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EL RENACIMIENTO DE EDUARDO CABA
UN DISCO DOBLE CON LA OBRA PARA PIANO DEL
COMPOSITOR POTOSINO EDUARDO CABA, ES EL
RESULTADO DE UNA EXTENSA INVESTIGACIÓN DE 15
AÑOS DESARROLLADA POR LOS MÚSICOS MARIANA
ALANDIA Y JAVIER PARRADO, UN PRODUCTO QUE
RECONSTRUYE UNA PARTE IMPORTANTE DE LA HISTORIA
MUSICAL BOLIVIANA DEL SIGLO PASADO.
4Y5
Ilustración de Martha Avilés
ESCRITORES LATINOAMERICANOS
ALIMENTAN EL ANHELO
MARÍTIMO DE NIÑOS BOLIVIANOS
MEDIANTE POESÍAS, CUENTOS Y
3
FRAGMENTOS DE NOVELAS
LITERATURA PARA
LLENAR UN VACÍO
DE MAR
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Herzog en Bolivia
Te regalo el mar
AUTOR: Varios (autores latinoamericanos)
AÑO: 2014
EDITORIAL: Academia Boliviana
de Literatura Infantil y Juvenil y Ministerio de Culturas y
Turismo
EL RECONOCIDO DIRECTOR ALEMÁN FILMARÁ
EN EL PAÍS Y BRINDARÁ DOS CONFERENCIAS.
El derecho marítimo de
niñas y niños bolivianos
es alimentado por la antología latinoamericana
Te regalo el mar, un libro conformado por 74 relatos, poemas y ensayos
breves de 32 autores latinoamericanos, todos ellos
abordando el tema del mar, conformando una
reunión continental de autores que alimentan el
anhelo de los niños bolivianos por recuperar la salida al mar. Los textos abordan el mar en general
y personajes marítimos, versando sobre el color
azul, piratas, animales marinos, sirenas, la costa,
las olas y otros varios elementos que son parte de
ese contexto.
Una mirada crítica sobre la obra de
René Zavaleta Mercado
queenofthedesertfilm.com
AUTOR: H.C.F. Mansilla
AÑO: 2015
EDITORIAL: Rincón Ediciones
Se lee en la contratapa
del texto: “Este libro no
pretende deleitarse con
las debilidades teóricas de un gran maestro.
Como los bolivianos somos conservadores y santurrones, nos resistimos
a percibir los aspectos criticables de una autoridad muy estimada que proviene de nuestra propia
comunidad. El libro tiene una intención modesta:
exponer los elementos recurrentes de aquells actividades intelectuales en América Latina y Bolivia,
que nos impiden comprender mejor nuestra situación en un contexto global y que obstaculizan el
conocimiento genuino de nosotros mismos”.
Samay Pata al rescate de los
selenitas
AUTOR: Iván Prado Sejas
AÑO: 2012
EDITORIAL: Kipus
Claudio Sánchez
Critico de cine
E
DIRECTOR
Adalid Cabrera Lemuz
EDITOR GENERAL
Javier Mancilla Luna
EDITOR DE LA ESQUINA
Miguel A. Rivera G.
Obra que no solamente
se considera una visión
en la que la ciencia y la
ficción se conjugan con
maestría, sino que el autor argumenta ricamente los acontecimientos contra las fuerzas del mal
en un relato pleno de suspenso donde la fantasía
parece estar viva y donde la historia parece estar
perdida en el Tiempo.
Colaboradores:
Víctor Montoya
Marcelo Arduz Ruiz
Claudio Sánchez
Javier Parrado
Verónica Linares
Pablo Tola Condori
Martha Laura Villca
Diseño:
Eusebio Lazo Sumi
Diagramación:
Horacio Copa Vargas
l Ministerio de Culturas ha confirmado la realización de dos clases
magistrales, en las ciudades de Santa Cruz y La Paz, del director alemán de cine Werner Herzog. Las
actividades, que cuentan con el apoyo de esta
oficina del Estado, se llevarán a cabo el martes 7 de abril en la Escuela Nacional de Teatro,
ubicada en el Plan 3.000, y en la tradicional
sala paceña del Cine Teatro Municipal 6 de
Agosto, el viernes 10 de abril.
Herzog llega al país para rodar su nueva
película, que por el momento se titula Sal y
Fuego, que se filmará en el salar de Uyuni y
contará con la participación de un importante equipo técnico boliviano. No es la primera vez que el director trabaja en Sudamérica,
Aguirre la ira de Dios (1972) y Fitzcarraldo
(1982) fueron filmadas en Perú. Películas que
además son protagonizadas por su actor fetiche: Klaus Kinski.
El director forma parte, junto a Rainer
Werner Fassbinder, de lo que se denomina
el nuevo cine alemán, el cual florece entre la
década del 60 y el 80 del siglo pasado. Como
características propias las películas de este
período se aproximan al documental en su
forma de hacer el registro, y ponderan la participación de los actores, quienes podrán desarrollar sus habilidades ante la cámara de una
forma más libre, lo cual permite que la dirección de la película también esté condicionada
a la capacidad actoral de los intérpretes. Sin
duda la dupla más importante en estos años
será: Herzog/Kinski.
Con más de 45 años de actividad continua
su aporte a la cinematografía mundial es incuestionable. Es insuperable la reinterpretación que realizó el año 1979 de la clásica película referencial del expresionismo alemán:
Nosferatu, una sinfonía del horror de Murnau
(1922) en Nosferatu, vampiro de noche, que a
la vez se basa en Drácula de BramStocker. Extraordinario filme, con Kinski en uno de sus
papeles más entrañables, y con la genialidad
de Herzog que se rinde a brindarle homenaje
al cine de su país con su propia visión de la que
consideraba la mejor película jamás filmada.
Herzog en los últimos años ha tomado
otros riesgos y ha experimentado con el 3D.
En su película La caverna de los sueños olvidados es un documental que busca en la Cueva de Chauvet (Francia) las pinturas rupestres.
Este volver al origen de la representación es
también el reflejo de una necesidad por volver
al principio, el origen de la imagen visto desde el hoy/futuro.
Pocas veces se ha dado la posibilidad de
asistir a una experiencia de esta naturaleza, Herzog en Bolivia brinda al público en
general la oportunidad de ver y escuchar a
uno de los íconos del cine europeo en vivo.
Sólo queda inscribirse en las oficinas del Ministerio de Culturas y Turismo hasta el 6 de
abril para poder asistir y esperar el día señalado como quien cuenta los minutos para
que llegue el año nuevo.
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Un libro, un
tesoro: Te
regalo el mar
“UN MAR DE PALABRAS PROFUNDAS Y REFRESCANTES...”
Verónica
Linares
Academia
Boliviana de
Literatura
Infantil y
Juvenil
¡
Nunca imaginé que pudiera haber tantas
y tantas maneras maravillosas de llenar
un vacío de mar!
Y eso que se trata de un tema muy
complicado, lleno de amarguras, rencores y vericuetos políticos y económicos que se
alejan de lo lírico, de lo poético, de lo artístico.
¡Qué grata sorpresa pues, al leer el libro Te
regalo el mar, cada uno de los textos brindados por los escritores latinoamericanos, tratando de regalarnos su propio pedazo de mar
y sobre todo brindándonos la mejor literatura!
Te regalo el mar es una compilación de varios textos e ilustraciones sobre el mar, escritos e ilustrados por muchos autores latinoamericanos los cuales, generosamente nos han
regalado sus obras, las mismas que han sido
compiladas por el artífice de la idea, el escritor cubano Luis Cabrera Delgado. La producción de este libro ha sido impulsada y dirigida
por la Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil y ha sido editada gracias al Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia.
Desde que vemos la cubierta del libro, ilustrada por Jorge Dávalos, como una gran ola,
nos va envolviendo el mar por medio de poemas llenos de imágenes marinas que nos permiten sentirlo, olerlo, tocarlo, ver sus colores
y escuchar sus sonidos sin necesidad de haberlo conocido:
Blanca espuma que pierde su color / Para lucir
glamoroso traje lleno de encajes y luz. / Cenicienta
de medio día / Que deja de ser mar y cielo / Y resplandece sobre el agua azul verde… (Fragmento
de Espuma, Orolo Teresa, México, p.11.)
Perfume de mar abierto / Y de gaviotas que pasan / Para decirte que el puerto / En algún lugar
te aguarda… (Fragmento de Lenguaje del mar,
Peraza Ceballos Alberto, Cuba, p. 3)
Pero no sólo los románticos poemas nos regalan sus metáforas para acercarnos al mar,
también los poemas lúdicos y las canciones
infantiles nos regalan rimas, juegos y ritmos:
Uno / hacia adelante / cuatro / para atrás. / camina cangrejo / cojeando hasta el mar… (Fragmento de El baile del cangrejo, Jiménez Díaz Floria, Costa Rica, p.86).
Salta el mar sobre la playa / Donde el niño va a
jugar… / El niño escapa del agua, / Pero el mar lo
va a alcanzar… (Fragmento de El niño y el mar,
Echeverría, Maura, El Salvador, p.60).
Entonces, empezamos a jugar con los elementos del mar, con el cangrejo, con las olas,
con las sirenas:
Las olas bailan / sobre la arena, / les cantan / canciones de cuna / las verdes sirenas… (Fragmento de
Las olas, Morvillo Mabel, Costa Rica, p.95).
Sin embargo, en este libro de tantos mares,
no sólo hay cabida para los poemas, también
abundan los cuentos y los relatos, maravillosas historias de distintos encuentros y experiencias con el mar:
Gloria Cecilia Díaz de Colombia en el fragmento de su libro La botella azul, nos cuenta como el protagonista nace cerca del mar
y aprende todo de él: sus juguetes fueron las
conchas y las estrellas. “… Con ellos aprendí los
nombres de los peces, la medida del vuelo de las gaviotas y los dibujos de las constelaciones. También
me enseñaron a construir barquitos de madera y
casitas de conchas…” (p.121)
Por otra parte, Liliana Bodoc de Argentina,
en su cuento Un mar para Antonia, nos relata
cómo, por medio del viaje de un maestro que va
por primera vez al mar, llevando muchos mensajes de sus alumnos, además de la muñeca de
Antonia, ésta logra conectarse con el mar:
- ¿Me vas a contar cómo es el mar?
Silencio
Antonia siguió abrazándola y repitiendo la misma cosa.
- Vamos, niña. No vayas a llorar -pidió el maestro.
Antonia asintió, miró de frente el rostro sencillo
de su muñeca muda. Y, de pronto, sonrió.
-¡Mire maestro! ¡Mire!
La muñeca de Antonia, de cabello enrulado y bonito vestido a lunares tenía los ojos azules. (p.183)
Desde Chile, Manuel Peña Muñoz, nos regala un nostálgico cuento Tiempo de trasatlánticos, en el que, por medio del niño narrador, podemos imaginar los antiguos viajes en
lujosos y enormes trasatlánticos capaces de
llevarnos a lugares remotos o tan sólo a alta
mar: “…Sentado en la mesa, habló (mi tío Lázaro)
de la vida en alta mar, de los grandes temporales,
de una vez en que el buque estuvo a punto
de naufragar, de las puestas de sol y de
la vida a bordo, especialmente en la sala
de fiestas donde había bailes con orquesta todas las noches. En el fondo de
mi corazón, deseaba ser como él: ir en
un barco recorriendo diferentes puertos,
sin quedarme en ninguno…” (p.200)
También me sorprende la cantidad de cuentos y relatos en los que se
incluye a los abuelos, como el cuento
Los dientes de la abuela, de Tina Casanova, de Puerto Rico, o El mar de los
abuelos, de Hugo Colmenares, de Venezuela. ¿Será que de alguna forma estos
seres sabios entrañables tienen alguna
conexión misteriosa con el mar? ¿Será
que los abuelos nos brindan el sabor de
la aventura y del misterio del mar?
Pero no es todo, tenemos más regalos marítimos: fragmentos de novelas
como la que nos regala Roberto Rosario
del Perú: Del oro al hierro, de la novela
Señal de la Cruz, o de la novela Altamar,
del también peruano Félix Huamán Cabrera. Desde Brasil, Lygia Bojunga Nunes nos regala un fragmento de su libro Chao, y María Teresa Andruetto nos
brinda fragmentos de su novela Stefano.
En cada uno de estos fragmentos, se
van tejiendo distintos paisajes y aventuras marinas, en los que palabras como es-
puma, olas, vaivén, estribor, muelle, gaviotas,
caracolas, olor salino y tantas más nos van
abriendo imágenes y sensaciones nuevas que
sólo las palabras nos pueden transmitir.
Y entonces tampoco podía faltar un precioso e ingenioso glosario marino, escrito por
Ivette Vian Altariba de Cuba, del libro Del
abanico al zunzún.
Finalmente, y muy pertinentemente, Laura Antillano de Venezuela nos ha brindado un
encuentro entre la literatura y el mar El mar
y la literatura, mostrando famosos escritores como Hans Christian Andersen, Melville,
Verne, Gabriela Mistral, Gabriel García Márquez y muchos más se han inspirado en éste
para escribir sus mejores relatos: “El mar aloja en su seno las más extrañas criaturas, desde las
propias de su circunstancia, los habitantes de sus
profundidades, flora y fauna, hasta las criaturas
producto de la ficción, la fantasía, lo maravilloso,
o las atribuidas por creencias como los fantasmas y
los monstruos marinos, o algunas menos belicosas y
más deseadas como las sirenas.”. (p.127).
Además, y para cerrar con broche de oro, no
sólo grandes autores nos han donado sus cuentos, poemas y relatos, sino que varios ilustradores nos han hecho llegar sus ilustraciones
marítimas, las cuales embellecen más este libro que va llenando página a página, como lo
dije al comienzo, nuestro gran vacío de mar.
En fin, un libro en el que no falta nada, es
más, al que le sobran palabras hechas de mar, o
mejor dicho, un libro en el que se ha logrado un
mar de palabras profundas y refrescantes, cristalinas y resonantes, como tantos mares como
tantos encuentros con esa maravilla de la creación que nos fascina, nos atrae y nos hace falta.
Gracias amigos escritores, a cada uno de ustedes, pues si bien no he podido citarlos a todos,
cada texto suyo es importante, porque no sólo
nos han regalado pedacitos de mar, sino que nos
han regalado su afecto y sobre todo, nos han regalado lo que más amamos, la buena literatura.
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Encontrando a Eduardo Caba: c
E
FCBCB
l año 1999, Andrés Eichmann y
Carlos Seoane, quienes tenían a
su cargo el hoy desaparecido Departamento de Musicología del
Viceministerio de Cultura, nos
recomendaron visitar la Biblioteca Conde
Duque en Madrid para buscar datos sobre
música boliviana. Allí estaba el Aire Indio
N° 2 de Eduardo Caba y algo sorprendente, su relación con el cuarteto Paco Aguilar,
histórico grupo de laudes españoles que en
la década de los treinta estrenó obras de importantes compositores españoles, Manuel
de Falla por ejemplo. Incluso Igor Stravinsky entró en contacto con ellos. Datos fascinantes, imposible ignorarlos.
Al año siguiente, Mariana Alandia Navajas fue invitada a inaugurar el primer Festival de Música Boliviana para Canto y Piano en la ciudad de La Paz. La elección del
programa implicó una pequeña, apurada,
investigación para seleccionar obras representativas que muestren un panorama de
la música boliviana desde el siglo XIX. Este
es el momento en que inició oficialmente la
búsqueda de la obra de Eduardo Caba junto
a Mariana Alandia. A partir de aquel año,
Mariana llevó la música para piano y varias
canciones de Caba a varios departamentos
de Bolivia y a países como España, Austria,
Italia, Francia, Suecia, Rumania y, recientemente, Cuba.
En 2002, durante la gestión de Nicolás Suárez, el Conservatorio Nacional de Música apoyó
un proyecto de investigación sobre la
música boliviana,
previo
concurso
interno. Gracias a
este apoyo pudimos
encont ra r
Javier Parrado
Compositor
Los discos que son fruto del
trabajo de recuperación
de la obra de Caba (abajo);
los investigadores Mariana
Alandia y Javier Parrado
(derecha).
en los archivos de esta institución una
obra olvidada de Caba: Himno al sol, versión dedicada a Adolfo Salazar, publicada
en La Paz en la editorial musical de Victor
T. Loayza, sin año de edición. Esta obra y
el Aire Indio N° 6 están dedicados a este
importante musicólogo que conoció Caba
durante su estadía en Madrid.
Después de constatar el éxito editorial
en Buenos Aires que tuvieron los primeros
seis Aires Indios y los seis cantares indios,
al tener varias ediciones, encontramos que
Caba trabajó allí bajo el pseudónimo de Pedro Colque. La sociedad de derecho autoral
argentina Sadaic aún mantiene en sus registros tres obras, reflejo de la faceta de músico popular y folklórico de Eduardo Caba.
Después de varias consultas a bibliotecas y archivos de Norte y Sudamérica vía
correo electrónico, dos archivos nos enviaron partituras de Caba.
El primero fue la biblioteca de la Fundación Vicente Emilio Soho en Venezuela,
conserva una copia de la Leyenda Keshua
(que es parte de la serie Potosí, escrita en
1936). Esta partitura fue seleccionada por
Francisco KurtLange para el Boletín Latinoamericano de Música, Suplemento musical, Vol: 4 Nro: 4 (octubre 1938). Esta publicación ahora es considerada fundamental
en la historia de la música latinoamerica-
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS G
CA DEL COMPOSITOR POTO
A LOS OÍDOS DEL SIGLO XX
na. El segundo se trató de la Houghton Library de la Universidad de Harvard, que
tiene el manuscrito del Aire Indio 5 (con el
sello de Ricardo Viñes) en la colección Nicolas Slonimsky. En Buenos Aires, durante
1934, Caba dedicó este manuscrito al pianista español Ricardo Viñes, nada menos
que amigo e intérprete de Maurice Ravel,
Claude Debussy y Manuel de Falla. Viñes
interpretó esta obra posteriormente en
Montevideo y París.
En mayo de 2002, en el Cuarto Encuentro
de Compositores e Intérpretes Latinoamericanos de Belo Horizonte, Brasil, pudimos obtener la grabación de la Leyenda Keshua, interpretada por la pianista argentina Beatriz
Balzi. Esta pianista dejó un importantísimo
legado de 7 discos dedicados a la música latinoamericana. Bolivia está representada en
esta colección por dos compositores: Eduardo Caba y Cergio Prudencio.
El año 2003, en el número 14 de la revista del PIEB, T’inzakos, se publicó una parte
del trabajo realizado para el Conservatorio.
A partir de este año y hasta el 2008 mantuvimos contactos telefónicos constantes con
la hija de Eduardo Caba, María Adelia Caba Huergo. Fue imposible
obtener más datos debido al celo
con que protegió los manuscritos y documentos de
su padre.
El año 2004, buscando el Cuarteto
Kollana, escrito por
Caba, nos contactamos
con
los ac-
tuales mie
1986 esta
reproducir
rico Cuart
cribió Koll
concierto
ro de este
interpreta
laudes Pac
una obra d
En ese
el Cuartet
tes del cua
a España
Franco, de
en Buenos
Debem
Soria por
entregarn
Caba. En o
partituras
en 1910 en
go de Brau
primer ce
por la inde
de un peq
EL MAR
FUNDA
BANCO
PRESEN
RIO DE
DISCO D
PARA P
TOR PO
CABA (1
DA POR
ALAND
ES PRO
JO DE IN
15 AÑO
ESPOSO
VIER PA
ARTÍCU
PROCES
SU APO
TO DE L
Domingo 5
de abril
de 2015
4-5
cronología de una investigación
GUARDARON POR DÉCADAS LA MÚSIOSINO QUE AHORA RENACE Y LLEGA
XI.
RTES 7 DE ABRIL, LA
ACIÓN CULTURAL DEL
O CENTRAL DE BOLIVIA
NTARÁ EN EL AUDITOLA CANCILLERÍA EL
DOBLE CON LA OBRA
PIANO DEL COMPOSIOTOSINO EDUARDO
1890-1953), INTERPRETAR LA PIANISTA MARIANA
DIA NAVAJAS. LA OBRA
ODUCTO DE UN TRABAINVESTIGACIÓN DE CASI
OS POR ALANDIA Y SU
O, EL COMPOSITOR, JAARRADO, QUIEN EN ESTE
ULO DETALLA EL LARGO
SO DE INDAGACIÓN Y
ORTE AL CONOCIMIENLA MÚSICA BOLIVIANA.
de Vicuñita (puño y letra de Caba). También
nos contactó con Agustín Fernández, compositor boliviano residente en Inglaterra,
que muy generosamente nos mandó una
copia digital del manuscrito de una canción
de Caba: Pollera nueva.
Para estas fechas quedaban muy pocas
personas que habían conocido y hablado con Eduardo Caba, entre las que accedieron a ser entrevistadas estaban Teresa
Palmero de Soria, Jessie Viscarra Pinch y
Gustavo Navarre padre. Pudimos confirmar que Caba tocaba el charango además
del piano y que asistía a los ensayos de la
Orquesta Sinfónica Nacional cuando Erich
Eisner fue director. Eisner además orquestó los seis primeros Aires Indios y sus 6
canciones publicadas para dos voces y orquesta sinfónica. Las partituras manuscritas están desde aquella época en los archivos de la Orquesta Sinfónica Nacional.
Los manuscritos de Caba permanecieron
en propiedad de su hija María Adelia hasta
su muerte el año 2009. Este fondo documental fue entregado por los herederos al Conservatorio Nacional de Música en calidad de
custodia. Meses después, Mariana Alandia
Navajas fue invitada por dicha institución
para estrenar solamente tres nuevos Aires
Indios, los números 7, 9 y 10 a partir de los
manuscritos, en el marco de su festival de
música boliviana. Este fondo documental
fue adquirido por la Fundación Cultural del
Banco Central de Bolivia y está actualmente resguardado en el Archivo y Biblioteca
Nacionales de Bolivia (Sucre), donde están
a disposición de los investigadores y consta
de aproximadamente 47 obras.
Esperanza Téllez, directora del Conservatorio en aquel entonces, nos autorizó al
año siguiente revisar este fondo documental para verificar y complementar el primer inventario que realizaron cabalmente Oldrich Halas y sus alumnos. Ahí estaba
la partitura de Kollana junto a numerosas
obras. Al no encontrarse recursos para publicar estas partituras es que tuvimos una
interminable espera de un par de años más
para trabajar en el estudio de este patrimonio boliviano.
En 2010, Mariana Alandia al fin pudo acceder a los manuscritos durante una visita
al Archivo Nacional en Sucre y seguir el trabajo de investigación y reflexión dedicado a
la interpretación de la obra integral de Caba.
Este mismo año, Cergio Prudencio nos dio
una nueva luz sobre la vida de Caba al man-
Archivo Conservatorio Plurinacional de Música
embros del Cuarteto Aguilar. En
agrupación se refundó buscando
r la sonoridad original del históteto Aguilar para el que Caba eslana. Recibimos un programa del
realizado en Madrid el 8 de febreaño en el que recuperan las obras
adas por el histórico cuarteto de
co Aguilar, en el programa figura
de Caba: Aire Indio.
momento consideramos perdido
to Kollana, ya que los integranarteto Aguilar no pudieron volver
en vida debido a la dictadura de
ejando una parte de su repertorio
s Aires.
mos agradecer a Teresa Palmero de
habernos impulsado de nuevo al
nos copias de otros manuscritos de
octubre de 2007 nos entregó dos
s: El Vals Villa Imperial (Publicado
n el ‘Álbum del Centenario’, a carulio Pinto en conmemoración del
entenario del pronunciamiento
ependencia de Potosí) y una copia
queño manuscrito con la melodía
darnos un artículo argentino en el que Caba
se revela como un hombre de izquierda. En
este artículo está mencionada la despedida que le hace el partido comunista a Caba
cuando retornó a Bolivia en 1947.
El año 2011, el señor Jorge Inarra Caba,
sobrino carnal de Eduardo Caba, entregó al
Conservatorio Plurinacional de Música otro
fondo documental más pequeño con documentos, fotos y artículos de prensa sobre la
vida de Caba. Gracias a las gestiones del actual director de esta institución, Oldrich Halas, pudimos realizar una reveladora entrevista al señor Inarra antes de su fallecimiento.
Mariana Alandia, siguiendo las pistas
encontradas en este fondo documental, encontró en varios archivos nueva información sobre la actividad musical de Eduardo Caba, especialmente el gran nivel de los
músicos que interpretaron sus partituras
en Latinoamérica y Europa.
El año 2014, confrontando varios manuscritos del Poema de la Quena, finalmente esta
partitura pudo ser estrenada por Mariana
Alandia y Christian Azturizaga en Potosí, el 23
de mayo, junto a otra de piano solo (inédita),
gracias al patrocinio del Ministerio de Culturas y Turismo, el Conservatorio Plurinacional
de Música, la Universidad Tomás Frías y la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.
La grabación de la obra integral para piano de Eduardo Caba fue completada el segundo semestre del año 2014 por Mariana
abarcando dos discos. Actualmente, la edición de la obra completa de Caba en Partitura está en sus etapas finales.
Durante este recuento, internet sigue revelando lo verdaderamente internacional
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E
l tejido que se practica en la comunidad Puchuni, del municipio Laja
en la provincia Los Andes, es un
conocimiento vigente que perdura
gracias a su transmisión de generación en generación.
Hace algún tiempo, esta práctica se estaba
olvidando, pero se recuperó gracias al nuevo
modelo educativo del proyecto sociocomunitario productivo de la Unidad Educativa Waldo Ballivián. En este, las abuelas y abuelos
realizan una importante colaboración pasando sus conocimientos a los más jóvenes.
Taris, aguayos, chuspas, thisnus, sogas, mantillas, bayetas, etc. son las prendas que se fabrican en la región y que constituyen parte de los
diferentes acontecimientos locales de acuerdo a
usos y costumbres que tiene la comunidad.
Todo empieza con el trasquilado de la
lana, que es cuando se corta la lana, desprendiéndola del cuero con una lámina de
latón filoso. Este cuero puede ser de oveja,
llama, alpaca u otros animales que proporcionan lana. Los comunarios van juntando
los cueros para posteriormente trasquilar y
obtener la suficiente cantidad de lana para
tejer una prenda.
La técnica ha sido empleada por varias generaciones y las niñas y niños la adquieren a temprana edad para ayudar a sus padres en el tejido
de prendas, en especial para el período de invierno, cuando se requieren chalinas, chullos,
guantes, medias, etc.
Posteriormente se realiza el escarmenado de la lana, proceso que consiste en estirar
los fragmentos de la lana trasquilada, separando a mano cuidadosamente las fibras sin
que se corten, hasta que adquieran una textura suave y un peso muy liviano. Mientras se
escarmena la lana se van desprendiendo los
desechos como tierra, pajas, arena, etc. Estas
técnicas son adquiridas por las nuevas generaciones donde desarrollan su motricidad fina.
El siguiente paso es el hilado y torcelado
de la lana, el que consiste en torcer las fibras
de la lana escarmenada hasta obtener un hilo
del grosor deseado para prendas finas como
taris, chuspas, thisnus, para obtener prendas
como camas, mantillas, aguayos u otros se
realiza un hilado medianamente grueso.
Luego se recoge la lana hilada en vueltas
iguales para realizar nuevamente un torcelado
doble obteniendo un hilo fino para posteriormente crear madejas de lana.
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EL ARTESANAL Y ANCESTRAL PROCESO DE CREAR
CHUSPAS, MANTILLAS, AGUAYOS Y OTRAS PRENDAS.
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EL PROCESO
Tejido: conocimiento para
las nuevas generaciones
Pablo Tola
Condori y
Martha Laura
Villca
Profesores
1. La lana recién trasquilada.
2. El proceso del escarmenado.
3. Hilado y torcelado de la lana.
4. El tejido, que dará a lugar a
hermosas creaciones.
Otro paso es el lavado de la lana, en el que
se procede a lavar prolijamente el producto con
agua caliente, extrayendo todos los restos orgánicos que se van adhiriendo a ella a lo largo de
la vida de la oveja. Luego se enjuaga con agua
fría y se deja secando sobre una superficie plana
al sol o cerca del calor de la cocina o fogón.
Esta técnica es importante para obtener madejas de lanas limpias para posteriormente realizar el teñido de las madejas. En esta etapa se
selecciona el producto vegetal y animal del que
se desea obtener el color para teñir la lana, por
ejemplo la thula ch’ilca para color verde, cochinilla para el color rojo, eucalipto para amarillo
mostaza y plomo, molle para el color oscuro, flor
de retama para el color amarillo, qaqasunkha
(musgo que crece adherido a la roca) para el co4
lor marrón, etc. Para esto se hierve el producto
vegetal en agua hasta lograr que desprenda el
color, después de un período de cocción se agrega una sustancia que fija el color, puede ser sal,
vinagre, sulfato de cobre y limón.
Finalmente, llega el tejido de la lana, cuando una vez obtenida la lana teñida y envueltos en murukus se procede a realizar el tejido
preparado con cuatro estacas, palos y sogas,
seleccionando los colores adecuados según la
prenda. El significado de los colores es importante donde el color verde significa la naturaleza, el color rojo la vida, sangre, el azul del
cielo, el amarillo el fuego, el morado la nobleza, etc. También en el tejido combinan figuras
de aves, animales, cerros y otros del contexto
donde habitan.
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lonso Quijano el Bueno, vecino
de una aldea manchega, perdió el
juicio de tanto haber leído libros
de caballería. Y, como en ninguno
de ellos halló la belleza y las aventuras que lo hicieran vibrar mientras leía, decidió convertirse en caballero andante -errante-,
llamarse Don Quijote de la Mancha y emprender hazañas más fascinantes que las relatadas
en Palmerín de Inglaterra y Amadís de Gaula.
En ese mundo hecho de fantasía, locura e
ingenio, no tuvo otro designio que batirse fieramente contra los traidores y alevosos, contra los agravios, las injusticias y los falsos juramentos. No llevaba dinero en las alforjas,
pero sí un puñado de sueños y anhelos que
lo llevarían por diversos derroteros, con el temor transformado en coraje y la esperanza en
bandera de libertad.
Los aldeanos, al advertir que don Quijote
había perdido la razón de tanto leer libros de
caballería, se dieron la tarea de quemarlos en
una hoguera, como si fuesen obras escritas por
herejes y desaforados. Pero era ya demasiado
tarde, porque Don Quijote, como santo atrapado en las garras del diablo, estaba perdido en el
laberinto de su quimera, donde las aventuras y
desventuras parecían obras de encantamiento.
La obsesión de vivir como bravo y enamorado caballero, lo llevó a buscar una dama que lo
acompañara en los sentimientos y las horas de
sosiego, convencido de que un “caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma”. Claro que el caballero
no tuvo necesidad de buscar mucho tiempo,
puesto que ahí nomás, cerquita de su casa, dio
con la moza Aldonza Lorenzo, a quien la rebautizó con el musical nombre de Dulcinea del Toboso. Desde entonces, ella era la dama de su corazón cautivo, en ella vio a la señora digna de
un caballero que tenía la necesidad de alguien
que le prepare la comida, la cama y la cura después de un duelo sostenido cuerpo a cuerpo.
¿Qué hubiera sido de Don Quijote sin Dulcinea? Probablemente el personaje a medias de
una novela mal contada. Por eso Miguel de Cervantes, maestro en el arte de narrar, inventó
a doña Dulcinea que, teniendo por admirador
a un loco de remate, era la mujer ante quien
su caballero debía postrarse de rodillas no sólo
para declamarle versos de amor, sino también
para dedicarle el triunfo de sus batallas.
Don Quijote, como caballero de armas llevar, necesitaba también un escudero, un compañero inquebrantable en las encrucijadas y
un amigo fiel como su perro galgo. Así convenció a un labrador vecino suyo, un hombre
regordete y de escasa estatura, ofreciéndole el
pago por sus servicios y prometiéndole la gobernación de las ínsulas que ganasen palmo
a palmo y espada en mano. Sancho Panza, interesado y algo fiado en la suerte, dejó a su
mujer y sus hijos, y se marchó con Don Quijote, montado en un jumento que tiraba coces y
avanzaba a pasitrote.
El escudero de Don Quijote, que no sabía
leer ni escribir, pisaba tierra firme con el peso
de su cuerpo y su mente; su conducta pragmática era el contrapunto del idealismo de Don
Quijote, a quien, viéndolo con un deterioro físico y aspecto hecho de sacrificios y derrotas,
no dudó en aplicarle el certero apelativo de
Caballero de la Triste Figura.
Cuando Sancho le reprochaba por su espíritu de guerrero, Don Quijote le explicaba
El Caballero de
la Triste Figura
“NO LLEVABA DINERO EN LAS
ALFORJAS, PERO SÍ UN PUÑADO DE SUEÑOS Y ANHELOS...”.
que esa era una de las virtudes de todo caballero que, más que ser condenado por sus acciones mortales en los campos de batalla, era
absuelto por la justicia y la divina ley, ya que
en ninguno de los libros había leído que un
caballero andante hubiese sido entregado a la
justicia, por mucho de que hubiese cometido
desatinos y homicidios.
Don Quijote, en busca de hazañas y en afán
de cumplir con las tareas dignas de un hidalgo caballero, erraba por los campos noche y
día, durmiendo a cielo abierto y comiendo los
frutos del camino. Entre los aldeanos mostraba su valor, esfuerzo y, con la mano en la
empuñadura de la espada, decía las cosas con
tanto brío y elocuencia que los dejaba pensando en las profundas verdades encerradas en
sus refranes y proverbios que, más que ser las
expresiones de un loco, parecían las sabías enseñanzas de un cuerdo entre los cuerdos.
El Caballero de la Triste Figura hablaba con
el corazón en la boca y estaba acostumbrado
a lanzar arengas y discursos que su condición
de caballero se lo permitían, casi siempre inspirado por la divina providencia y los ideales
libertarios. En sus idas y venidas, siempre al
borde del delirio, creía ver a hombres armados en los caminos, cuando no habían sino
sólo arrieros y carreteros; confundía las casas
con castillos, los molinos con gigantes, la manada de cabras y ovejas con un “copioso ejercito”; a las mozas de vida humilde con doncellas
y a los venteros con grandes señores; ante sus
ojos, y en su mente enajenada, cualquier ruin
ostentaba el título de nobleza.
El Caballero de la Triste Figura, al cabo de
sus andanzas y hazañas, vividas con intensidad
en su locura, retornó a su aldea llevando a cuestas sus amarguras y derrotas, sin haber conquistado reinos ni fortunas. Un día cayó enfermo en
su lecho y, tras recobrar sus facultades mentales con un aura de melancolía, exhaló su último
hálito de vida, rodeado de su fiel escudero, su
sobrina y sus amigos, incluido el cura y el barbero, quienes jamás compartieron los propósitos
ni los delirios del hidalgo caballero.
A pesar de los pesares, el que murió no fue
Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano el Bueno, porque en la aldea manchega
quedó el verbo y la figura del idealista soñador que durante siglos nos mantuvo disfrutando de sus inaccesibles quimeras, en alabanza suya y del género humano. Y quien
todavía lo dude, no tiene más que adentrarse
en la magistral obra de Miguel de Cervantes,
el Manco de Lepanto que escribió las aventuras y desventuras de Don Quijote detrás de los
barrotes de una cárcel.
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Algo más que
etimologías:
Tiwanaku
EL ANCESTRAL POBLADO ENCIERRA TEORÍAS Y SECRETOS TODAVÍA POR ESCLARECER.
Marcelo Arduz Ruiz
Escritor
E
timología del aymara arcaico de interpretación diversa: Tiayhuanaku ‘luz que muere’, Thiahuañaku ‘rivera desecada’, Tiahunabku ‘país sobre las aguas de Dios’, Tiyhuanaku ‘morada subterránea’, Tianuañuc ‘muertos sentados’, Titihuahuanake ‘los hijos del
puma’, Tihuahuanake ‘de los hijos del sol’ y la más ingenua que
atribuye el nombre al inca que al arribar a esta tierra dijo ‘siéntate huanaco’, aunque mejor se puede deducir de Tiayhuanaku “descanso (figurado de
sacrificio) del huanaco o llama”. Finalmente, damos nuestra propia versión
fundada en Tiwana (y el plural Tiwanakas: ‘de Dios es esto’) mesa de piedra
o altar utilizado en las ofrendas.
Se asevera que los nombres místicos anteriores al arribo hispano sobrepasaban de 70, destacando Taypikala ‘piedra del centro del universo’, Wiñaymarka ‘ciudad eterna’ o Chucara ‘morada del sol o supremo hacedor’.
Al elegirse la escritura y subsistir muchas grafías (Tiahuanaco, Tiguanaco, etc.), en un congreso internacional de arqueología, entre debates linguísticos y fonológicos se determinó Tiwanaku.
Sobre la antigüedad de esta ciudad, que según la leyenda la habían edificado los dioses en una sola noche, ni siquiera los incas —que se consideraban
sus herederos más próximos— la pudieron precisar debido a que fuera abandonada muchos siglos antes de la llegada de los españoles. No obstante, el gran
investigador alemán Víctor Von Hagen recopila entre los urus (considerados
los sobrevivientes del diluvio), la versión que Tiwanaku fue construida en un
tiempo cuando todavía no había estrellas en el cielo, por lo cual a esta milenaria civilización Simone Waisbard la califica como “el enigma de los enigmas”.
En tiempos remotos, Tiwanaku se encontraba a orillas del ‘lago sagrado’ e inclusive una teoría alemana sostiene que en remotos tiempos era
un puerto sobre el Pacífico que por efecto de un cataclismo (la posible
colisión con un gigantesco asteroide o planeta menor) se habría elevado
atrapando un desprendimiento del mismo océano. Por otra parte, la hipótesis también brinda alguna explicación a la denominada Chamacpacha o
época de sombras, que oscureciera la faz de la tierra durante largo tiempo
a causa del polvo levantado por la colisión.
La tesis alemana sobre la pérdida de la salinidad del lago la atribuye a
una fuga por el cauce del río Desaguadero, que después de un prolongado
proceso de desecación, habría originado los depósitos de sal más grandes
del mundo, como son los salares de Uyuni y Coipasa, mientras que con el
paso de los siglos iría renovando su caudal con lluvias y aguas dulces provenientes de los deshielos de la cordillera.
En tiempos en que todavía conservaba parte de su salinidad, en el Titicaca se encontraban caballitos de mar. Posnansky publica la foto en 1911 de un
ejemplar hallado en inmediaciones de la Isla de la Luna, Ibarra Grasso en una
excursión a Copacabana con alumnos del colegio San Calixto de La Paz encuentra otra, dejándolo formolizado en un frasco en el museo del Colegio. Montaño
Aragón afirma que observó uno vivo en Puerto Acosta y el arqueólogo Javier
Escalante en un opúsculo incluye la fotografía de un ceramio tiwanakota que
representa a esta especie que los aymaras llaman Challwa-Taykas (‘madre de
los peces’) y Posnansky científicamente nomina Hipocampus titicacensis.
Entre muchos autores, Posnansky la considera la “cuna del hombre americano” y el conde Keyserling una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad; el francés Carlomano en cuanto a antigüedad la equipara con Nínive
y Babilonia; el español Montesinos afirma que es el legendario Ophir del que
hablan las sagradas escrituras; el norteamericano Edgard Alves afirma que es
contemporánea de las selvas cuaternarias y que emergió junto con los Andes;
el ruso Peter Colósimo la emparenta con la desaparecida Atlántida y mientras
el suizo von Daniquen demuestra rastros extraterrestres entre antiguas civilizaciones, el astrofísico Alexander Kazantsev atribuye su construcción a seres
de otros mundos, afirmando que las figuras aladas de la puerta del sol representan a astronautas provistos de escafandras contemplando el espacio sideral.
Sobre el particular, al margen de las especulaciones sobre el origen extraplanetario de Tiwanaku expuestas en anterior nota (La Esquina 15/02/2015), en el
internet numerosos programas (entre ellos uno conducido nada menos que por
Charlton Heston) avalan científicamente la remota antiguedad de Tiwanaku,
por lo cual correspondería al Ministerio de Culturas y Turismo gestionar ante las
instancias internacionales pertinentes el record como “la ciudad más antigua de
la humanidad”, añadiendo al país un galardón más a los títulos de La Paz ciudad
maravilla y las declaratorias de Patrimonio Cultural de la Humanidad de las misiones jesuíticas de la Chiquitanía, la Villa Imperial de Potosí, Sucre...
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