica ï Academia ñLa Herraduraò 

3) Sabrina Dávalos 

19,10 Hs. Mesa Poética 4 

Claudia Villafañe Correa. Santos Vergara, Adriana Quiroga, Luis Benjamín Dahrouge, Gustavo Ricardo 

Palacio,  

19,50 Hs. Actuación Artísticas 

1) Juan Jaime y copleros 10 min. 

2) Jacinta Condorí 

3) Ballet Indígena Kakan de Cerrillos 

20,30 Hs. Mesa Poética Nº 5 

Mónica Adriana Ovejero, Emilia Baigorria, Fanor Ortega Dávalos, Ricardo Mamani, José de Guardia  de 

Ponté y José González 

21,00 Hs. 

1) Elías Saadi (21,10) 

2) Ale Barrionuevo  

3) Alba Arias (21,20) 

4) Herencia Viva (21,32) 

5) Los del Predio (21,42) 

6) Cuerpo de Danzas ñDe mis pagosò de Escobar Provincia de Buenos Aires  

7) Pareja Martín Albornoz y Gladys Patricia Bruzzese 

8) Ballet Folklórico Municipal de Ituzaingó Corrientes 

9) Cierra la Rioja: ñLos Huayras Salamanqueros y Juan Marcelo Carrizo. 

Día Miércoles 21 de agosto 

Peña Gauchos de Güemes ï Uruguay 750 
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09,00 hs. Acreditaciones. A cargo de Martín Albornoz, Juan Romero y Carlos A. Oropeza 

Se recibirá alimentos no perecederos para el Ateneo Humberto Burgos quienes se encargarán de 

distribuirlos por comedores y merenderos comunitarios. 

09,30 hs. Apertura Oficial del X Encuentro Nacional de Folklore y VII Congreso Internacional del 

Patrimonio Cultural Inmaterial - Salta 2019. Palabras de Francisco Araoz, José de Guardia de Ponté y 

Autoridades Provinciales. 

Ingreso de Banderas ï Entonación del Himno Nacional. Musicaliza:  

Recepción y Presentación de las Delegaciones y Directores COFFAR invitados. 

Coordina Apertura Carlos Argentino Oropeza 

10,30 Hs. Mesa Panel Nº 1 

Integrantes del Centro de Capacitación Nº 7214 "El Puesto" expondrán sobre sus actividades y 

metodologías de enseñanza.  

11,30 Hs. Actuaciones Artísticas 

1) Mariana Gutierrez  

2) Los del Predio 

3) Marin Herrera y Teresa Contreras 

4) Mesa Panamericana Nº 2 

13,00 Hs. Lunch de Recepción. 

15,00 hs. Talleres 

1) Hs. 15,00 a 17,00 - Taller de Danza Folkl·rica: ñLa Chacarera del Monteò Prof. Ezequiel 

Carabajal ï Lugar: Ateneo Enio Pontuzzi ï Rivadavia 453. 

2) Hs. 15,00 a 17,00 ï Curso ï Taller: ñPATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 

INMATERIAL COMO H ERRAMIENTA APLICADA A LA EDUCACIčNò ï Prof. 

Claudio Omar Arnaudo ï Peña Gauchos de Güemes ï Uruguay 750. 

3) Hs. 15,00 a 17,00 hs. Taller ñFABRICACIÓN DE UNA QUENA EN 5 Minutosò ï Prof. Elías 

Saadi (Orán) ï Peña Gauchos de Güemes ï Uruguay 750. 

 

 

 

17,00 hs. Mesa Panel Nº 2 

1) Eduardo Medina (Güemes ï Salta) Ponencia: ñVALLE DE SIANCAS EN LA GUERRA POR 

LA INDEPENDENCIA ò Asesor y Director del Departamento de Investigaciones Hist·ricas de 

Campo Santo y Presidente del Instituto Belgraniano de la ciudad de Gral. Güemes. Publicó 20 

libros entre Investigación histórica y literatura. 

2) Ernesto Biasceglia (Salta) ï Ponencia: ñIMPORTANCIA HISTčRICA Y ESTRAT£GICA 

DEL MUNICIPIO EN LA CULTURAò Investigador  Periodista y Escritor. 
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3) Teresita Gutierrez (Salta) Ponencia: ñHISTORIA DEL  MUSEO HISTÓRICO DEL 

NORTEò. Curs· estudios superiores en el Instituto de Formaci·n Docente  NÜ 8 de La Plata 

donde egresó como museóloga para luego conseguir el título de licenciada en museología en la 

Universidad del Museo Social Argentino de Buenos Aires. Actualmente trabaja en el Museo 

Histórico del Norte, Es representante de ADIMRA en Salta y Delegada del ICOM Argentina en 

Salta. 

4) Raúl Aranda (Neuquén) Ponencia ñPersistencia de formas antiguas del canto tradicional en 

el norte neuquinoò. Å Profesor en Danzas Nativas y Folklore. Master Universitario en  

Animación Sociocultural y Educación Social en la Universidad de Sevilla en la modalidad a  

distancia.   Socio Fundador y Ex-presidente del Centro de Estudios Folklóricos de Neuquén. 

5) Conrad Telfer (Australi a) ï Ponencia: ñFOLKLORE AUSTRALIANO ï EL POR QUÉ Y 

CÓMO SOMOS". BS Bachelor Science ï BA Bachelor of Arts. Queeensland University.  

 

Moderador: Laura Hernández 

18,10 hs. Mesa Panel Nº 3 ï Cuestiones de Folklore 

1) Raúl Chuliver  (Campana Buenos Aires) Ponencia: ñPANORAMA DE LA MÚSICA 

POPULAR ARGENTINA ò Int®rprete de la guitarra,  estudioso de la ciencia del folklore, 

profesor de danzas nativas. Compositor.    

2) Rafael Gutierrez ï (Salta) - ñLa guerra gaucha en la ficción de Oesterheldò ï Profesor y 

Licenciado en Letras egresado de la Universidad Nacional de Salta. Especialista en Lingüística 

egresado de la Universidad Católica de Salta. Profesor Adjunto Regular de la Cátedra de 

Literatura Argentina de la Universidad Nacional de Salta. Director del Proyecto del Consejo de 

Investigaci·n de la Universidad Nacional de Salta: ñCuatro novelistas argentinos del ¼ltimo 

cuarto del siglo XX: debates y pol®micasò. 

3) Ilda Estela Ruiz (Salta) ï ñLA ZAMBA DE VARGAS ï Un suceso histórico en la 

construcción del territorio argentinoò Profesora ï Capacitadora Docente ï Miembro de la 

Academia del Foklore de Salta y del COFFAR. Miembro de la Mesa Panamericana Nº 2. Es 

investigadora en historia y folklore. 

4) Alicia Ana Fern§ndez Distel (San Salvador de Jujuy) Ponencia: ñPirotecnia del Pasado en 

Am®rica: las camaretas o morteretesò - Licenciada en Ciencias Antropológicas egresada de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 1972.Doctora en Filosofía y 

Letras en la misma Universidad (1981). Dictó innumerables conferencias, cursos, presentaciones 

a congresos; dirigió simposios en Congresos Internacionales de Americanistas y otros. 

Actualmente es directora del Espacio de Arte Nicasio Fernández Mar en Tilcara , Jujuy. 

5) Cecilia Collavini (Lincoln ï Buenos Aires) ï ñPolíticas públicas y gestión cultural como 

herramienta para la democracia cultural y la integración regional.  Análisis de caso,  la 

participación de la delegación de Lincoln en un festival de danza.ò Directora de la 

Capacitación en Enseñanza de Arte Escénico y Cultura Popular con orientación en danzas 

folklóricas, Municipalidad de Lincoln. Integrante del equipo de coordinación del Curso de 

Ingreso de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Bailarina y estudiante avanzada de la Lic. 

en en Folklore con mención en Danzas Folklóricas y Tango en la UNA  y de la Lic en Historia en 

la UBA. 

 

Moderador: Facundo Linares 

19,10. Actuación Artística. 

1) Cuerpo de Danza De Mis Pagos 

2) Marcelo Fernandez 

3) Juan Jaime y sus copleros 
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4) ñLos Huayras Salamanqueros y Juan Marcelo Carrizo. 

20,00 Hs. Cierre 

Día Jueves 22 de agosto 

Peña Gauchos de Güemes ï Uruguay 750 

09,00 hs. Acreditaciones ï  

09,30 hs.  Mesa Panel Nº 4 : Folklore y Medios de Comunicación 

1) Ricardo Choque (Salta) ï Programa ñLA GUITARREADAò FM  

2) Carlos López Vélez (Salta) AM840 y Argentinísima Satelital 

3) Virginio Montiel ( Salta) òEL TURISMO ES EL CAMINOò AM840 y FM 96.9 Integrante de 

la Cadena de Prensa Turística. Director de la Editorial Turística Alba. Revista EXODO 

TURÏSTICO 

4) Fernando Lozano (Salta) ï Canal Milenium 

5) Tito Sosa (Salta) Las Voces de la Patria ï Canal 2 Salta 
 

Moderador: Facundo Linares 

10,30 hs. Mesa Panel Nº 5 ï Folklore y las Regiones 

1) Aldo Daniel Maciel (Misiones) ï Ponencia: ñLA MUSICA FOLKLORICA, INSUMO PARA 

AUMENTAR LA EXPERIENCIA EMOCIONAL DEL TURISTA CON EL  DESTINOò ï 

Licenciado en Turismo. Universidad Nacional de Misiones (UNaM).Año 1997. Doctorado en 

Psicología y Marketing de la Universidad Nacional de Misiones. Año: 2001. Profesor Adjunto de 

Organización y Administración de Empresas Turísticas. Carrera de Licenciatura en Turismo 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Misiones (UNaM) 

2) Lidia Juarez (Salta) Ponencia: ñPATRIMONIO Y TURISMO ò - Guía Profesional de Turismo 

egresada: Instituto Superior de Turism9 "Perito Moreno" BsAs. /  Ceremonial  : Instituto 

Argentino de Ceremonial Gral.José de San Martín 

3) María Elena Barrionuevo (Catamarca) Ponencia: "Las Vidalas De la Herradura" ï POETA. 

ESCRITORA, COMPOSITORA, INVESTIGADORA y DISEÑADORA DE INDUMENTARIA 

DE RAIZ ANDINA. Conferencista sobre Derechos Humanos y sobre La Vidala. 

4) Antenor Melgarejo (Formosa) ñLO SOCIAL Y LO FOLKLÓRICO EN FORMOSA ò 

Director COFFAR Formosa. 

5) Matilde Ballester (Partido de General San Martín ï Buenos Aires) ñBIBLIOTECA Y 

FOLCLORE, UN ESPACIO PARA EL ENCUENTROò ï Bibliotecaria - Especialización en 

Informática Educativa - Especialización en Programas Educativos de Prevención y Promoción de 

la salud Escolar - Especialista Superior en Literatura Infantil y Juvenil.  

Moderador: Laura Hernández 

 

11,30 Hs. Mesa Panel Nº 6 ï Educación y Folklore 

1) Elba Hernández (Mar del Plata ï Buenos Aires) Ponencia: ñ Preservación del Patrimonio 

Foklórico a través de Sistema Educativoò Directora Regional COFFAR Mar del Plata. 

2) Laura Hernández (Lincoln ï Buenos Aires) Ponencia en conjunto: ñVALORIZANDO LA 

DIVERSIDAD REGIONAL MUSICALIZADA ò. Licenciada en Educaci·n, egresada de la 

Multiversidad de Edgard Morin de Montreal. Miembro de la OEA (Referente educativo-

Organización de Estados Americanos) y de la Ried (Referente educativo ï Red Iteramericana de 
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Educadores Docentes); Nominada al ñGlobal Teacher Prize 2020ò (premio mundial de docentes)  - 

Coordinadora de Educación en la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Lincoln. 

3) Marina Vanesa Duberti (Lincoln ï Buenos Aires) ï Ponencia en conjunto: ñVALORIZANDO 

LA DIVERSIDAD REGIONAL MUSICALIZADAò Profesora en danzas contemporáneas y 

españolas, egresada de Instituto Superior de Danzas DANZARTE y  Profesora en Educación 

Primaria egresada de Instituto Superior de Formación Docente Nº14. Actualmente a cargo del 

Estudio de Danzas Marina Duberti  en El Triunfo, donde cuenta con 34 alumnas de diversas edades, 

creado hace 6 años. Se dictan clases de danzas contemporáneas y españolas. 

4) Facundo Linares (Lincoln ï Buenos Aires) Ponencia en conjunto: ñVALORIZANDO LA 

DIVERSIDAD REGIONAL MUSICALIZADAò  Profesor de Danzas Folklóricas Argentinas del 

IDAF y estudiante de Profesor en Educación Musical en Conservatorio de Música Aldo A. 

Quadraccia Miembro de la OEA (Referente educativo-Organización de Estados Americanos) y de la 

Ried (Referente educativo ï Red Iteramericana de Educadores Docentes). Actualmente se 

desempeña como profesor de danzas Taller Municipal de Folklore, en Bermúdez y Triunvirato, de su 

ballet ñBailarines del Almaò y de la C§tedra de Zapateo Folklórico Argentino en la Capacitación 

Municipal de Artes Escénicos y Fiestas Populares de Lincoln. 

5) María Angélica Ramírez (Buenos Aires) Ponencia: ñFOLKLORE COMO EJE 

TRANSVERSAL EN LA ESCUELA PRIMARIAò - Profesora Nacional de Danzas Nativas y 

Folklore: Escuela Nacional de Danzas. 1976 - Profesora Nacional de Danzas Clásicas: Escuela 

Nacional de Danzas. 1977 - 

1987 Registro N°454.452 

 

Moderador: José de Guardia de Ponté 

12,30 -  Actuaciones Artísticas  

1) Los Copleritos del Paraje ñLas Juntasò Departamento Guachipas 

2) Delegación Orán  

 

13,30 hs. cierre 

Talleres: 

1) Hs. 15 a 17 ï ñLAS VIDALAS DE LA HERRADURA ï CANTO TRIBAL COPLAS ò Prof. 

María Elena Barrionuevo (Catamarca) ï Peña Gauchos de Güemes ï Uruguay 750. 

2) Hs. 15 a 17 ï ñLA LENGUA KAKANò Prof Rita Cejas e investigadores. Peña Gauchos de 

Güemes ï Uruguay 750. 

 

17,15 hs. ï Mesa Panel Nº 7 ï La Danza Folklórica  

1) Elsa Liendro (Rosario de Lerma - Salta) Ponencia ñEL FOLKLORE Y LA EXPRESIÓN 

CORPORAL EN ADULTOS Y ADULTOS MAYORES ò-  Profesora de expresión corporal y 

folklore. Bailarina Profesional. Coreógrafa Maestra de educación artística en los niveles inicial, 

primario y secundario. Docente del Taller de Adultos y Adultos Mayores. 

2) Gloria Silingo Vargas (Chilecito ï La Rioja) ñLA DANZA ARGENTINA Y SU CONTEXTO 

ï RESCATE COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL ò Profesora de Danzas 

Folklóricas Argentinas. Lic. en Psicopedagogía. Es Directora Qhapaq Ñam Escuela de Arte 

Nativo de Chilecito La Rioja. Directora Regional COFFAR Chilecito y Secretaria del COFFAR a 

nivel Nacional. 

3) Fernando Turquina (Lincoln ï Buenos Aires) ï ñLA RESBALOSA ANDINAò. Profesor 

Diplomado en Danzas Folklóricas Argentinas. Es Director del Balllet Folklórico \"El Chúcaro\" 

(Pcia, de Salta)  Pertenece al grupo de Investigación de la Municipalidad de Lincoln (pcia de 

Buenos Aires)  
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4) Marcela Castro Ríos (Río Cuarto Córdoba) Ponencia: ñDanza como puente de integraci·n, 

en los/las bailarines/as del Grupo de Danzas Juntando Afectos de la Ciudad de Rio Cuarto, 

C·rdobaò. Profesora Superior de Danzas Folclóricas argentinas. Egresada de Instituto Superior 

de Arte Folclórico IDAF. Docente a cargo de las áreas de Motricidad, Esquema e imagen. 

Corporal, Títeres y Psicodrama, Arte y Reciclado. Esfero dinamia. Comedia Musical. Programa 

de Deportes Adaptados, Deportes Rio Cuarto. Programa de Inclusión y Desarrollo para Personas 

con Discapacidad. 

5) Lourdes Reyes (Tucumán) Ponencia: ñArte y Psicoanálisis ï el arte como expresión de los 

conflictosò Profesora de Danzas Foklóricas - Especialista en drogadependencia. Especialista en 

Formación Pedagogica. Imterventora comunitaria en el trastorno de la conducta suicida. Sub 

delegada  de la Delegación Sur del Colegio de Psicologos de Tucumán. Psicologa de la Fundación 

"Jovenes de Pies". 

6) Marcos José Martínez (Salta) Ponencia: ñLa Cueca Norte¶a en la Zona de Fronteraò 

Profesor de Danzas Folklóricas. Director del Ballet Zamberos de Salta. 

Moderador: Facundo Linares 

18,25 hs. Mesa Panel Nº 8 ï Cuestiones de Folklore 2 

1) Carlos Bonino (Córdoba) Ponencia: ñLA DECLAMACIÓN  - Lo importante no es lo que se 

dice, sino de qu® manera se diceò ï Pertenece a la Compañía Argentina mixtura Popular 

2) Fanor Ortega Dávalos (Tarija ï Salta) ñORIGEN DE LA COPLAò . Contador Público 

Nacional - Es miembro académico de la Academia del Folklore de Salta y de Tarija. Miembro 

fundador y comisión directiva del COFFAR (Consejo Federal del Folklore de Argentina) como 

así también del COFAM (Consejo del Foklore de América. Se puede decir además que es uno de 

los más importantes investigadores de la COPLA en américa. 

3) Mónica Adriana Ovejero ï (Salta) - ñVida y obra del escritor Cesar Antonio Alurraldeò ï 

Poeta. Publicaciones: particip· de varias Antolog²as como ñEva decidi· seguir hablandoò, 

ñAntolog²a ca·ticaò, ñCuatro siglos de literatura salte¶aò, ñMujeres poetas del norteò. En poes²a 

publico ñApasionado Motivoò. ñPoeta y Naveganteò ñEmocionesò ñNocturnoò ñLa Promesa y 

ñRitual de Espera 

4) Juan Romero (Baradero) Ponencia: ñA DON PELACHO ï PERSONAJE DE 

BARADEROò ï Comunicador Social, Conductor del Programa ñAs² canta mi Paisò. Ayudante 

Coordinador Pre Baradero. Difusor de ñUtop²as Discosò. 

5) Arminda Galleguillos (Bel®n Catamarca) ñEL CULTO CATčLICO Y EL FOLKLOREò 
Docente, Directora Regional COFFAR Departamento Famatima ï La Rioja. 

Moderador: Laura Hernández 

19,25 hs. Mesa Panel Nº 9 ï Folklor e Integración 

1) Roque Silva (La Rioja) ï ñPRESENTACIÓN DEL MUSEO SONKOY CHAYA ò.  Integra la 

Asociación Folclórica Riojana en las secretarías de Prensa y en años diferentes la secretaría de 

Plástica. Fue el Presidente de Asociación Folclórica Riojana durante los años 2008 al 2013- 

Integra y es Delegado del Movimiento Internacional de Muralistas ñItalo Grassiò participa en 

distintos encuentro de Muralistas en diferentes provincia del país. Actualmente esta trabajando en 

medios de comunicación, mientras que también pinta, realiza esculturas, fotografías, y 

producción artística en radio y televisión, y continua elaborando piezas en cerámica y realizando 

exposiciones en diferentes ferias en la provincia y el país. Director Regional COFFAR de la 

Rioja. 

2) Mirta Lega  (Buenos Aires ï ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FOLKLÓRICOS 

CORTAZAR) Ponencia: ñLAS DANZAS FOLKLčRICAS ARGENTINAS  COMO MEDIO  

DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALESò 
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3) María Cristina Díaz (Buenos Aires - ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS 

FOLKLčRICOS CORTAZAR) Ponencia: ñLAS DANZAS FOLKLčRICAS ARGENTINAS  

COMO MEDIO  DE INTEGRACIčN DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALESò 

4) Claudia Saravia Paez (Neuqu®n) ñCONTEXTOS DE LA MÚSICA CAMPESINA DEL 

NORTE NEUQUINOò ï Prof en LETRAS. Lingüista c/Experticia en Adquisición del Lenguaje. 

Didacta e Investigadora Educativa del Consejo Pcial de Educación de NQN. Magister en 

Antropología por la FLACSO. Gestora Cultural por la Univ. Nac. de Córdoba. Dedicada a la 

Investigación Independiente y a la Gestión Cultural por la Música Campesina del norte neuquino. 

Moderador: Facundo Linares 

20,25 hs. Cierre. 

20,45 Hs. GALA DEL FOLKLORE DE SALTA ï SOCIEDAD ITALIANA DE SALTA ï Zuviría 

380 

Se recibirá alimentos no perecederos para el Ateneo Humberto Burgos quienes se encargarán de 

distribuirlos por comedores y merenderos comunitarios. 

Siendo las 21,00 hs. Conducen Sarita Maidana y Lali Delgado 

1) Tradición Salteña  

2) Raúl Chuliver (21,12) 

3) Mariana Gutierre z (21,20) 

4) Ballet Qapaqñam (21,30) 

5) Nancy Grisell y su conjunto (21,40) 

6) Herencia Viva de Córdoba (21,50) 

7) Sarita Flores (22,05) 

8) Taller Juventud Unida de Rosario de Lerma (22,15) 

9) Juan Jaime y sus copleros (22,25) 

10) Coordinación de Arte y Movimiento ï Salta (22,35) 

11) Ballet Folklórico Municipal de Ituzaingó Corrientes (22,45) 

12) Lucía Guanca (22,55) 

13) Cuerpo de Danzas De Mis Pagos y Martín Albornoz (23,05) 

14)  Alba Arias (23,15) 

15) Academia Martín Miguel de Güemes de Rosario de Lerma 

16) Tradición Joven (Salta) 

17) Delegación de Orán. 

 

Día Viernes 23 de agosto 

Peña Gauchos de Güemes ï Uruguay 750 

Se recibirá alimentos no perecederos para el Ateneo Humberto Burgos quienes se encargarán de 

distribuirlos por comedores y merenderos comunitarios. 

09,15 hs. Mesa Panel Nº 10 ï Patrimonio Cult ural y Folklore 

1) Claudio Omar Arnaudo (Rosario de Lerma - Salta) Ponencia: ñLA HISTORIA ORAL 

COMO HERRAMIENTA PARA EL RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIALò ï Estudió en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS Licenciatura en 

Museología Histórica y Patrimonio. Es Profesor a Nivel Superior  y  Coordinador de las Carreras 

de Turismo, patrimonio cultural y natural. Es Miembro de la Asociación de Museólogos 
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Profesionales (APRODEMUS). Miembro del Instituto Nacional Browniano y  Miembro del 

Círculo de Oficiales de Mar 

2) Gustavo Flores Montalbetti (Güemes ï Salta) Ponencia ñ"PATRIMONIO CULTURAL Y 

ARQUITECTÓNICO EN EL VALLE DE SIANCAS ". Investigador en Arqueología e 

Historia. Expuso trabajos en Congresos de Nacionales e Internacionales de Antropología y 

Arqueología. Miembro de los equipos de investigación del Dr. Alberto Rex González, Dr. 

Rodolfo Raffino y Dra. Alicia Fernández Distel, entre otros. Publicó cuentos y relatos del NO.A., 

art²culos en revistas especializadas y libros. Autor del ñPrograma de Desarrollo Sustentable de 

Cultura y Turismo del Valle de Siancasò. Asesor y Gestor Cultural del Municipio de Campo 

Santo. 

3) Lidia Calderón (Rosario de Santa Fe) ñEL ORIGEN DE LOS BARRIOS DEL DISTRITO 

OESTE DE ROSARIO (SANTA FE). DOCUMENTALES DE LOS BARRIOS ñGODOYò 

Y ñTRIĆNGULO Y MODERNOò. Directora Regional COFFAR de Rosario de Santa Fe. 
4) Segundo Eulogio Vega ï (Belén ï Catamarca) Ponencia; ñLA TRADICIÓN, LA POESÍA Y 

LA DANZA ARGENTINA ò - Escritor, cantor y guitarrero. en radio actuó en los programas 

amanecer argentino. radio mitre.- a lonja y guitarra. radio argentina.- también en radio porteña. en 

belen integro el conjunto los Condor Huasi. Actuó en numerosos festivales provinciales y 

nacionales, también en numerosos encuentros de escritores 

5) Mirta Graciela Arevalos  Zielonko (Paraguay) ï Ponencia: ñCULTURA Y FOLCLORE DEL 

PARAGUAYò-. Mg en Gerencia y administración de políticas culturales y  educacionales. 

Gestora Cultural. Lic. en Educación. Docente. Directora CPFAM en Paraguay y actualmente 

Directora del COFPAR( Consejo de Folklore de Paraguay).  

Moderador: Facundo Linares 

10,15 hs. Mesa Panel Nº 11 ï Cuestiones del Folklore 3 

1) José Alfredo Díaz Ramos ï (Lincoln ï Buenos Aires) ï ñHACIA UNA EPISTEMOLOGĉA 

DEL FOLKLOREò Maestro Nacional de Danzas F.A. CABA. Licenciado en Folklore con 

mención en Culturas Tradicionales. Universidad Nacional del Arte. Área Transdepartamental de 

Folklore. Doctorado en Cultura y Sociedad ï Centro Argentino de Etnología Americana. 

CONICET en convenio con la Universidad Nacional de las Artes. 

2) Rafael Juarez (Formosa) Ponencia: ñLA CHACARERA DEL MONTE FORMOSE¤Oò 
3) Patricia Bruzzese (Arroyo  Seco ï Provincia de Santa Fe) ñSO¤ADORES DEL PARANĆ ï 

PROYECTO TIBURONES ï ARROYO SECOò. Profesora de Eduación Física y de Danzas 

Fokloricas (ISEF Nª 11) Acompañante terapéutica del Instituto San Lorenzo de Rosario. 

Directora Regional COFFAR de Arroyo Seco ï Provincia de Santa Fe.  

4) Angel Kelly Carrizo  (Catamarca) ï Ponencia: ñIMPORTANCIA DEL PATRIMONIO 

CULTURAL ò Es Profesor Nacional de M¼sica. Comunicador Social. Escritor. 

Autor/Compositor. Actualmente es Jubilado Docente, luego de 26 años de enseñanza musical en 

Escuelas primarias, secundarias y terciarias. Fundador y actual presidente del ISA (Instituto 

Superior de Arte de Catamarca). Es Organizador del ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 

ESCRITORES Y POETAS DEL BICENTENARIO "JUANITA HERRERA SALEME - EL 

MUNDO DE LA CULTURA, del Festival del Fueye pronto a cumplir su XII Edición. Festival de 

Copleros y  el Festival Interescolar de Folklore. 

5) Mario Nieva (Tierra del Fuego) ñHISTORIA DE CULTORES DEL FOLKLORE EN 

TIERRA DEL FUEGOò Profesor de Danzas Folkl·ricas ï Director Regional COFFAR en 

Tierra del Fuego.  

 

Moderador: Laura Hernández 
 

11,10 hs. Mesa Panel Nº 12 ï LA CULTURA KAKAN  
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1) Gabriela Claudia Espina (Villa Carlos Paz - C·rdoba) ñAcciones para revitalización lengua 

Kakanò - Prof.Nac.Teatro - Fundacion Pangea 

2) Mabel del Valle Peralta (Villa Carlos Paz - C·rdoba) ñAcciones para revitalización lengua 

Kakanò - Prof.Folklore Argentino y Latino - Fundacion Pangea 

3) Juan Carlos Allosa (Andalgalá ï Catamarca) ï ñLA LENGUA KAKAN REVIVE ò Amauta de 

la Comunidad del Pueblo Diaguita de Andalgalá ð Catamarca 

4) Daniel Herrera (Córdoba) ï ñLA LENGUA KAKAN ï GRAN INCOGNITA ò ï Ingeniero 

Agrónomo recibido en la Universidad Nacional de la Plata. 

5) Rita Cejas (Talapaso ï Tucum§n) ñLA LENGUA KAKANò Lic. en Antropología. Directora 

Regional COFFAR Talapaso Tucumán. 

6) María Cristina  Escobar (Villa Carlos Paz - C·rdoba) ñAcciones para revitalización lengua 

Kakanò - Artista Plastica - Fundacion Pangea 

7) Felipe Antonio Caro (Tucumán) ï Comunidad Tapapaso Quilmes - Tucumán 

8) Saúl Fabián Gaitán (Talapaso ï Tucumán) Comunidad Diaguita Calchaquí ï Quilmes. 

 

Moderador: José de Guardia de Ponté 

 

12,30 Actuación  

1) Sarita Maidana 

2) Sarita Flores 

3) Ballet Ituzaingó Corrientes 

 

13,30 hs. Cierre 

15,00 hs. TALLER  

1) Hs. 15 a 17 ï ñLA LENGUA KAKANò Prof.  Rita Cejas e investigadores. Peña Gauchos de 

Güemes ï Uruguay 750. 

 

15,30 hs. Asamblea COFAM - COFFAR 

18,30 hs. Apertura de las Mesa Paneles. 

Mesa Panel Nº 13 ï El Patrimonio Cultural Folklórico - Conceptos 

1) Andrea De Santis (Salta) ñPROGRAMAS DE INVESTIGACIčNò ï Lic. en Psicología. 

Universidad Católica de Salta. Representante de APOLa Internacional en Salta. 

2) José de Guardia de Ponté (Salta) ï Ponencia: ñEl Patrimonio Cultural Folkl·rico ï Una 

nueva visi·n para la Cienciaò Investigador en historia, cultura y folklore. Presidente de la 

Academia de Ciencia del Foklore de Salta. Coordinador Nacional del Consejo Federal del 

Folklore en Salta.< 

3) Magdalena Barreiro (Salta) ï ñALGUNOS APORTES PARA UN MEJOR 

CONOCIMIENTO DEL FOLKLORE ò Lic. en Ciencias Antropol·gicas en el Instituto de 

Antropología de Salta. Asesora y Miembro del Comité Académico de Academia de Ciencia del 

Foklore de Salta y del COFFAR 

4) Emilia Baigorria  (Salta) ñLOS IMAGINARIOS SOCIALES ò . Profesora en Letras, 

investigadora independiente. Coordinadora en COFFAR (Consejo Nacional del Folklore de 

Argentina). Obras: Ensayo Violencia Verbal. El compromiso de la palabra, declarado de Interés 

Cultural y Educativo; Poemario: Raíces de Sueños y numerosos trabajos publicados en Revistas 

literarias y Antolog²as. Creadora del espacio ñM¼sica y Poes²aò, declarado de Inter®s Cultural. 
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Capacitadora docente sobre el tema de la violencia verbal en todos los niveles educativos. 

Disertante invitada en Cuba, Guadalajara (México) y Yucatán (FILEY). 

5) Nelson Carrasco (Salta) ñREMEMBRANZAS DE LA DANZA FOLKLÓRICA ò Profesor 

Nacional en Danzas Folkl·ricas. Director de la Academia de Danzas ñLa Herraduraò. Miembro 

de la Academia del Folklore de Salta y del COFFAR 

 

Moderador: Claudio Omar Arnaudo 
 

19,30 hs. Entrega de Certificados 

 Palabras Finales 

Cierre Final 

21,00 hs. 

GALA DE LA DANZA Legislatura Provincial (Mitre 550)  

 

Programa de la Gala de la Danza (Coordinación: Mercedes Villagra ï Ezequiel Carabajal ï Locución: 

Sarita Maidana ï Laly Delgado ï Viviana Baez y Elva Castillo) 

 

21,00 hs. - Recepción de Academias de Danza y posicionamiento. 

21,15 hs. - Apertura del Acto - Palabras del Presidente de la Academia del Folklore de Salta ï Prof. 

Mercedes Villagra - Dn. José de Guardia de Ponté- Palabras de autoridades provinciales 

21,20 hs. Desfile con banderas y estandartes de las Academias de Danza visitantes con una breve reseña 

de su historia. 

21,50 hs. Todas las academias bailan tres temas - un gato - una chacarera y un escondido. 

22,25 hs. Actuaciones artísticas : 

Día Sábado 24 de agosto 

Tertulias del Folclore 

Juana Manuela Editorial ï Entre Ríos 2199 ï 4224541 

Horario: a partir de las 18,30 hs. 

Responsable: Argentina Mónico 
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PIROTECNIA DEL PASADO EN AMÉRICA: LAS CAMARETAS 

O MORTERETES 

      Por Alicia Ana Fernández Distel 

Abstract      

History of pyrotechnics in America: the "camaretas" or little cannons. 

This object was used a lot in the past centuries in Spanish America and it should not be forgotten. This is 

a little mortar, little cannon or "camareta". It is a thick metal container (generally copper) which fires 

shots made of homemade gunpowder. 

 

This object is associated with Catholic celebrations. This article refers to the need of the boom so as to 

give solemnity to acts of faith, for example masses and processions. 

Introducción al tema 

La pirotecnia es un juego, y como tal, forma parte del patrimonio cultural inmaterial (emocional) de los 

pueblos. La misma, acoplada a las celebraciones cristianas en su faz más pueril y en sus rutinas 

pueblerinas, en general está bastante invisibilizada. Sucede, que nunca se ha prescindido de hacer alaraca 

en torno a las procesiones de los Santos Patronos y fiestas de guardar, en la zona andina. También es 

verificable que todos los productos de importación, muy corrientes hoy, llamada cohetería , hacia 

comienzos del siglo XX no existían. 

Cómo se producía ese ruido, la manera cómo se convocaba a los fieles desde los más remotos rinconcitos 

hasta el lugar de la capilla, la alegría que causaba el escuchar las retumbantes explosiones en medio de los 

cerros, el cobijar el instrumental bajo techo sagrado y reutilizarlo de festividad en festividad, son todos 

detalles muy pintorescos. 

Primero nos centraremos en dos materiales que hacen al mismo fenómeno: la pólvora casera o 

improvisada y el recipiente metálico o camareta donde el producto se aglutinaba para explosionar. 

Como éste es un Congreso dedicado a profundizar los aspectos intangibles-inmateriales- que rodean toda 

performance humana, también se aludirá al hecho mismo del ruido, el retumbar, cómo un componente 

sensible y emocional, que involucra al oído. Un sentido, por lo general, sólo abordado cuando se hace 

referencia a la música. En este caso, se busca con el retumbe de las camaretas, obnubilar todas las  otras 

sensaciones y dar preminencia al puro ruido,  para  implorar la atención de tal o cual  santo.  

Las palabras identificantes 

Pólvora es una palabra proviene del latín pulvis, para indicar ñpolvoò o m§s bien ñcualquier sustancia 

pulverizada o molidaò. Esta ra²z latina fue tomada por los principales idiomas para indicar el polvillo 

detonante, a veces agregando   complementos. Así en inglés será gunpowder o detonanting powder. 

Se dice que la invención de este polvo detonante, que en español identificamos como pólvora, viene de la 

Antigua China, más precisamente de los primeros siglos de la Era Cristiana. Para entonces tenía 

finalidades pirotécnicas relacionadas con los fuegos artificiales. Hacia mediados del siglo VII la 

emplearon los griegos. En Europa recién apareció en el siglo XIV como medio de destrucción. Es una 

mezcla de salitre, carbón y azufre, que a lo largo de los siglos fue perfeccionándose. Aunque la que 

presumiblemente se usaba en la región andina era la mezcla en estado más elemental. Lógicamente 

introducida por los conquistadores españoles. 
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La palabra camareta viene del latín camera para indicar recinto, habitación. Pasó al español con el 

significado latino original, pero también con un derivado diminutivo: camareta. Algunos diccionarios 

toman un segundo nombre, de otra raíz, para indicar el mismo recipiente pequeño para efectuar 

detonaciones. 

Es la palabra morterete que proviene de mortero, también viene del latín (mortarium) o sea ñvaso para 

molerò. A la palabra mortero, en espa¶ol, se le dio un diminutivo quedando el vocablo morterete. Con 

éste lo encontramos etiquetado en el Museo Histórico del Norte de Salta (Argentina). 

Sintetizando entonces, una camareta o morterete es un tubo metálico grueso, para realizar explosiones. 

Disponibilidad Museográfica 

Muy pocos museos históricos de la región andina poseen estas piezas, aunque las instituciones se hallen 

en cercanía de los centros de producción de las camaretas. 

Dónde se hallan depositadas las camaretas que halló Boman, es discutible. A continuación, se ilustra una:  

Se muestra el elemento completo a la derecha, de unos 30 cm de alto. A la izquierda su molde partido. 

 

Centros de fabricación de las camaretas 

Las ñcamaretasò m§s antiguas, se relacionan con el perfeccionamiento de la t®cnica del colado del cobre 

en   América, por parte de los españoles.  Salta posee en la Puna un centro de fabricación de estas 

ñcamaretasò. Desde Cobres (La Poma), evidentemente se produjo una dispersi·n del bien en cuesti·n por 

todo el Noroeste Argentino; igual como desde Calama en Chile, se produjo su difusión a la Atacama 

trasandina. Las camaretas en Bolivia pueden proceder de centros mineros y con fundiciones en su 

entorno, como Potosí.  

Con la más baja fusión del cobre (en comparación con el hierro), se podía hacer un colado en molde de 

Gres, el mismo material cer§mico de los crisoles. Se deb²an ñcolarò de a unas pocas, pues era una 

industria a todas vistas local y no mecanizada. El investigador Hoskold (1889) detectó en Cobres (Salta) , 

las ruinas de un horno de reverbero que debió haber servido para este fin. El sueco E.Boman por su parte 

halló más hornos y pedazos de los moldes cerámicos. 

El mineral de cobre de ese lugar, constató Hoskold, no es puro ya que contiene piritas de hierro. Así que 

esas camaretas a lo máximo contenían un 70 % en cobre. Con el tiempo las camaretas comenzaron a 

fabricarse directamente de hierro, realizándose para ello los cajones para un colado a la tierra. El negativo 

o prototipo, debió haberse tomado de una   camareta en uso. La fundición del hierro es palabra mayor: las 

camaretas en este metal debieron provenir de una ciudad capital. 
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La pólvora, el detonante casero 

Lo que se llama pólvora negra, un tipo bien casero de detonante, resulta de la mezcla de azufre, salitre y 

carbón. Lo que llamamos salitre es químicamente hablando nitrato de potasio. Es el componente 

mayoritario ya que implica un 70%, mientras que azufre y carbón entran cada uno con un 15%. 

La existencia de salinas (repositorios de Nitrato de Sodio), tan cerca del sitio minero y de fundición en 

Cobres, favorece la idea de que allí se obtenía también un KNO3 natural (salitre) y se fabricaba la 

pólvora. Minas de azufre, también cuentan en la región. 

Asimismo, se habla de una pólvora blanca, más refinada, que conlleva más pasos de elaboración, pero en 

esencia los mismos componentes. 

Por el agujero de la base de la camareta se introducía una mecha, luego se apisonaba la pólvora y por 

arriba, hasta el tope de la pieza venía una capa de arena. El aislamiento del detonante con arena es un 

rasgo infaltable. 

Porqué el ruido 

Ante un suceso tan espiritual como una procesión o aproximación a un templo, ante un evento cristiano, 

uno se pregunta ¿Por qué tanto ruido?  Es que lo sagrado, lo inmanente, necesita complementarse con una 

emoción auditiva muy fuerte. Los oficiantes buscan conmover hasta la fibra más íntima al devoto. 

Cuando Daniel Vacaflores (2017) nos habla de la extensa celebración denominada Fiesta Grande de San 

Roque de Tarija (Bolivia) con su retumbar durante  15 días de cohetes y camaretas,  surge el pensamiento 

de que el fenómeno  emocional del ruido no es estrictamente rural: una ciudad  importante como esta 

capital, también requiere del llamado de atención del retumbo cuando las reiteradas procesiones.  

Por ello cuando se quiere limitar la explosión de estos cañoncitos al marco del Misachico (Gianella 2016), 

se cae en un error. El ruido asociado a lo sagrado es un universal, o, por lo menos, un hábito instalado por 

los hispanos asociado a la catequización. Los conquistadores especularon con el hecho de que el andino 

tenía en enorme veneración al trueno (Tunupa): con los arcabuces y las camaretas reinventaban el 

fenómeno natural y lo   volvían un facilitador en los rituales cristianos. 

Mucho más más recientemente, nuestros sacerdotes, aceptan la cohetería , transformada  en un elemento 

de consumo masivo. 

Conclusiones 

Es autoridad al respecto el investigador sueco Eric Boman, quien inspeccionara todo lo atinente a la 

etnografía de la Puna argentino-chilena en la primera década del siglo XX. No conocemos trabajos que 

luego de los de él, se concentren en describir esta práctica pirotécnica y el objeto imprescindible para 

llevarla a cabo. 

Su curiosidad marcó un hito respecto de un problema poco abordado. Para completar su visión sería 

interesante bucear en el hecho etnológico y cosmovisional del andino, que percibe el retumbar, el eco, el 

vibrar de los cerros como una señal inequívoca de la deidad. Ella es sincrética, uniendo los valores del 

culto telúrico- Tunupa, el trueno -, con los dictámenes de la Iglesia. El papel de las cofradías de 

determinados ñSantosò es fundamental para que la pirotecnia             no desaparezca.  

La familiaridad con la p·lvora y el saber fabricarla de modo ñcaseroò asocia a esta primitiva pirotecnia 

con comunidades de mineros en la zona montañosa de Argentina y países del Cono Sur.  Las restricciones 

legales en torno a la fabricación, venta y uso masivo de detonantes han hecho desaparecer las camaretas.  
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El t®rmino ñcamaretaò consagrado por Boman, figura en Diccionarios de la Real Academia como 

americanismo de Argentina, Chile y Perú. Lo mismo en el Diccionario de regionalismos de Salta (Solá 

2004). Hay probabilidad de encontrar más sinónimos y/ o variantes técnicas del objeto. Por ejemplo, en 

los tamaños, aleaciones del material metálico base, variaciones en la fabricación casera de la pólvora, 

datos concretos de cómo se realizaba la mecha, posible información sobre exportaciones del objeto, 

precauciones al momento del uso, etc.é 
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LA HISTORIA ORAL COMO HERRAMIENTA PARA EL 

RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

(PCI) 
 

                                                                                                                              Por Claudio O. Arnaudo 

 

La elaboración del concepto de Patrimonio Inmaterial es resultado de una larga evolución que nos ha 

llevado a comprender que el Patrimonio no es únicamente aquello que tocamos o vemos, sino sus 

significados y valores, las tradiciones y usos unidos a lo material e incluso aquellos que no lo están. 

En las civilizaciones antiguas, numerosos  estudiosos se enfocaron en el registro de las costumbres, 

prácticas y rituales de la sociedad. Heródoto, considerado el padre de la historia, hizo un recuento de los 

usos y costumbres en la vida de los griegos, de sus rituales y combates entre griegos y persas;  para que 

no quedaran en el olvido esas acciones que formaban parte de su cultura. 

Durante años, los estudiosos de la cultura, lucharon para que existiera un documento en el que se 

incluyera la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Por esto, en el año 1997 se instauró la 

Proclamación de Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial, que fue un antecedente del 

surgimiento de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial  

La adopción de la Convención de 2003 fue la culminación de la larga serie de iniciativas emprendidas por 

la UNESCO en pro de la causa de la salvaguardia del patrimonio inmaterial, desde que Bolivia planteó 

por primera vez la cuestión en 1973.  

Esos bienes o manifestaciones culturales, que desde el año 2003 se han reconocido como Patrimonio 

Cultural Inmaterial, han sido designados con diferentes términos, dependiendo de las corrientes de 

pensamiento predominantes.  

En los términos de promoción turística, se les titula frecuentemente como típicas o típicos (artesanías 

típicas, comida típica, danzas típicas, traje típico, etc.). 

Después de arduas discusiones y aportaciones de diferentes especialistas, en la 32ª reunión celebrada por 

la UNESCO (París, Francia, 2003) fue aprobada la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial,  al igual que su implementación y entrada en vigor en el año 2006.  

  En el artículo 2do se define el Patrimonio Cultural Inmaterial como: 

ñélos usos, representaciones, expresiones, conocimientos y t®cnicas -junto con los instrumentos, 

objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos 

y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. 

Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 

constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la 

naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad,  y 

contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los 

efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural 

inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos 

existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de 

desarrollo sostenible (2003, p. 2)ò. 

Pero, a mi entender, el gran aporte de este documento, que ha cambiado nuestra visión y marcó la pauta 

de posteriores reflexiones y prácticas con respecto al patrimonio cultural y sobre la autenticidad, es la idea 
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de que el patrimonio material es inseparable del inmaterial y que la manera en que se transmite el 

patrimonio de los pueblos, de las comunidades, no es la que consideramos habitualmente en nuestras 

Universidades y en distintos establecimientos educativos.  

El patrimonio cultural inmaterial es tradicional sin dejar de estar vivo. Se recrea constantemente y su 

transmisión se realiza principalmente por vía oral.  

El depositario de este patrimonio es la mente humana, siendo el cuerpo humano el principal instrumento 

para su ejecución o encarnación. Con frecuencia se comparten el conocimiento y las técnicas dentro de 

una comunidad, e igualmente las manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial se llevan a cabo, a 

menudo, de forma colectiva.  

Muchos elementos del Patrimonio Cultural Inmaterial est§n ñamenazadosò debido a los efectos de la 

globalización, las políticas homogéneas y la falta de medios, de valorización y de entendimiento que, en 

su conjunto,  conducen al deterioro de las funciones y los valores de estos elementos y a la falta de interés 

por parte de las nuevas generaciones.  

La Historia Oral.  

 

Conforme a la experiencia, una de las herramientas para el registro del Patrimonio Inmaterial (PCI) es a 

través del rescate de la historia oral, modalidad que en los últimos tiempos supero el campo de los 

investigadores de la historia y las ciencias sociales, expandiéndose a otras incumbencias, tales como la 

gestión cultural, la educación, el periodismo, entre otros, utilizando este medio con diversos propósitos en 

relación a sus labores. 

El relato oral ofrece la posibilidad de observar la estrecha relación existente entre experiencia y narración 

de los hechos. El relato es el registro de la experiencia que conjuga la elaboración con la transmisión de lo 

vivido.  

La representatividad del relato de los sujetos se vincula a la lectura que el investigador realice del mismo 

en función de una temática especifica.  

La entrevista y el relato obtenido es también producto de la interacción entrevistador / entrevistado. El 

primero, al establecer y proponer los temas a abordar: recuerdos, trabajo, orígenes familiares, escuelas, 

amigos, diversión, etc.  

El entrevistado, por socialización, por haber compartido la tradición de su lugar, es depositario de la 

tradición oral de sus antecesores. En el relato de cada sujeto aparecen las visiones compartidas por su 

grupo de pertenencia, aquellas tradiciones y lecturas de la realidad que se acumulan y sedimentan en 

torno a narrativas nuevas y viejas, formas propias de verse y narrar la propia comunidad 

El testimonio vivo como fuente histórica tiene un alcance mucho mayor que lo estrictamente relacionado 

con hechos y personas destacadas de la escena política, militar, etc.; involucrando   también acciones tales 

como: cotidianidad, cultural, personal, desde el punto de vista social. 

Reconocer que el saber hist·rico est§ permanentemente motivado e inspirado ñdesde el hoyò, ha 

permitido escribir la historia más reciente con una disposición democrática, es decir, ha facilitado una 

interpretación histórica más autónoma de los pueblos de su visión del presente y del pasado.  

Las comunidades tienen derecho a construir su pasado y, en función de él, definir su identidad. Hacer 

historia requiere habilidades determinadas, posee métodos y criterios propios, pero no es una tarea que 

necesariamente se deba restringir al campo de los especialistas.  
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La sociedad en su conjunto, como protagonista vital, no puede estar excluida de esta actividad. De lo 

contrario, tendríamos una historia incompleta, parcializada, despojada de las voces de los pueblos, 

propulsores indiscutibles de su propia historia.  

Es por ello que la historia oral pone en valor las fuentes verbales, y recupera de este modo un espacio para 

la historia no oficial.  

No hay futuro para los pueblos sin un permanente ejercicio de la memoria, porque sin ella no se puede 

construir ni resguardar la identidad. 

Estudiar lo local, entendido como el espacio donde se comparten experiencias y que se lo distingue por lo 

homogéneo de sus prácticas, resulta indispensable para una comunidad  que quiere entender la diversidad 

que la representa.  

De ahí la importancia del estudio sistematizado que se apoya en métodos y técnicas idóneas que permiten 

registrar la memoria oral como documento científico.  

La memoria es todo aquello que una persona recuerda o, también, se refiere a la capacidad de recordar. Se 

relaciona con el proceso de aprender, de almacenar información y de recordarla. 

Pero la memoria no es un receptáculo de todo lo acontecido, salvo en el cuento de Borges, en el cual 

Irineo Funes reconoc²a que su memoria era ñcomo un vaciadero de basurasò, porque al parecer su 

proceso de información era infinito y no selectivo.  

Es decir, no sólo quedaban grabados en su memoria los hechos, personajes o situaciones de interés o 

significado para su vida sino que copiaba, literalmente, todo, con una minuciosidad y precisión 

devastadoras.  

Si bien el relator sospechaba que Funes, con esa prodigiosa memoria que le había permitido aprender con 

facilidad ingl®s, franc®s, portugu®s y lat²n, ñno era capaz de pensar, porque,  pensar es olvidar 

diferencias, es generalizar, abstraer, y en él, abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi 

inmediatosò. 

A diferencia de la narrativa borgeana aquí me refiero a la memoria oral como la verbalización de la 

memoria individual o colectiva en su forma primordial pero referida a una selección de recuerdos de 

experiencias pasadas, para formular una narrativa histórica acerca de su trayectoria.  

Dicha narrativa es construida y reconstruida según las perspectivas presentes y al mismo tiempo 

constituye una base a partir de la cual se vislumbra el futuro.  

Así la memoria oral representa la forma más antigua y más humana de trasmisión y consolidación de esa 

narrativa. 

La memoria es la raíz de la historia oral puesto que esta última es una narrativa en la que se reconstruye el 

pasado a partir de los recuerdos del entrevistado. La historia oral se refiere a la producción y uso de 

fuentes orales para la reconstrucción histórica. 

La historia oral es una metodología de investigación que se apoya en técnicas diversas que posibilitan la 

recolección de narraciones individuales o colectivas, con lo que se enriquece el proceso de investigación y 

permite la recuperación de la historia de comunidades, en ausencia o complemento de documentos 

escritos.  
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Es decir, este método juega un papel importante en la recuperación de la identidad de los grupos sociales 

y con ello no sólo consigna costumbres y vivencias sino que estimula el proceso de valoración del 

patrimonio colectivo por parte de la comunidad, porque se da importancia a las personas, ya que ellas son 

las que construyen la historia día a día y son, al mismo tiempo, narradores y actores que recuerdan sus 

experiencias personales, permitiendo encontrar sentido a lo que la gente ñdiceò como tambi®n, lo que ñno 

diceò. 

Las historias de vida constituyen un método valioso donde el narrador relata sus vivencias que se 

despliegan a partir de marcos guardados selectivamente en la memoria.  

Esa explicación es lo que da la identidad al sujeto y lo hace reconocerse en la composición de los 

recuerdos.  

En el caso de la historia de un grupo sucede lo mismo, porque es la organización de lo que fue 

selectivamente guardado como significativo en la memoria social, y dicho contenido es lo que da 

cohesión al grupo y establece su identidad. 

El Caso Rosario de Lerma 

La obra Charlas de Fog·n,  ñRescate de la Historia Oral de Rosario de Lermaò,  está encaminada a 

lograr un conocimiento de las vivencias personales y/o colectivas. Con ello se pretende obtener una 

comprensión  integral de la sociedad rosarina y, en especial, lograr que la investigación se relacione de 

manera directa con su entorno y los actores sociales que lo determinan.  

Por esa diversidad temática, propia de los pueblos, esta obra  estará compuesta de varios volúmenes. 

Se apela, por cuerda separada, a la investigación tradicional  y apoyatura audio-visual a los fines de 

contextualizar y poner en valor la memoria, como también el rescate de hechos y personajes de Rosario 

de Lerma que por distintas razones quedaron fuera del ñbaúl de los recuerdosò, como el caso de Ćngel 

Elizondo, Juan Castro, etc..  

Además al constituir una obra interactiva despierta un mayor interés en el público  usuario. 

No quisiera concluir sin remarcar la importancia que tiene la difusión del patrimonio Cultural y Natural, 

ya que constituye una herramienta eficaz para la apreciación y comprensión del público en general, sino 

también forma parte de la concientización para la conservación y preservación del patrimonio, como por 

ejemplo el EDI Salta cuyos objetivos son ampliamente cumplidos  anualmente, actualizando e 

incorporando  nuevos contenidos, manteniendo vivo, de este modo, el interés por parte de sus usuarios. 
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Por Raúl Chuliver 

Este trabajo esta recopilado sobre textos y documentos del eminente musicólogo argentino Carlos 

Vega. Ha realizado un importante trabajo sonoro sobre la música popular argentina, que fue grabado 

en discos de 33 rpm y los mismos se encuentran guardados en el Instituto Nacional de Musicología 

ñCarlos Vegaò de la Ciudad Aut·noma de Buenos Aires de la Rep¼blica Argentina.   Aqu² se presenta 

la primera parte del  ensayo el cual aborda un archivo musical, el sustento teórico metodológico del 

mismo, así como los avances obtenidos hasta el momento y plantea la posibilidad de establecer un 

panorama de la historia de la música, a través de las fuentes musicales resguardadas en archivos 

públicos o privados. 

Primeramente brindare una breve reseña bibliográfica del gran musicólogo argentino Carlos Vega.  

CARLOS VEGA  Poeta y musicólogo nacido el 14 de abril de 1898 en Cañuelas, pero siendo muy joven 

abandon· su ciudad natal. Para sus vecinos era ñel loco Vegaò, un guitarrero, hombre bohemio y amante 

del arte, del que se burlaban cuando se paraba sobre el banco de la Plaza para recitar sus poemas. 

Desde muy temprana edad tuvo dos vocaciones: la poesía y la música, aunque optó por esta última. Sus 

actividades en ese ámbito se iniciaron en febrero de 1927, cuando fue nombrado 

adscripto ad honorem en el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino 

Rivadavia. 

 A instancias de Vega, en 1931 se creó allí el Gabinete de Musicología Indígena, 

y en ese mismo año realizó su primer viaje de investigación a la provincia de 

Jujuy. En 1925 llegan al país las primeras máquinas de grabar en rollo de 

alambre. Con ese aparato viaja por el país y recopila cantares y música en las 

provincias. Determina la existencia de la música tritónica y pentatónica . 

En el curso de su vida Vega realizó numerosos viajes por el interior y por otros 

países latinoamericanos como Chile, Perú, Bolivia y Paraguay con la finalidad 
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de estudiar a fondo las características de la música autóctona, sus ritmos e instrumentos. Con los 

documentos obtenidos por él se inició un archivo sonoro y fotográfico y una colección de instrumentos 

musicales. En 1944 el Gabinete creado por Vega se constituyó en el Instituto de Musicología Nativa 

(decreto del presidente Farrel Nº32456/44).  En 1948 se separó del Museo con el nombre de Instituto de 

Musicología (Decreto del presidente Perón 20.082/48), dirigido por su fundador. Se dedicó al estudio del 

folklore argentino y americano. Es autor de los volúmenes de versos "Hombre y campo"; del de cuentos 

titulado "Agua" y de los ensayos "La música de un códice colonial del siglo XVI" (1931), "Bailes 

tradicionales argentinos", "Danzas y canciones argentinas" (1936), "Canciones y danzas criollas" (1941), 

"La música popular Argentina" (1944), "Panorama de la música popular argentina" (1944), "Música 

sudamericana" (1946), "Los instrumentos musicales aborígenes y criollos de Argentina" (1946), "El 

Himno Nacional Argentino" (1960), "El canto de los trovadores en una historia integral de la música" 

(1963) y "Las canciones folklóricas argentinas" (1963) entre otras. 

En 1971 se denominó Instituto Nacional de Musicología del cual fue director y desde 1973, como 

homenaje al distinguido investigador fallecido el 10 de febrero de 1966, el Secretario de Cultura Dr. 

Arturo López Peña, por Resolución 75/73, lo denominó Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. 

En el disco y de acuerdo a las obras documentadas por Carlos Vega en esta primera parte nos referiremos 

a las siguientes obras.  

DEL CANCIONERO TRITONICO 

               LA BAGUALA  

DEL CANCIONERO PENTATONICO 

         CARNAVALITO 

DEL CANCIONERO HEPTATONICO       

         BAILECITO 

    CUECA 

    HUELLA   

    CHACARERA 

El abordaje musicológico  Jacques Chailley (1991), (fue un musicólogo y compositor francés muy 

importante para el panorama musical de la posguerra) se refería en sus publicaciones  a  la diferencia 

entre historia de la música, musicografía y musicología es que la primera es simple conocimiento, la 

segunda consiste en escribir sobre música sin prejuzgar sobre el contenido y  la tercera implica trabajo 

nuevo y de primera mano a partir de fuentes por lo que aumenta el conocimiento existente a través no 

sólo de una investigación intelectual, sino también de una reflexión en que se ponen en juego, además del 

conocimiento, la intuición y la sensibilidad. 

Por otra parte, para Ruben López Cano (2007), (es un musicólogo especializado en áreas como la retórica 

musical de los siglos XVII y XVIII, la semiótica musical, la musicología cognitiva filosófica y 

la investigación artística), la musicología es simultáneamente una actividad científica, una actividad 

musical y una praxis socio-cultural [y como] la música es, a un tiempo, parte y soporte de partes 

sustanciales del tejido socio-cultural que habitamos, la actividad musicológica, termina por intervenir en 

la misma realidad socio-cultural que vive y estudia. De ahí que abordar el estudio de la música de una 

región o periodo en particular, implique una reflexión de la realidad socio-cultural que aborda.  

Por otra parte, como bien señala Ricardo Miranda (2005 - Musicología e historia cultural), para que una 

investigación pase de musical a musicológica, se hace necesario abordar las obras, hacer un trabajo crítico 

a partir de la audición de la música. Esto es impensable sin la ejecución o grabación de las piezas 

musicales y, en una fase previa, sin el rescate, entendida como una edición crítica de obras musicales con 

una adecuada contextualización.  

Sintetizando las posturas anteriores diremos que: debemos partir de fuentes primarias para realizar un 

trabajo nuevo y crítico a partir de la música adentrándonos en la realidad socio-cultural en la que está 

inmersa esa obra para aportar posibles significados. 

30 años pasaron entre el primer y  último trabajo de investigación de Carlos  Vega (1926-1956).  En 

nuestro país el tema ha sido abordado por varios compiladores, sin duda, había sobre el tema una gran 

avidez por parte del público, que estaba viviendo por aquel entonces una etapa de notable fervor 

tradicionalista,  y es en medio de este fervor cuando la recreación de nuestras danzas encuentra su mejor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Music%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica_musical
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Semi%C3%B3tica_musical&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Musicolog%C3%ADa_cognitiva&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_art%C3%ADstica
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momento. En 1948, se creaba en Bs As. los cursos de danzas nativas del conservatorio nacional de 

música.  Por otra parte, eran numerosas las peñas que proliferaban en los principales centro del país. 

Nuestro país tiene una gran variedad de danzas coreográficas y otro tanto, no coreográficas llamadas 

lìricas, porque sòlo se cantan o se ejecutan en forma instrumental, no son bailables.  

 

VER  MAS EN:  ñ Areas musicales de tradición oral en América latina Una crítica y tentativa de 

reestructuración de los "cancioneros" establecidos, por Carlos Vega'". por Dra. Isabel Aretz y Luis Felipe 

Ramón y Rivera  file:///C:/Users/raul/Downloads/13456-1-34630-1-10-20110624.pdf 

 

Un aspecto interesante es el adjetivo con que Carlos Vega califica las danzas argentinas : 

en 1936 : las tilda de ñcriollasò. 

entre 1944 y 1954:    aparecen sus folletos de danzas  con el término tradicionales 

en 1952: con la 1Ü edici·n  del libro danzas popular  argentinas, menciona  ñpopularesò  . 

en 1956: aparecen con el t®rmino  ñfolkl·ricasò. 

En la obra ñOrigen de las danzas folkl·ricasò aparecen como sin·nimos  ñfolklóricas y tradicionalesò, por 
entonces un ¼nico termino era muy frecuente: ñdanzas nativasò  que Vega no uso, porque no las vio 
nacidas ené, sino como provenientes deé. y adaptadas en el pa²s.  

Esta diferencia en los calificativos usados para el mismo tipo de danza pone de manifiesto una activa 
búsqueda conceptual a lo largo de toda su vida.  

Ya lo dijo Gilbert   Chase     ñ éen Carlos Vega la teor²a iba a la par con el trabajo practicoéò  

 

CANCIONERO TRITONICO  

El nombre tritònico  procede de su vigorosa característica: el empleo de una escala de tres tonos o grados. 
Por ejemplo  DO _ MI _ SOL 
En Argentina se encuentra en las provincias del oeste, desde La Rioja hasta Jujuy, invade el centro de 

Tucumán y parte norte de Santiago del Estero. Se encuentra  además en el norte de Chile.  

Es un estrato musicalmente primitivo y su práctica está reservada a los màs humildes grupos de la 
población rural, en buena parte descendiente de antiguos aborígenes lugareños.  

Sin desconocer que las melodías de este cancionero suelen producirse por simple expediente vocal o 
instrumental solamente, es indudable que su expresión completa requiere el acompañamiento de un 
membranófono rudimentario, popularmente  llamado caja o tambor. El percutor subraya cada una de las 
notas; baja, otras veces cada dos unidades; entreteje, en fin, marchas algo más rápidas y complicadas.  
 

La vidala indígena o coya desciende del Yarahué, al que también se vincula el yaraví, de tono 

sentimental. Wilkes afirma que la vidalita de las pampas no es de origen indígena sino tomada de una 

melodía zaragozana, al coincidir los melogramas-  Con respecto a las Bagualas se cree originada en la 

huaina incaica del ritual del Sinchi Raymi.  

La Baguala es la música más representativa del sentir criollo, se canta en todo el Norte Argentino y es 

netamente folklore. 

En algunos sitios como en la región de Tafi del Valle en Tucumàn se llama joy-joy y por lo general sus 

letras, inventadas en el momento de ser cantadas, muestran las fibras más íntimas del ocasional intérprete 

(que en la mayoría de los casos va con unos tragos de más). 

  Me gusta verlo al verano  /  cuando los pastos maduran 

  Cuando dos se quieren bien / de una legua se saludan . 

La Vidala se le asemeja pero tiene una riqueza musical y poética más notoria. La Vidala y 

Vidalita están muy difundidas en la provincia de Catamarca y Tucumán. 

En los ejemplos musicales observamos tres bagualas una de cada provincia del norte, Jujuy, Salta 

y Tucumán, ejecutadas con instrumentos autóctonos del norte, la caja.  

Luego la baguala ya académica, interpretada en guitarra. Con estos tipos de bagualas se suelen 

inventar coplas.  
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La copla es una cuarteta octasilàbicas, que son cuatro versos que riman 1 y 3 asonantes y 2 y 4 

consonantes.  

Juan Alfonso Carrizo, en todo el norte argentino recopiló diversos tipos de  coplas  que publicó en 

los cancioneros de Catamarca, Jujuy, Salta , La Rioja y Tucumán. La copla, herencia hispánica, 

es el vínculo primitivo de la expresión literaria regional con vigencia plena. Se trata de una 

estrofa de cuatro versos, casi siempre octosilábicos, de carácter popular, con rima asonante o 

consonante en los versos pares. Puede ser recitada o cantada. Hay coplas de amor, humorísticas, 

tristes, picarescas, patrióticas, de costumbres, religiosas, etc.  Todo pueblo tiene su cancionero, 

sus coplas. Todo cancionero popular es anónimo.  

En la punta de aquel cerro 

yo hi clavado mi facón, 

así clavaste tus ojos 

adentro mi corazón. 

Aquí vemos la forma de ejecutar la caja, instrumento  del norte, que se puede tocar con dos o un palillo.  

 
 

LA BAGUALA.  

La  baguala es un género literario musical actualmente vigente en el  NOA que presenta rasgos  

caracterizantes en las distintas subregiones y que los investigadores designan con  este nombre. A través 

de la  observación de las modalidades comunicativas de intención transcultural que llevan  a cabo los 

mestizos y criollos cantores de bagualas se intentará una clasificación  de los procesos de proyección del 

género en estadios progresivos de  transregionalización y urbanización.  

Todos los subtipos de baguala presentan una serie de rasgos comunes que  caracterizan al género. Ver un 

documento de ñBaguala y proyecci·n folkl·ricaò  por Enrique C§mara de Landa, 1994. 

 

DEL CANCIONERO PENTATONICO 

La denominación de pentatónico, deriva del sistema de cinco grados en que este cancionero se funda 

tonalmente, no es demasiado precisa si pretendemos aplicarla al reducido estrato occidental de 
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sudamèrica. La pentatonía se encuentra en los cinco continentes. El sistema pentatónico vive 

intensamente en la zona serrana de Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Chile y Argentina en el norte. 

Está dicho que las melodías de este cancionero obedecen a una escala de cinco grados.       Do ï re ï mi ï 

sol ï la  

Este sistema, de antiguo conocido por los teóricos chinos y entrevisto por varios observadores europeos, 

fue totalmente esclarecido por Helmhorltz en 1863. 

El cancionero pentatónico  no define especies, es decir, que los nombres de especies como Huaino, no 

corresponden a una determinada forma fija de composición.  

Los criollos dan un nombre ï zamacueca, estilo, vidala ï a determinadas formas de composición o a un 

pequeño grupo de variantes formales, y aunque muchas veces una forma recibe varios nombres, hay en 

general, cierta correspondencia entre nombre y especie musical.  Esto no ocurre  en el cancionero 

pentatónico. La casi totalidad de los nombres que emplean los indígenas, se refieren a la danza o a la 

pantomima o al instrumento o a los bailarines, al objeto o a la circunstancia de la ejecución o a su 

procedencia geográfica, etc, y son aplicados por extensión a la música.  

Acota Carlos Vega  que se conocen  gran cantidad de  este cancionero , unos castellanos, otros híbridos 

otros indios por ejemplo, bailecito, carnavalito, marcha, trotecito, huachi-torito, huarina, huainito, 

cacharpari o cacharpaya, kaluyo, kashua, taquirari.  

 

CARNAVALITO  

 

Como es de notorio conocimiento con el nombre de carnaval o 

carnavalito se designa a una antiquísima danza  de perdurable y 

exclusiva vigencia en toda la región de la Quebrada de Humahuaca.  

La practicaban  indígenas del altiplano en cualquier época del año sin 

esperar su actualidad calendaria, pues su autonomía lo ha 

independizado de la fiesta carnestolenda propiamente dicha.  

Baile criollo de ejecución colectiva, de pareja suelta en conjunto y 

carácter vivaz, tiene música alegre, habitualmente pentatónica, de 

ritmo binario que subrayan de intencionada manera los músicos con 

sus instrumentos típicos: quenas, sicus, pinquillos, flautas , anatas, 

charangos, y a los que se suma el persistente acompañamiento de la 

caja o tinya o del bombo. 

Nutrida  la danza por importantes elementos básicos ï que no pueden excluirse  porque proporcionan el 

ambiente  adecuado y nos informan sobre la función social que se está cumpliendo ï aquellos testimonian 

su primitivo origen: el paso arrastrado, el paso saltado, las voces de mando, el bastonero,  según su libre 

albedrío y rubricadas con el revoleo del pañuelo, la rama de tola, el gajo de albahaca o el banderín de 

cintas multicolores, al ritmo de la música va gritando el cambio de figuras; el jaleo insistente de los 

bailarines.  Estimulados por una afiebrada complacencia física y espiritual mujeres y hombres forman 

largas comparsas de alborozado recorrido por calles , saltando en festiva celebración y brindando 

peculiares reminiscencias de danzas impetratorias o de acción  de gracia comunes entre sus legendarios 

ascendientes.  

El carnavalito es un baile y música tradicional que se bailó en América desde antes de la llegada de los 

colonizadores europeos; ha perdurado y hoy sigue practicándose en el Norte de Argentina, en la zona 

occidental de Bolivia, pero con determinadas figuras de otras danzas incluidas por el paso del tiempo. 

También se baila en el norte de Chile y en partes de Perú, como Arequipa y Cajamarca. 

Contrastante desfile ofrece la vestimenta que usan los intérpretes, vistosas faldas,  y batas, chillones 

ponchos y pañuelos; atizados  ovejunos,  churos,  fajas  y  chuspas  surgidos  del  primitivo  telar  de  

igual  modo  que  el  picote  utilizado  para confeccionar los pantalones, todo en un solo conjunto de 
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personas e indumentaria, embadurnadas ambas con la harina o el almidón arrojados intermitentemente  y 

rociadas por dentro y por fuera con abundantes raciones de aloja y chicha.  

Ciñéndonos estrictamente a la coreografía del carnavalito observamos que su figura esencial, la ronda, es 

una supervivencia de arcaicas culturas y constituye la base de antiguas danzas que llevan idéntico 

nombre.   

Aquí vemos un dibujo de esa ronda y los tocados de bombo , sicus, quenas por las calles, que ejecutó 

Tomás Di Taranto. 

 Vemos así como la gestación criolla evidencia marcada inspiración europea a través de las precursoras 

cuadrillas y contradanzas. Antiguamente se danzaba formando ruedas los cantores hoy se baila en rueda, 

o formando calles y se canta con coplas españolas o quechuas o bilingües  seguidas por estribillos 

coreados por los intervinientes, indistintamente hombres o mujeres. 

Al respecto Juan Alfonso Carrizo ha recopilado unas coplas que las Publica en su Cancionero popular de 

Jujuy y que transcribimos para mayor ilustración  

  Pucllay , pucllay, nuyarcanqui 

  Imahuanta suyahuanqui? 

  Clavel, guancho, rosa guancho 

  Chagua, chagua, peras guancho? 

He aquí su traducción 

  Carnaval, carnaval, dijiste 

  Con que lo has esperado? 

  Con claveles, con rosas? 

  O con peras crudas? 

Esta evolucionada danza de ronda tiene en  

nuestros días, evidente revitalización  en  toda 

  el área del  NOA  y  allí se la  conoce como carnavalito 

jujeño.  

Tras una informal introducción que sirve para organizar el 

grupo de bailarines, incontable sucesión de figuras integra su 

serie coreográfica de variable y arbitraria  duración: frases 

musicales cortas dan pautado  apoyo a los graciosos 

movimientos que está a cargo de indiscriminado  número de parejas.  Rondas, filas y serpentinas, 

colectivizada frecuentemente con  denominaciones como rueda, baile y cacharpaya, entre otras,  en sus 

modernas versiones, puede todavía vislumbrarse la influencia de los bailarines señoriales de la pasada 

centuria.  Otras figuras como canasta, calles, motivo, puente, círculo, etc.  

En los salones jujeños, salteños, de todo el norte  e incluso en los bonaerenses, el carnavalito luce sus 

hermosos e intrincados arabescos coreográficos que lo destacan como baile de extraordinario interés y 

movimiento de conjunto. 

Difundido en el Peru con el nominativo de huaino, en Bolivia con el de caluyo, en  Argentina ï además de 

carnavalito- en Tucumán, Catamarca y La Rioja se identifica con el nombre de vidalita del carnaval o del 

pujllay a una canción alegre que en épocas  pretèritas era bailada por  los cantores; así mismo  en la 

quebrada de Huamahuaca se escuchan algunos carnavales , canciones muy semejantes al huaino, pero sin 

ejecución  coreográfica; en Salta una muy expandida variante llamada remolino, consiste en un baile de 

hombres y mujeres que tomados de las manos hacen rueda e incluyen una especie de juego de prendas.  

Por su innegable parentesco y vinculación con el carnavalito no podemos dejar de mencionar al huaino , 

palabra  cuya traducción  del quechua  huaiñu es precisamente danza, baile. Sus orígenes se remontan a 
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las primeras crónicas del Perú y en la actualidad su dispersión ejerce dominio en todas las zonas propias 

de la cultura incaica.  

Coincidentemente con el carnavalito, su melodía ofrece gamas pentatónicas, a veces mestizadas o de 

marcado carácter europeo o contrariamente, se orienta hacia los tipos del yaraví o del triste americano.  

El baile del carnavalito ha inspirado la fina sensibilidad poética del hombre, a través de coplas como esta: 

 

Dicen que el carnaval viene  Aquí lo estoy aguardando 

Se va y se va    se y se va 

Por la lomita pelada    con un costal de almidón 

Si llegara.     Se llegara. 

Carlos Vega recopila un carnavalito en La Quiaca en 1953 a una banda de sikuris. 

Raul Chuliver interpreta un motivo de carnavalito instrumental en guitarra. 

 

CANCIONERO HEPTATONICO  

Cancionero todavía vivo en el campo folklórico o en la exhumación tradicionalista, deja en numerosos 

documentos claras huellas de su expansión y de sus vicisitudes históricas. 

Este cancionero floreció en numerosas especies  de cantares y danzas y aunque  muchos  nombres 

distintos  se aplicaron a una misma canción o a una misma danza, varios rótulos corrieron con su baile o 

su cantar por casi toda Hispanoamérica, zamacueca y gato, triste o yaraví,  fueron nombres comunes en 

Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.  

Veamos la heptatónica mayor, también de origen especulativo, es engendrada por la proyección de seis 

quintas.  

  Do-sol-re-la-mi-si-fa# 

BAILECITO 

La historia del bailecito norteño se confunde con la de otros bailes o bailecitos de la tierra, en las crónicas 

de memoralistas y viajeros. En la región de Cuyo               (Mendoza y San Juan) y en el centro del país se 

llama bailecito al Gato . En cambio en Jujuy, Salta , oeste de Tucumán  se conoce con el nombre de 

Bailecito  a una danza especial.  

El bailecito se canta o se ejecuta en cualquiera de los instrumentos usados en las regiones en que se 

produce.  Le sirve de acompañamiento el charango rasgueado o la guitarra, además del bombo o la tinya ( 

la caja)  Otras veces se ejecuta en solos de charango, en cuyo caso el instrumentista alterna rasgueos con 

punteos.  

CARLOS VEGA  recopilo un bailecito  en canto y charango en Humahuaca, en 1953 a Arsenio Zuleta. 

Dice un verso 

 Quisiera un puñal 

Para atravesar ,  

que cosa 

Y ese corazón 

Y dame otra 

Vez tu amor 

Raul CHuliver interpreta en canto y guitarra  Cuando nada te debía recopilado por Andres Chazarreta. 

 

Aquí vemos un bailecito recopilado por la  eminente musicóloga argentina Isabel Aretz,  
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La primera versión musical fue publicada por Andres Chazarreta en 1916 y luego  en 1920 Manuel 

Gómez Carrillo publica su versión.  

Carlos Vega estudio y recogió el Bailecito Norteño también suelen llamarlo Bailecito Coya,  que se baila 

en cuartos ( dos parejas.) 

Muchos conjuntos han grabado esta danza y algunas de ellas suelen decir ñtres tres a la moda de San 

Andres, ñ y se baila una tercera parte similar a las anteriores.  

Luego de la versión registrada por Carlos Vega , También graban un bailecito  el conjunto de Los 

hermanos Abrodos, Alberto Castelar, Juan de los Santos Amores, Alberto Ocampo y sus changos 

violineros, conjuntos que en la década del sesenta actuaban  en la peñas capitalinas de Buenos Aires.  

BAILECITO DE PAREJA  

 

 

 

Es una graciosa danza  de 

pareja suelta  e independiente y 

de movimiento cadencioso y 

generalmente  no muy vivo, en 

el cual se deja notar la 

influencia incaica. Se baila con 

pañuelos y castañetas. Se baila 

enfrentados. 
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CUECA 

LA danza se baila, enfrentados  con paso y zapateos especiales de Cueca. En Argentina tenemos dos 

variantes de esta danza la cueca norteña y la cueca cuyana.  

Se baila con pañuelo, es una danza de galanteo de pareja suelta e independiente y de movimiento vivo. 

Es hermana de la zamba, de la Chilena, de la Marinera peruana y de otras danzas similares, hijas  todas de 

la zamacueca peruana o derivadas  de ella. La cueca es una de las danzas que más arraigo  tuvieron en 

Argentina en cuyas regiones occidental y norte aún conserva cierta vigencia. 

La zamacueca, cuyo nombre  parece haber dado origen a los de Zamba y Cueca , fue creada según Carlos 

vega, en Lima Peru hacia 1824 con elementos aportados por los bailes de la época. En dicho país se la 

llamó también Zamba-cueca, Mozamala y Zanguaraña. 

Antes de la aparición de la Zamacueca se bailó en aquel país, desde antes de 1812, una danza de chicoleo 

llamada Zamba. Pronto llegó esta  a Chile donde alcanzó   gran difusión  hacia 1812 y 1813 y luego pasó 

a la Argentina a través de los Andes, quizá también nos llegó por el norte, desde Bolivia. 

La zamacueca llegó a Chile en 1824 0 1825 obteniendo en este país  gran aceptación, en él adquirió  

nuevo ritmo y cambió su forma, retornando luego al Perú, remozada y enriquecida con los nombres de 

zamacueca chilena, cueca chilena o simplemente chilena. En Chile es la danza nacional. 

La zamacueca paso pronto de Chile a Mendoza y más tarde penetró también, por el norte.  

 

 
El eminente musicólogo argentino, Carlos Vega publica La forma de la cueca chilena, en febrero de 1947.  

También un fascículo sobre la Cueca en Argentina.  

Recopila  en canto y guitarra en San Juan en 1953 a  Pedro Moyano. 

 Quien puede desentrañarme     /     Integrar mayor tormento 

Toma la espada y vamos           /     Vámonos yendo.  

 

HUELLA  

Se baila con paso común y castañetas  , enfrentados , danza suave y cadenciosa.  
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Danza gentil de galanteo, pareja suelta e independiente y movimiento vivo.  

Esta hermosa danza de música tan sentida, delicada y melancólica, bailòse en todas las provincias 

aproximadamente desde 1830. Es una danza de la región pampeana de Argentina ( provincia de Buenos 

Aires y La Pampa). Danza sureña.  

Pertenece al folklore histórico, pero su música puede aún recogerse ï según Isabel Aretz en el centro y 

NOA.  

Antiguamente la huella se cantaba a menudo con versos de carácter político, en los que se mencionaban 

los acontecimientos de actualidad, especialmente en la época de unitarios y federales, como por ejemplo , 

los siguientes versos. 

 

A la huella, huella 

  Huella sin destino 

  Ya murió Quiroga 

  Traidor asesino 

 

En el año 1900, en La Pampa, se recopiló, traída por un riojano, según testimonio de Isabel Aretz, la 

siguiente copla: 

A la huella, huella.  

patita i tero 

no le digas a naides 

que io te quiero. 

 

En esta época ingresó al circo porteño como expresión gauchesca y posteriormente al arte clásico, ya que 

sirvió de inspiración para obras cultas como las de Julián Aguirre, que incorpora el nombre de la danza al 

ambiente musical superior, comenzando a difundirse como proyección folklórica, con carácter artístico 

culto. Su vida en el ambiente rural, como danza folklórica, la podemos registrar durante casi un siglo 

desde 1830 hasta 1920. 

Desciende de los minués y gavotas del siglo XVIII, conservando ese carácter palaciego, pero modificada 

por la intención rural, picaresca, y desde la campaña de Buenos Aires donde se dio seguramente esta 

fusión cortesana-rural, se difundió a todo el país. 
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Musicalmente está compuesta por 5 frases de 8 compases que totalizan 40 compases bailables precedidos 

por una introducción de 16. Las dos primeras frases llevan el canto de la copla; la tercera y cuarta, del 

estribillo, y la última es tarareada. 

La letra presenta la copla de seguidilla o de pie quebrado: 7 a 5 b 7 c 5 b (que sólo se canta para bailes), 

versos de 7 silabas que se alternan con otros de 5 que llevan generalmente rima asonante.  

 

A la huella, huella   A la huella, huella 

dense la mano   dense los dedos 

como se dan la pluma  dense un  saludito 

los escribanos.   Como los teros  

 

En la región  bonaerense se estilo ï según La Ñusta ï ejecutarla con ritmo un tanto lento , de modo que el 

bailarín  se hacía un paso cadencioso que imitaba el andar de las palomas.  

La primera versión pertenece a Ventura Lynch de 1883.  

 

Luego de la versión recogida por Carlos Vega, de la huella, en canto guitarra en Tandil en 1952 a 

Geronimo Ruvira, una danza sureña, se escucha  en solo de guitarra una Huella Tradicional  por el 

guitarrista Raul Chuliver.  

                             

CHACARERA 

Aquí vemos la coreografía de la Chacarera, danza tradicional arraigada en Santiago del Estero.  

 
 

Pertenece al folklore vivo, alegre ágil, danza de galanteo, pareja suelta e independiente .pues aún se baila 

al natural en los ambientes populares de algunas provincias. Es posible encontrarla "en Catamarca, Salta, 

Tucumán, Santiago del Estero, sur de Jujuy, La Rioja, Cuyo y parte de Córdoba". Se baila enfrentado. 

Especie folklórica de la República Argentina, con excepción del litoral argentino, se la conoce y practica 

en casi todo el país. Pertenece a las danzas de carácter vivo, de pareja suelta e independiente. Su origen es 

difícil de determinar, está emparentada con otras especies como el Gato, el Escondido, el Marote, el 

Palito, el Ecuador y el Remedio, entre otras. La chacarera comparte con el gato y la zamba las 


