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Nuestro tambor afrovenezolano: ¿De madera o PVC?.
Un debate extenso, complejo y sonoro, cual Golpe del Cumaco, que pasa
por espiritualidad, cultura patrimonial, ecología, ingeniería, petróleo,
economía y se tranca a cuero trama'o en la política revolucionaria...

Por: Argenis Delgado Vegas, agosto, 2018.
A.C Escuela Ideológica Social Afrodiaspórica de Venezuela

“ Lo que ayer fue no es hoy, y lo que es hoy no será mañana...” (Proverbio Congo).

“Ayer fue ayer, mañana será mañana; hoy, bebe y come” (Proverbio Fang, Gabón).

Los proverbios son pequeñas joyas de la sabiduría popular transmitidas de generación en
generación, tan antiguas como la experiencia humana. Bajo el lenguaje simbólico, o
abriéndose paso directo, como un puñal, se ocultan meditaciones profundas, valores
abstractos. Son la larga experiencia vivida por los antepasados que la tradición trae al
presente concentrada en una frase breve.

La poesía del proverbio radica no sólo en sus imágenes concisas, sino en su permanencia de
ser el verbo del pasado que se niega a morir. Ayudando a encontrar la palabra perdida, como
dicen los yorubá, en las charlas cotidianas, en las narraciones nocturnas, en los estribillos de
los cantos, el proverbio mantiene la presencia de aquellos que nunca han partido y que
según el poeta senegalés Birago Diop, no están muertos.

Así se trasmiten, de boca en boca de ancianos a jóvenes. Son valores esenciales de las
sociedades africanas y de profundo humanismo.

Rogelio Martínez Furé

PRIMER GOLPE DE LLAMADA AL TAMBOR...

El presente artículo parte de la necesidad de expresar algunas ideas que ayuden a

canalizar la inquietud manifestada por un grupo de cultores de la música popular

afroaragueña, representación genuina de la diáspora africana rural y urbana en Venezuela, y

parte esencial de nuestra identidad local, regional, nacional. Más que inquietud, puedo llegar

a interpretar su preocupación como una molestia o incomodidad por lo que al parecer

representa el inicio de la destrucción de un patrimonio material e inmaterial de su música,

tradición, canto y baile, como lo es el Tambor Cumaco. Ese valioso instrumento

originalmente elaborado de cuero y madera, esfuerzo y dedicación y principal responsable de

la conexión espiritual colectiva de sus contextos de existencia.
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El caso en cuestión se trata de la supuesta aprobación de un proyecto por parte de la

gobernación del estado Aragua, consistente en la donación masiva a los cultores de la

entidad de un lote de tambores Cumacos (tambor largo) y “pailas” (tambor pequeño),

elaborados industrialmente con tubos de PVC y parches sintéticos, unidos unos al otro por

medio de aros y ganchos metálicos, hecho que entra en contradicción con la hechura

tradicional del instrumento que se construye con la madera natural de un tronco ahuecado y

cuero animal, unidos unos al otro con clavos, tachuelas y/o aros de bejucos resistentes

(vegetal).

Esto ha generado un debate serio, por demás polémico, de opiniones encontradas entre

posturas conservadoras y otras que se dicen más innovadoras y/o futuristas.

Aunque parezca un hecho insignificante e irrelevante, este debate constituye - en mi

modesta opinión- un importante hito histórico, hasta revolucionario, ya que podríamos estar a

las puertas de un salto intergeneracional que nos lleve a otra dimensión interpretativa de la

inagotable capacidad humana de crear e innovar, para bien o para mal de muchos o muchas,

según su propia cosmovisión.

No pretendo con este escrito erigirme en juez para decidir por una u otra postura, aunque

como oriundo de un pueblo afroaragueño no dejo de tener mis concepciones culturales bien

arraigadas, no obstante intento introducir algunos elementos que coadyven a problematizar,

argumentar y extraer finalmente una síntesis de ideas de esta controversial dialéctica.

No somos quién para negarnos a la permanente búsqueda creadora en las diversas

formas de interpretar la denominada cultura afrovenezolana (1).

No nos negamos al llamado progreso de la humanidad, siempre y cuando se cuiden los

enfoques del mismo para poder lograr la satisfacción de las necesidades humanas sin

comprometer la vida misma (la humana y de la naturaleza) y en este sentido subscribimos la

existencia de lo que han llamado algunos autores alternativas al desarrollo, en vez de un

desarrollo alternativo, en el replanteamiento de un real “ecosocialismo revolucionario” que

aunque poco se haya debatido al respecto, pasa incluso por la escogencia de materiales en

la elaboración de uno de los instrumentos musicales afrovenezolanos más importantes como

los es El Tambor Afrovenezolano.

Significado ancestral del tambor...
“Por donde pasa el lenguaje del tambor, ningún camino pasa”

(Proverbio Akan, Costa de Marfil)
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Bien, empecemos entonces por intentar describir nuestro principal objeto de estudio, El

Tambor...

En general, los tambores son instrumentos musicales presentes desde tiempos pretéritos

en casi todas las culturas del mundo y que pertenecen a la familia instrumental de los

membranófonos, los cuales producen sonido mediante la vibración de una membrana tensa,

al ser percutida con baquetas o por la acción de las manos. Existen también ciertos tipos de

tambores que producen sonidos mediante la fricción de las membranas ( ejm: el furruco) o

bien por la corriente de aire. (2) .

El Tambor ha sido desde siempre unos de los instrumentos preferidos para establecer

comunicación de los seres humanos entre sí y de estos a su vez con el mundo intangible, es

decir con los seres del “más allá”; esto debido a su potente vibración que semeja, en primer

lugar, los sonidos naturales del interior del ser biológico en la plenitud de la vida misma y a

por otra parte, los sonidos de la naturaleza que nos rodea como parte de un ecosistema

complejo más allá de nuestra propia existencia.

Por decirlo de alguna manera, el sonido del tambor representa el pulso de lo natural y lo

sobrenatural en constante vibración, lo cual produce un efecto sonoro de sincronización intra

y extrasensorial entre quienes reciben su influjo consciente o inconscientemente.

Desde remoto la humanidad utiliza instrumentos como el tambor para comunicarse en
una forma penetrante y energizante, donde el uso de algunos elementos básicos, tales
como el pulso sonoro y la emisión explosiva de sonido juegan un papel central, así
como también la ejecución regular de sonidos de corta duración explosivos y
vigorosos. El pulso de movimiento constante en intervalos regulares de tiempo, es la
expresión fundamental de la vida y la voz del latido del corazón, de la sangre en las
venas y de la respiración que entra y sale de los pulmones. Son todos ellos señales
audibles de la vida y de la vitalidad. Son igualmente la representación microcósmica
del subir y bajar, del sonido y el silencio, de la luz y la oscuridad, del inhalar y exhalar
de lo que crece y decrece...son tan bien el juego cósmico interno del cual formamos
parte: ese juego del pulso sonoro con las leyes fundamentales de nuestra existencia,
de nivel arquetípico y profundamente instintivas e inconscientes.
De estas pulsaciones se deriva un uso de efectos sonoros repetitivos pero variados de
timbre místico, que buscan lograr una comunicación extraordinaria que posibilite
penetrar los sistemas naturales de las esferas sobrenaturales. Los primeros, los
naturales vinculados con lo biológico, con la fisiología de lo humano, particularmente
con el sistema auditivo y sus enlaces directos con sus correspondientes centros
cerebrales. Las segundas las esferas sobrenaturales, relacionadas con lo sagrado,
con los dioses y las divinidades, con los espíritus de los ancestros y de los
muertos...en ese mundo sonoro todo vibra. Está un pulso continuo. Lo natural y lo
sobrenatural se conjugan (3).
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Para el análisis de este breve ensayo haremos mención del Tambor simplemente desde una

perspectiva afrocéntrica y no de otra manera por la pertinencia en el caso específico que se

esta abordando, el de una comunidad afrovenezolana, considerada así por su predominante

componente etnocultural afrodiaspórico procedente del proceso de la trata esclavista

trasatlántica o comercio triangular colonial entre Europa, África y América.

Teniendo en claro la acotación anterior, si nos remontamos a los antecedentes de las

culturas originarias afrosudsaharianas (civilizaciones del África negra), encontramos en

algunos registros etnográficos que la importancia del tambor es tal que además del

componente espiritual implícito en su ejecución, es considerado como un sustituto de la

lengua humana, un baluarte de la memoria colectiva, un libro abierto para la transmisión de

la enseñanza de valores y tradiciones que mantienen en claro la identidad del grupo al cual

se pertenece:

(...) Los tambores representan el lazo de unión con el pasado; siendo un medio de
comunicación, de acompañamiento de bailes, de transmisión de mensajes sacros o
profanos, el tambor fue el guardián de la memoria-recuerdo, como se ha llamado a la
capacidad de los africanos de mantener, a través de la transmisión de generación en
generación, los valores de su tradición y las claves de su identidad,unificando las
emociones colectivas...
El baile no se produce sin el tambor, este le da la escritura sonora que el danzante
debe seguir al leer, oyendo, su dictado; la escritura...
Es necesario remitirse, para comprender el valor semántico del tambor, a las lenguas
africanas, que son sistemas fónicos con estratos sonoros que le dan a las palabras un
significado diferente según la gravedad sonora de las vocales...
Los sistemas de escritura resultan poco adecuados para escribir las tonalidades
graves,agudas e intermedias, sobre todo estas últimas, en ninguna escritura existen
signos que puedan representarlas...
El tambor,en cambio, reproduce fielmente el lenguaje tonal necesario que tienen las
lenguas africanas; al referirse a él, Jahn resume:
El lenguaje del tambor es, pues, la reproducción inmediata y natural de la lengua: es
una "escritura" inteligible para toda persona que tenga la práctica suficiente, solo que
en vez de dirigirse a la vista está destinada al oído. El europeo joven aprende en la

escuela a relacionar los signos ópticos con su sentido, y del mismo modo el africano
joven tenía que aprender antaño el arte de captar los signos acústicos del tambor...

(Jahn, Las culturas neoafricanas, 262).(...) (4)

Aña el oricha de los tambores....
Añá es el oricha que vive dentro de los tambores batá. Su presencia es fundamental

dentro del desarrollo de la religión yoruba debido a que es el que informa a Olofi que una

cabeza fue consagrada en la religión, además de ser el que avisa a los orichas cuando hay

un festejo en honor a ellos aquí en la Tierra.
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Se relacionada con la madera y los árboles, por esto su afinidad con Ozain, el oricha de la

vegetación. Ya sabemos que el panteón yoruba, como comúnmente se le llama al grupo de

orichas adorados en la religión lucumí, está conformado por aproximadamente 201 deidades,

cada una de ellas relacionada con algún elemento de la Naturaleza.

Debido a la trata de esclavos que ocurrió principalmente en el Caribe en el siglo, algunas

de éstas deidades o santos vinieron a América y entre ellos Añá, el oricha de los tambores. A

pesar de que no se le da la importancia debida, Añá es fundamental en el proceso religioso

yoruba, ya que él informa a Olofi, gracias a los sonidos que emana el tambor, que el Olocha

o santero fue consagrado en la Tierra como sacerdote de la religión.

Por esto es importante que el santero sea presentado al tambor luego de que se le hace

el santo. Definitivamente en ésta religión la música tiene un papel preponderante, no sólo en

el cuarto de consagraciones y en los ceremoniales sino también a la hora de rendir tributo a

los orichas en los festejos y es allí donde Añá cumple su papel fundamental.

Añá es un santo sumamente delicado y vive dentro de los tambores batá. En Africa ésta

deidad está asociada con Ozain: “No hay tambor sin Ozain” o “No hay Ocha sin Ozain”,

debido a que Ozain es la deidad que transmite la esencia de la Naturaleza a todos los

atributos de la religión yoruba.

Añá tiene la virtud de comunicarse con todos los orichas y los llama a través de una serie

de sonidos que se producen cuando los omoalañas o “sacerdotes de Añá” tocan los batá en

forma conjunta produciendo así una serie de sonidos que estimula al oricha y hace que se

manifieste en la Tierra tanto en los festejos como en las honras fúnebres de los Olochas.

Como dijimos antes, éste oricha vive dentro de un trío de tambores llamados Batá, los

cuales son hechos de madera de cedro y cuero de chivo. Ellos llevan por nombre: Iyá o

tambor madre, que es el tambor más grande y se ubica en el medio entre los otros dos; el

Itótele, que es el tambor mediano y el Okónkolo que es el más pequeño de los tres.

Los Omoalañas.....Los omoalañas son los sacerdotes consagrados a Añá, llamados

comúnmente en América, tamboreros. Ellos son los que tienen la potestad de manipular y

tocar los batá sagrados donde vive Añá. Ningún otra persona puede hacerlo si no está

consagrada en la cofradía de los Omoalañas, consagración que requiere de ciertos requisitos.

Lo primero es que la persona debe ser aceptada por Añá, esto se sabe a través de un

ceremonial en donde se le pregunta al oricha si el individuo nació para ser omoalaña o si

posee suficientes méritos morales para serlo.
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Por otro lado esta persona debe ser hombre, en todo el sentido de la palabra, o sea que

no puede ser homosexual ni tener alguna otra preferencia sexual diferente a ser heterosexual.

Lo otro es que debe dominar el instrumento del tambor, aunque no es una condición

obligatoria, aunque para algunos omoalañs si debe ser así. Además, el individuo no puede

ser “montador”, o sea que no debe ser de aquellas personas que tienen la condición de ser

posesionados por espíritus o santos. Después de agrupar estos requisitos la persona pasa

por una serie de ceremonias empezando por la de “lavarse las manos”, la cual le permite

cargar, custodiar y tocar el tambor. Esta ceremonia debe ser ganada y dependerá del grado

de responsabilidad y seriedad que tenga la persona en el ámbito religioso. Luego de esto el

Yambokí o aprendiz puede ser juramentado en Añá.

La diferencia entre tener las manos lavadas y ser juramentado es muy poca y se basa en

ciertos detalles que se ejecutan dentro del cuarto de consagraciones, pero cualquiera de los

dos ceremoniales permite que la persona pueda tocar el tambor. Posteriormente, el

omoalaña va adquiriendo jerarquías las cuales dependerán de su antigüedad como

tamborero y del conocimiento en el campo de Añá, lo cual se fundamenta, entre otras cosas,

en el estudio de los múltiples toques que se le hacen al tambor batá a la hora de usarlos en

honor a los orichas.

Las jerarquías también dependen de si la persona tiene santo hecho o es babalawo. Esto

le puede dar mayor jerarquía al tamborero aunque es relativo, porque si la persona está

consagrada en la regla de Ocha pero es aprendiz en la tierra de Añá tiene que respetar a los

omoalañas más antiguos así éstos no tengan santo hecho. Esta es una condición establecida

por Añá aunque siendo una hermandad muy estrecha estos personajes tratan de mantener la

igualdad entre sus filas.

Los omoalañas son personajes que gozan de una alta jerarquía en la sociedad africana,

son tratados como altos dignatarios debido a la importancia que tiene el tambor en esta

cultura ancestral. En nuestro continente han mantenido intacto las canciones y rezos que los

primeros omoalañas dedicaban a los orichas en la época esclavista (cita: extraído de

comentario en facebook...pagina ifa. Aprende Aleyo...3 de julio de 2018 a las 02:46) ·

En el contexto de la cultura afrodescendiente regada por el mundo involuntariamente por

la vergonzosa trata esclavista trasatlántica, un tambor no sólo representa un instrumento, un

objeto material, sino que decir tambor es decir también jolgorio, ceremonia, ritual, en fin la

juntura colectiva entorno a algún propósito determinado:
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(...) La palabra tambor no designa sólo un instrumento musical, sino también un ritual,
una fiesta, una reunión entre los miembros de una comunidad que se aferra a sus
valores culturales para sobrevivir (...). (5)

Nuestro tambor, el venezolano, es múltiple y diverso, en cuanto a su origen, forma,

elaboración, ejecución y significación; esto entendido desde los diferentes grupos humanos

que conformamos nuestra identidad y que hemos hecho uso del mismo en medio de cada

cosmovisión y cosmovivencia propia.

Ya los pueblos originarios de este lado del continente mal llamado América poseían sus

tambores los cuales eran usados en rituales y/o festines, en la guerra y ocasiones especiales.

En un artículo de internet de corte espiritual indígena publicado por Jerusha - Akatzin Zidika ,

el día martes, 10 de junio de 2008, con el título: “Si sientes el llamado del Tambor sigue a tu

corazón... Tambores Chamánicos", halle las siguientes anotaciones de interes que nos

hablan acerca de la importancia del tambor para las culturas américanas:

(...) El tambor es un instrumento de poder, es una medicina de la conexión que
permite para entrar en estados modificados de la conciencia para la curación y la
extensión de nuestra conciencia(...)
(...) Los movimientos del tambor son los movimientos del corazón de la tierra de la
madre. Si cree que somos los tambores, el tambor es nuestra cultura, el que unifica y
refleja quiénes somos. Tambores acerca a las comunidades. Tambores se utiliza en
diversas ocasiones: uniones, entierros etc. y en prácticamente todas las reuniones de
los indígenas. Tambores en alrededor representar el ciclo de la vida (...)
(...) Tambores se puede utilizar para la conexión con el espiritual de los mundos.
Tocar el tambor es un espiritual de la experiencia. Algunas tradiciones utilizan
tambores con la piel de un lado solamente para atraer los espíritus y los tambores de
dos pieles para ir hasta los espíritus. Tambores puede curar. Algunos curadores tocan
el tambor cerca del cuerpo de una persona que asiste a la curación. Cuando una
persona está con el dolor, emocional o físico, para tocar el tambor ella ayuda a la
persona si al centro. El espiritual del componente de un tambor es bien fuerte, y él es
con frecuencia especial y específico a un individuo (...).
(...) El tambor tiene que poder muy más allá simplemente de hacer música, y entender
algunas de estas energías es entender un poco de pues es ser un natural. Nadie debe
“batir” en un tambor y hacer sí el tambor para hablar con poder y certeza.
Tener un tambor es un honor extremo y él debe ser ocupado siempre con el máximo
de respeto. Pon la atención necesaria y tú entenderás mas de ti mismo, y conocerás
mas de las demás personas y de todo el mundo de la misma forma que tratan a su
tambor (...)

https://www.blogger.com/profile/04040259164053173578
https://www.blogger.com/profile/04040259164053173578
https://www.blogger.com/profile/04040259164053173578
https://www.blogger.com/profile/04040259164053173578
https://www.blogger.com/profile/04040259164053173578
https://www.blogger.com/profile/04040259164053173578
https://www.blogger.com/profile/04040259164053173578
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Origen afrosubsahariano del tambor en Venezuela:
Como afrodescendientes, y en nuestro caso concreto, como afrovenezolanos, heredamos

parte de esa cosmovisión y cosmovivencia del uso del tambor con fines similares a los

descritos anteriormente:

“ A Venezuela llegaron esclavizados de muchas etnias diferentes de África occidental
y central, especialmente del denominado cinturón Bantú. De allí provienen los cantos
religiosos antifonales, algunas danzas como el sambe, presentes en las tradiciones
venezolanas, así como los tambores organizados en tríada timbrica de registros
agudos, medio, grave, y que según algunos estudiosos tiene un sentido de equilibrio
cósmico. También de esa zona de África provenían los tambores cónicos, terminados
en punta, así como el cumaco y el pandero”. (6)

Con relación al origen específico de la procedencia etnocultural africana en Venezuela, a

pesar de las dudas e imprecisiones de las fuentes históricas, autores como Jesús “Chucho”

García en sus estudios sobre la diáspora Bantú, afirma (...) que los grupos étnicos africanos

que mas contribuyeron a la estructuración de la cultura afrovenezolana procedían de las

actuales regiones del Congo, Zaire y Ángola, es decir, de los antiguos reinos de Loango,

Kongo Día Ntotela y Ndongo (...). (7) .

Suscribiendo estos valiosos aportes teóricos, decimos que entonces la influencia

mayoritaria africana en Venezuela es de origen Congo, siendo su música y sus instrumentos

uno de los aportes mas evidentes en la venezolanidad, creándose estructuras musicales

específicamente afrovenezolanas. De manera que la cultura originaria transplantada del

África natal en las manos y mentes de personas esclavizadas, fue sufriendo modificaciones

en los nuevos contextos donde les tocó echar nuevas raíces, pasando por un proceso de

resistencia cultural, paralelismos, sincretismo e interculturalidad, que al tiempo generaría una

cultura de resistencia propia, la afrodiaspórica. Tal y como lo dice el propio Jesús Chucho

García:

Esas células rítmicas no permanecerían en un estado de pureza prolongada. No ha
faltado quien se refiera a la ausencia hoy de una música pura, sin perdonarle al
hombre africano que haya seguido un curso evolutivo ya de por si retardado por el
influjo colonialista. Por otro lado, aquella música africana, que pudo haber sido mas
pura, que fue llegando a América entre los siglos XV al XiX, evolucionó también
impulsada por múltiples y diferenciadas causas socioeconómicas que se presentaban
de este lado del Atlántico. (7).
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El tambor afroaragueño:
Como hemos dicho anteriormente, la mayor influencia etnocultural del África en

Venezuela ha sido de la civilización Congo, por lo que es posible conseguir evidencias de tal

aseveración en las estructuras rítmicas y los variados instrumentos de percusión en nuestros

pueblos y comunidades. No obstante, existen en las actuales comunidades afrovenezolanas,

instrumentos musicales que variaron sus estructuras rítmicas originales, pero conservaron la

matriz sonora, la morfología; lo que nos permitió hacer el estudio comparativo con los de

algunas etnias de la República Popular del Congo.

Para el caso de los pueblos afroaragueños, el instrumento percusivo predominante es el

tambor Cumaco, usado en los distintos toques y celebraciones populares de la región

( golpes, sangueos, fulías, parrandas...)

El tambor cumaco es el instrumento de percusión de origen congolés que más
predomina en los antiguos enclaves de esclavizados que existieron en nuestro país.
Este tronco largo y cilíndrico formado por un solo parche en uno de sus extremos, es
predominante en casi todas las comunidades situadas al sur del Congo, tales como
Nsato Mella, Diosso, Kengue,Mouyansi. Es el tambor NDungo conocido con este
nombre entre los Vili o Loangos y Ngoma Pal entre los Bakamba. Este Ngoma en
Venezuela tomó el nombre de cumaco, que en lengua Caribe, según Lisandro
Alvarado, significa esclavo.
El cumaco se arraigó en Cata, Chuao, Turiamo, Cuyagua, Ocumare, Cumboto,
poblaciones todas del litoral del Estado Aragua. En comunidades como Chuspa, La
Sabana y Caruao del Litoral del edo. Vargas, así como en el Tocuyo, estado Lara. En
el Municipio Veroes, estado Yaracuy, el cumaco se erigió como el factor de unidad
rítmica percutiva. (8).

En una sola región del estado Aragua podemos conseguir diferentes estructuras rítmicas-

caso Municipio Costa de Oro- al igual que entre los Congos no existe una misma estructura

rítmica, por ejemplo: la de los bembe es distinta a la da los Vili, la de Ocumare de la Costa (el

pueblo) es distinta que la de Cuyagua y esta a la del pueblo de Cata. En el Municipio

Ocumare de la Costa de Oro, por ejemplo, el Cumaco se erigió como el factor de mayor

cohesión en lo que se refiere a la mayoría de las festividades de la zona que son en gran

parte cultos afro-católicos. Por eso es difícil imaginarse que sería de estas poblaciones sin

este instrumento mágico. Sin Cumaco no hay San Juan Bautista, ni Cruz de Mayo, ni virgen

del Carmen, ni San Francisco, ni carnaval,etc...que se celebre en la zona.
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El Cumaco es uno de los testimonios culturales de la música de origen africano en el edo.

Aragua. Según las informaciones aportadas por un conocido artesano del tambor de la

zona...para hacer un Cumaco se usa un tronco de árbol viejo, que se corta en “menguante”

previamente seleccionado en el “monte” el cual puede ser aguacate, cotoperí o tasajo y se le

coloca un cuero de vaca, chivo o venado templado y clavado a la madera...

Proceso para su fabricación:
El proceso de elaboración de un tambor varia de un lugar a otro de acuerdo con su origen

etnocultural y fundamentalmente, en concordancia con el uso a que este destinado, es decir

su valor funcional y estético:

Existen muchos tamaños y formas de tambores que se emplean de acuerdo con los
motivos para su uso en las diferentes y numerosas sociedades que los emplean.
Según eso, se encuentran tambores yorubá en Cuba y Brasil; en las Guyanas la
variedad de tambores es tan amplia como los grupos que aún los utilizan, originarios
del Congo, Dahomey, Ghana Angola, Sierra Leon, Guinea y Gambia. La elaboración
del tambor requiere, en todas partes, de un ritual que lo consagre como instrumento
encargado del llamado de los espíritus, la invocación de los dioses, la congregación de
la comunidad, e incluso del señalamiento rítmico que deben seguir los que bailan y de
los pasos que han de ejecutar; de este modo, las coreografías habrán de entenderse
como otro código que se escribe con el lenguaje corporal, pero nada, absolutamente
nada, puede ocurrir sin la oralidad, sea esta hablada o cantada. (4)

Los timbres sonoros de cada tambor así como cualquier otro instrumento musical están

relacionados con la selección de materiales para su elaboración: desde su constitución,

estructura, composición química, dureza, sus dimensiones, los procedimientos, la técnica, la

mística, hasta los rituales que acompañan su construcción, que le dan finalmente valor

añadido al mismo y lo hacen apto para complacer las exigencias del ejecutante y el colectivo

que recibe su mensaje sonoro.

Como lo expresamos anteriormente, al africano(a) esclavizado(a) le tocó reorientar sus

coordenadas creativas para poder poder sobrevivir con su cosmovisiones y cosmovivencias

en territorios ajenos a su origen y peor aún, en las condiciones inhóspitas de un sistema

carcelario llamado hacienda o plantación, equivalente al mismísimo purgatorio en la tierra, de

tal forma que no hubo mucho para escoger en cuanto a recursos y posibilidades, mas su

espiritualidad les permitió mantenerse en pie y luchar, resistir e insurgir con sus cantos,

toques, ritos, ceremonias y códigos propios de existencia, en fin reinventarse como ser

individual y colectivo...
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(...) A pesar de que el blanco conquistador impone sus dioses y sus ritos, no logra
matar el África que trae el negro en lo más profundo de sus vivencias. Por eso, éste
buscó recrear algunos elementos culturales partiendo de sus recuerdos y
conocimientos adquiridos en la patria lejana. Con las plantas del Nuevo Mundo rehizo
su práctica curativa; a la religión del europeo la cubrió con la fuerza de sus ritos
mágicos y de los nuevos árboles hizo renacer sus tambores (...) (6).

Para hacer mención del caso específico de la elaboración del Cumaco Afroaragueño,

hemos recogido los testimonios de un conocido fabricante de tambores de nombre Pascual

Barreto, quién posee gran sapiencia en este arte tan valorado por quienes se sirven de sus

creaciones...

El Sr. Pascual Barreto “Pascualito”, es un luthier de tambores con reconocida trayectoria y

prestigio en todo el Municipio Ocumare de la Costa de Oro del edo. Aragua y otras regiones

de Venezuela en donde tiene muchos clientes que certifican la calidad de su trabajo y los

bajos costos del mismo. Ha sido reconocido en diversas ocasiones como Patrimonio Cultural

a escala local, regional y nacional. Es nacido y criado en Cumboto, de oficio conuquero y

artesano; aprendió desde muy temprano -“desde que estaba muchacho como el mismo

asevera- a elaborar instrumentos de percusión de la zona (tambores cumacos y tamboritas

de parranda); así como otros implementos de uso diario elaborados en madera como las

famosas bateas para lavar. El oficio de artesano del tambor (luthier) lo aprendió de un

respetado tamborero (interprete del tambor) y al mismo tiempo también artesano de su

pueblo natal Cumboto, llamado___xxxx____; de él heredo “Pascualito” su estilo de

elaborarlos “al natural” como el mismo explica:
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“El tambor se hace con un tronco de árbol viejo cortado en menguante para que no le
caiga polilla; se talla a mano con chicura, martillo y cincel y luego se le monta el cuero
con clavos. No acostumbro a pintarlo porque hago mis tambores al natural como
aprendí y como siempre se ha usado aquí y así salen listos para tocarlos. Para esto
también lo que se necesita es nada más que un sólo Cumaco, un cumaquero, los
laures (palitos), maracas, alguien que apunte y coro, sin redoblantes ni otras cosas
que últimamente le han metido”.

“Pascualito” ha llegado a perfeccionar la técnica de elaboración de tambores al punto que

dice poder hacer hasta cuatro (04) tambores en un día; esto sin la ayuda de ningún tipo de

herramientas sofisticadas sino con sus propias manos y otros implementos sencillos. (9)

Materiales utilizados. Pasado, presente y futuro:

“ Tambor ancestral...tambor viejo,

un ruidoso ingenio de madera y cuero,

esfuerzo y esmero hay en su pellejo,

cual la piel y huesos de un longevo abuelo...

Duro por fuera, blando por dentro,

cual un ser vivo, tiene sentimientos” .

( Tambor ancestral, mi viejo abuelo....Argenis Delgado, 08/11/2005).

“ El árbol da la madera que sirve para el tambor,

tambor pa'la gozadera,

la gozadera, madera para el amor” . ( Madera fina. Argenis Delgado, mayo, 2004).

“El árbol da la madera que sirve para el tambor

pero el árbol también da madera pa' el fogón.

Fuego y sabor son lo mismo en manos del tocador,

cuando revienta los cueros, cuando se tranca el tambor.

Propiedades milagrosas del árbol que da madera,

para la sopa sabrosa

al prender una candela,

para que suenen los cueros que marcan la gozadera”.

( La madera del sabor. Argenis Delgado,18/06/2004).
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Para satisfacer la creciente necesidad de producir sonidos, el ser humano utiliza todas las

posibilidades físicas y tecnológicas que le ofrecen los objetos que le rodean, ya sea desde

los materiales más básicos que le brinda la naturaleza, como troncos, palos, semillas de

frutas, totumas, hasta los naturales elaborados y transformados por la técnica. Para la

producción de sonidos cortos y explosivos, se han creado también instrumentos de

entrechoque construidos de materiales sólidos y cueros tensionados: esa es la noción

fundamental que dio origen a la gran variedad de percusión utilizados hoy en día por el

hombre. (3)

Siempre me ha llamado poderosamente la atención el conocer cómo se escoge la madera

del tambor y le he hecho la misma pregunta a varios “especialistas del monte” o conocedores

de la materia: ¿Cómo se sabe cuál es el mejor tronco para hacer un buen tambor?. En una

respuesta en partícular, halle mucho de sabiduría desde la experiencia y principios éticos de

respeto a la naturaleza o lo que muchos llaman en la actualidad, ecología:

“El palo que nace pa' tambor, desde que está en el monte suena...uno se mete en el
monte a buscar cual es el mejor tronco para hacer el tambor, se van tanteando con la
mano y el que suena hueco, casi siempre es porque ya está viejo, comido por la polilla
y ya no produce carga, ese mismo sirve pa´tambor...¡ojo! no es cualquier árbol
productivo que conseguimos en el camino, por eso es que no se acaba la especie,
además por cada árbol que uno tumba se siembran mucho más...” (9).
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Parte de esas “mañas del monte”, está en la hechura del instrumento responsable de

alterar los sentidos, EL TAMBOR CUMACO. La fabricación de un tambor Cumaco pasa por

toda una serie de procedimientos que aseguraran su preservación y sonoridad además de

que adquiera otros “fundamentos” que pocas veces revelan sus famosos hacedores. Según

me contó un conocido cultor de afroaragueño de nombre Cándido “Baboy” Concepción, parte

de los secretos para hacer un buen tambor:

“ Se debe cortar el árbol, preferiblemente de aguacate, en luna menguante o los días
viernes, ya que todos los viernes es menguante (menguante de los viernes)...esto para
evitar que la madera se rompa y lograr una mejor sonoridad (...) Para el tronco del
tambor lo mejor es Aguacate y para las macuayas (palitos) son buenas la “Vera”,
“Corazón” o el Flor Amarillo ” (Cándido Concepción, entrevista, Ocumare de la Costa,
edo. Aragua, Venezuela, 2004).

Método de elaboración del tambor Cumaco según Pascual “Pascualito” Barreto del
pueblo de Cumboto, edo. Aragua:

 Maderas Utilizadas: Aguacate viejo (más liviana); Tasajo; Cotoperix; Apamate; Lano o

Balzo, aunque ésta última madera no es muy usada en Aragua, se usa ocasionalmente

para la fabricación de tamboras. En general se usa cualquier árbol hueco (viejo) cortado

en el pase de luna de menguante, nunca en el tiempo de creciente porque le cae

“polilla”...Hay quince (15) días de menguante y quince (15) días de creciente.

 Fabricación: Una vez seleccionada la madera de un árbol del monte se procede a

cortarla de acuerdo a las medidas usadas para el Cumaco en Aragua, que son según

nos dice “Pascualito” entre 1:20 m y 1:60 m, nunca de dos (2) metros como en oriente…;

luego que se tiene el tronco cortado se procede a abrir o covar el interior o corazón del

mismo hasta que se tiene un grosor de 2 a 3 cm de circunferencia. Para poder abrir el

interior del tronco con mayor facilidad se quema con tizones encendidos colocados en

unos de sus extremos hasta que haya alcanzado consumirse cierta cantidad de madera

de tal forma que el resto se moldee manualmente con cincel, chícura y martillo hasta

alcanzar el grosor requerido.

 Antes de colocar los tizones encendidos en uno de sus extremos, se debe agujerear el

tronco de extremo a extremo por el centro con una cabilla, para que “respire” al quemarlo.

 Emparches o cueros usados: Chivo; venado; vaca; oso hormiguero, de pereza no se usa

mucho porque produce pelas cuando se toca…(9)
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Fotos del Sr. Pascual ¨Pascualito¨ Barreto, luthier del tambor cumaco del pueblo de Cumboto,
edo.Aragua en sus faenas cotidianas de elaboración de instrumentos.

Carlos Caña. Un luthier del tambor venezolano a principios del siglo XXI
(microbiografía):

Cuando se habla de creadores, innovadores y revolucionarios dentro del mundo de la

fabricación de instrumentos de percusión afrovenezolanos, Carlos Cañas, es un referente

obligado para las nuevas generaciones de artesanos o luthier en el país y más allá de

nuestras fronteras. El ha logrado interconectar la vieja escuela con los avances de la ciencia

y la tecnología en cuanto al uso de materiales, herramientas y metodologías, logrando un

mejor acabado de sus piezas que se expresan en el perfeccionamiento de medidas,

dimensiones y sonoridades si que se pierda su esencia original. A pesar de plantear algunas

pequeñas modificaciones en cuanto al diseño estructural de viejos y nuevos modelos de

instrumentos, en esencia la madera sigue siendo la materia prima por excelencia en sus

trabajos. Así lo definen algunos de sus biógrafos:

Carlos Cañas es un artesano que entiende el lenguaje del tambor venezolano, que
sabe de sus intimidades y de cómo echarle una mano para mejorar su canto. Es un
contructor que domina su oficio, que además de poseer sobradas habilidades técnicas
es creativo e innovador. Por otra parte, cañas es un artesano urbano que por
responder a las exigencias de los ejecutantes de la ciudad, ha abierto un campo en el
desarrollo de la percusión, inspirada en los instrumentos afrovenezolanos.
Discípulo de Fortunato Piña, sabio artesano de Curiepe, de quién recibió las primeras
lecciones para la construcción del culo e'puya . Cañas pronto reconoció las
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limitaciones y deficiencias sonoras de los tambores rurales. Sin duda, los tambores de
elaboración tradicional son adecuados para las celebraciones a las cuales pertenecen,
pero tienen poca calidad sonora para intervenir en el estudio de grabación y los
grandes escenarios de la ciudad. A fin de superar tal situación. Cañas emprendió dos
tareas: por una parte elevó la calidad acústica de los tambores tradicionales, y por la
otra, respondiendo a las necesidades expresadas por los ejecutantes urbanos, inició la
construcción de una línea de tambores no tradicionales. Para mejorar los tambores
afrovenezolanos, respetando por supuesto su esencia y su carácter, Cañas se vale de
herramientas de mayor precisión ya que estás dan uniformidad y suaviza la curvatura
de los bordes de las bocas donde se asientan las membranas, amplia la caja de
resonancia, emplea membranas de mejor calidad, ajusta los diámetros de las bocas,
da una distribución pareja a las orejas, y además lija y proteje la madera. Por otra
parte, Cañas atiende a los ejecutantes profesionales y a los grupos de proyección que
recvlaman tambores de afinación fácil y estable, de gran calidad sonora, pequeños,
livianos y versátiles emprendiendo el camino hacia tambores Millenium.
Como bien afirma Cañas, su trabajo no intenta reemplazar al tambor de factura
popular, ya que más bien está dirigido al artista urbano, sin embargo, el intercambio es
cada vez más activo (6)

Lo último en la avenida: El tambor de PVC o Petrotambor...

“Cuando la música cambia la danza debe cambiar”
(Proverbio Jausá).

No hay duda que el proceso revolucionario ha venido dando al traste con todos los
dogmas y negando con los hechos las supuestas imposibilidades de ejecutar
determinada realidad bajo el burdo argumento de la falta de capacidad. Acaba de
ocurrir con un material creado por la industria petroquímica, perteneciente a la familia
de los termoplásticos, que no poseen complicaciones pues es un compuesto de
cloruro de sodio o sal común (ClNa) en un 57% y petróleo o gas natural, en un 43%¨

(Venezuela, del 3 al 9 agosto de 2007. Año 3 N°102. Los papeles de Mandinga. Pág.9)

En la actualidad - y lo que motiva la escritura de este breve ensayo sobre el tambor - el

boom de algunos artesanos de instrumentos de percusión afrovenezolanos es la utilización

de tubos de PVC para la fabricación de los llamados “petrotambores”, que encuentran como

justificación para emplear dicho material, lo ecológico y el hecho de ser nuestro país uno de

los principales productores de petróleo del planeta tierra y la mayor reserva probada hasta

los momentos. Es decir, siguiendo esta lógica, eso significa que habría tambor pa'rato y sin

acabar con los árboles que aportan su madera para construir un tambor a la usanza

tradicional.
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La lógica de la productividad dice que a mayor demanda, mayor uso de materia

prima...después de todo, los tubos de PVC constituyen una materia prima de fácil acceso

para los músicos y/o artesanos urbanos, quienes en las grandes ciudades rodeados de acero,

plástico y concreto , carecen de la fauna y la flora vital necesaria para la elaboración de los

tambores tradicionales, pero si hallan a la vuelta de la esquina grandes industrias y

ferreterías fabricantes y/o comercializadoras de este novedoso y abundante material. Se trata

entonces de la re-ingeniería en el uso de los materiales en la fabricación de instrumentos

musicales.

Los petrotambores además, usan parches sintéticos en vez de cuero animal -ya que esto

atenta contra la preservación de las especies en proceso de extinción como por ejemplo el

venado- y son tensados (afinados) con aros y clavijas de metal. Adicionalmente, se agrega la

ventaja de que son más livianos y por tanto fácil de transportar. Toda una vitrina de lo que

pudiera llamarse la postmodernidad afromusical. Quizás solo habría que revisar la calidad del

sonido y la conexión mística-espiritual ligada las propiedades de los elementos de origen

vegetal y animal (madera y cuero) que según los entendidos en la materia, se obtiene de

esta mágica combinación, casi nada...

¿ Qué es el PVC? ( Wikipedia en español)

«El Policloruro de vinilo (PVC) (C2H3Cl)n2 es el producto de la polimerización del

monómero de cloruro de vinilo. Es el derivado del plástico más versátil. Se puede producir

mediante cuatro procesos diferentes: suspensión, emulsión, masa y solución.

Se presenta como un material blanco que comienza a reblandecer alrededor de los 80°C

y se descompone sobre 140°C. Es un polímero por adición y además una resina que resulta

de la polimerización del cloruro de vinilo o cloroeteno. Tiene una muy buena resistencia

eléctrica y a la llama.

En la industria existen dos tipos:

 Rígidos: para envases, ventanas, tuberías, las cuales han reemplazado en gran medida

al hierro (que se oxida más fácilmente), muñecas antiguas...;

 Flexibles: cables, juguetes y muñecas actuales, calzados, pavimentos, recubrimientos,

techos tensados...

https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrógeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
https://es.wikipedia.org/wiki/Policloruro_de_vinilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Polimerización
https://es.wikipedia.org/wiki/Monómero
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_vinilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_vinilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_vinilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_vinilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_vinilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_degradación
https://es.wikipedia.org/wiki/Resina
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
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El PVC se caracteriza por ser dúctil y tenaz; presenta estabilidad dimensional y

resistencia ambiental. Además, es reciclable por varios métodos.

a. Obtención del PVC:

Se obtiene a partir del craqueo del petróleo, que consiste en romper los enlaces

químicos del compuesto para conseguir diferentes propiedades y usos. Lo que se obtiene es

el etileno, que combinado con el cloro obtenido del cloruro de sodio producen etileno

diclorado, que pasa a ser luego cloruro de vinilo. Mediante un proceso de polimerización

llega a ser cloruro de polivinilo o PVC. Antes de someterlo a procesos para conformar un

objeto el material se mezcla con pigmentos y aditivos como estabilizantes o plastificantes,

entre otros.

Resulta paradójico que uno de los polímeros comerciales menos estables sea al mismo

tiempo uno de los materiales plásticos más interesantes de la actualidad, lo que se refleja en

la gran cantidad de toneladas que se consumen anualmente en el mundo. Ese éxito

comercial se ha debido principalmente al desarrollo de estabilizantes adecuados y de otros

aditivos que han hecho posible la producción de compuestos termoplásticos de gran utilidad.

b. Características y propiedades del PVC:

 Tiene una elevada resistencia a la abrasión, junto con una baja densidad (1,4g/cm3),

buena resistencia mecánica y al impacto, lo que lo hace común e ideal para la

edificación y construcción.

 Al utilizar aditivos tales como estabilizantes, plastificantes entre otros, el PVC puede

transformarse en un material rígido o flexible, característica que le permite ser usado

en un gran número de aplicaciones.

 Es estable e inerte por lo que se emplea extensivamente donde la higiene es una

prioridad, por ejemplo los catéteres y las bolsas para sangre y hemoderivados están

fabricadas con PVC, así como muchas tuberías de agua potable.

 Es un material altamente resistente, los productos de PVC pueden durar hasta más de

sesenta años como se comprueba en aplicaciones tales como tuberías para

conducción de agua potable y sanitarios; de acuerdo al estado de las instalaciones se

espera una prolongada duración del PVC así como ocurre con los marcos de puertas y

ventanas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje
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 Debido a los átomos de cloro que forman parte del polímero PVC, no se quema con

facilidad ni arde por sí solo y cesa de arder una vez que la fuente de calor se ha

retirado. Los perfiles de PVC empleados en la construcción para recubrimientos,

cielorrasos, puertas y ventanas, se debe a la poca inflamabilidad que presenta.

 Se emplea eficazmente para aislar y proteger cables eléctricos en el hogar, oficinas y

en las industrias debido a que es un buen aislante eléctrico.

 Se vuelve flexible y moldeable sin necesidad de someterlo a altas temperaturas (basta

unos segundos expuesto a una llama) y mantiene la forma dada y propiedades una

vez enfriado a temperatura ambiente, lo cual facilita su modificación.

 Alto valor energético. Cuando se recupera la energía en los sistemas modernos de

combustión de residuos, donde las emisiones se controlan cuidadosamente, el PVC

aporta energía y calor a la industria y a los hogares.

 Amplio rango de durezas

 Resistente al agua.

 Rentable. Bajo costo de instalación.

 Es muy resistente a la corrosión

Toxicidad del cloruro de vinilo ( PVC):

 Existe un debate acerca de la toxicidad del PVC. Mientras que la industria del PVC

niega sus posibles efectos tóxicos sobre la salud y el medio ambiente,ciertos

colectivos y organizaciones ecologistas denuncian que la inhalación prolongada de

cloruro de vinilo podría ser la causa de dolencias en el hígado y cáncer.

Referencias:

 Número CAS
 «Substance Details CAS Registry Number: 9002-86-2». Commonchemistry. CAS.

Consultado el 12 de julio de 2012.
 http://www.amiclor.org/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=1

44
 Leonard, Annie: "La historia de las cosas", Buenos Aires, FCE, 2010, p. 119.

http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=9002-86-2
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=9002-86-2
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=9002-86-2
http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=9002-86-2&terms=Polyvinyl chloride
http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=9002-86-2&terms=Polyvinyl chloride
http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=9002-86-2&terms=Polyvinyl chloride
http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=9002-86-2&terms=Polyvinyl chloride
http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=9002-86-2&terms=Polyvinyl chloride
http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=9002-86-2&terms=Polyvinyl chloride
http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=9002-86-2&terms=Polyvinyl chloride
http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=9002-86-2&terms=Polyvinyl chloride
http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=9002-86-2&terms=Polyvinyl chloride
http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=9002-86-2&terms=Polyvinyl chloride
http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=9002-86-2&terms=Polyvinyl chloride
http://www.amiclor.org/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=144
http://www.amiclor.org/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=144
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Producción y comercialización de la música afrovenezolana:

Como bien lo dice el músico afrovenezolano Miguel Urbina, es necesario llegar a

comprender las potencialidades de nuestra música a fin de poder generar condiciones de

bienestar y calidad de vida partiendo del uso racional, creativo e innovador de los elementos

que la rodean como son: la composición, la ejecución, la fabricación de instrumentos, la

investigación, el derecho de autor, la propiedad social del conocimiento, la producción y

comercialización, la distribución de las ganancias, entre otros aspectos, a fin de hacernos

dueños de nuestros destinos y exigir la inclusión de nuestra cultura en su más amplia

variedad en el proceso de construcción de un nuevo país, y propiciar la emancipación del

pueblo afrovenezolano.

(...) A la par de la producción musical, se ha gestado una producción artesanal de
instrumentos, sobre todo de percusión. En todas las comunidades afrovenezolanas
tenemos uno o varios artesanos que proveen instrumentos ya no solo para el consumo
de los tradicionalistas, sino también para agrupaciones, fundaciones y percusionistas
profesionales, dado el creciente interés en la música afrovenezolana, razón por ola
cual la misma en muchos casos resulta insuficiente. Lo9 mismo podemos decir de los
materiales empleados. Las diversas necesidades exigen materiales distintos a los
empleados tradicionalmente; por ejemplo, comentaba nuestro amigo y profesosr
Alexander Livinalli las penurias que pasaba cuando tenía que afinar un Cumaco en
Londres en un teatro, el cual tradicionalmente es afinado con candela; al momento de
tratar de afinarlo se activaron los mecanismos de seguridad porque se pensaba que se
había producido un incendio. Otro aspecto es el uso de ciertos tipos de cueros;
tradicionalmente se emplea para algunos tambores el cuero de Venado, pero la caza
del Venado está prohibida dado el peligro de extinción, lo que redunda en una
necesaria sustitución del mismo; ciertas maderas no son lo suficientemente fuertes
como para soportar la presión en aviones o el trajín de un trabajador profesional de la
música.
La falta de comprensión de las enormes potencialidades de la cultura afrovenezolana
como fuente creadora de empleos y de bienestar, no ha permitido el desarrollo de
políticas contundentes que repercutan en la creación de un empresariado
afrovenezolano. De hecho muchos ven con suspicacia esto dado a que estamos
acostumbrados a que son otros los dueños, incluso de aquello que nos pertenece de
manera legítima.
Es importante señalar que grandes transnacionales han desarrollado verdaderos
imperios a partir de las culturas afroamericanas: por ejemplo la mayoría de los que
han comercializado los instrumentos de percusión afrocubanos o afrobrasileños son
compañías estadounidenses, europeas o asiáticas. Los cultores no reciben nada por
ello. Los grandes sellos disqueros en este momento son controlados por esas mismas
transnacionales, monopolizan el mundo de la música ya que son los dueños no sólo
de los sellos disqueros sino también de medios de comunicación y de las redes de
distribución y venta.
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Crear un empresariado, es decir apoyar a emprendedores, gente proactiva que
compone música, que enseña, que fabrica instrumentos y toda clase de artesanía, que
organiza eventos, que promueve la industria turística, etc. Es una tarea impostergable,
como mecanismo para crear un modelo integral de desarrollo a partir de nuestras
tradiciones.(11).

POR AHI SUENA UN CUMACO TRANCA´O
HAY UN CAMBIO DE TIEMPO...OTRO COMPÁS...

Volviendo al tema inicial que generó el debate, “la entrega de los petrotambores entre

los cultores afroaragueños”, ya para el cierre de este ensayo, propongo reflexionar sobre los

siguientes aspectos que considero importantes a la luz de las políticas culturales del Estado y

su correspondencia con la ancestralidad de los pueblos, sigueindo la lógica

PROBLEMATIZACIÓN / INTERROGANTES:

1. - PROBLEMATIZACIÓN # 01:

-Con relación a los materiales usados en la confección del tambor y su efecto en la

espiritualidad. INTERROGANTES:

1.1.- ¿Hasta donde el uso del tambor como catalizador de la catarsis colectiva de los pueblos
afrodescendientes e interculturales del país se ve afectada por la calidad de los materiales

con que es realizado dicho instrumento?.

1.2.- ¿ Afecta su calidad sonora y/o efecto sonoro espiritual el uso de la madera y el cuero

animal Vs el uso de tubos de PVC?.

1.3.- ¿ Qué energías misteriosas se mueven según el uso de unos u otros materiales en

concordancia con el fin que se use el instrumento?.

1.4.- ¿ Siendo el PVC un compuesto derivado del petróleo, será entonces, el petrotambor un

ejemplo de la fosilización de la espiritualidad que representa el binomio materia prima

vegetal-animal?

1.5.- Si de acuerdo al principio físico que dice: “la energía no se conserva ni se destruye sino
que se transforma”, ¿ será entonces que el petrotambor al ser elaborado con un derivado del

petróleo, sustancia natural que a su vez proviene de materia fósil animal-vegetal-mineral

acumulada por miles de años en el interior de la tierra, se mantendrá cierta transferencia de

energía (ashé ) correspondiente?
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2.- PROBLEMATIZACIÓN # 02 :

-Según el intelectual Jesús “Chucho” García, la Cultura Afrovenezolana es aquel

segmento de la diversidad cultural venezolana formada por las distintas expresiones

musicales, culinarias, bailes, técnicas de trabajo, arquitectura tradicional, conocimientos

tecnológicos, religiosos, valores sociales, elementos lingüísticos, traídos por los africanos

esclavizados y esclavizadas durante la época colonial venezolana. Este complejo cultural de

origen africano se mantuvo a través del tiempo por un largo proceso de cultura de resistencia

caracterizado por varias etapas:

 Preservación Cultural ,de los códigos originarios africanos ante la imposición occidental.

 Creación Cultural, expresada en la construcción de expresiones culturales al mezclarse

voluntaria o involuntariamente con las culturas hispanoarabes o aborígenes.

 Innovación Cultural, es decir expresiones que son el resultado de un proceso contínuo de

recreación partiendo de las expresiones originales y reconociendose la africanía en sus

puntos de partida.

En concordancia con la definición anterior surgen las siguientes INTERROGANTES:

2.1.- ¿Son los petrotambores parte de esa Cultura Afrovenezolana en permanente

evolución que define Jesús “Chucho” García?

2.2.- Si es afirmativa la respuesta anterior. ¿ En cuál de las etapas mencionadas se ubican

los Cumacos tradicionales y los Petrotambores?,

3.- PROBLEMATIZACIÓN # 03 :

-En todas las culturas del mundo los métodos de elaboración de instrumentos siempre
se han ido perfeccionándose en función de responder a las nuevas exigencias de los

ejecutantes y los colectivos que disfrutan de su ejecución en cada vez nuevos contextos de

actuación.

-La calidad instrumental en este mundo globalizado por lo general va acompañada de la

producción masiva y en serie de instrumentos a fin lograr la mayor comercialización del

producto elaborado. Esto implica el hacer uso de la ciencia y la tecnología para mejorar la
productividad del trabajo.
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-En consonancia con este realidad, surgen las siguientes INTERROGANTES:

3.1.- ¿Hasta que punto el uso de la ciencia y la tecnología moderna para la elaboración del

instrumento afecta el uso tradicional de su ejecución? ¿ Cómo resignificar las tradiciones

patrimoniales a la luz de los cambios y transformaciones de la modernidad en socialismo?

3.2.- ¿ Cómo pudiera analizarse el hecho desde los principios teórico-prácticos del

socialismo venezolano?. ¿ Cómo entender la contradicción tradición Vs modernidad en el

socialismo?

4. -PROBLEMATIZACIÓN # 04 :

- El capitalismo lo mercantiliza todo, incluso la actividad creativa. En la presente época,
la humanidad vive una historia formidable de experiencia creadora en expansión. Los usos

de la técnica y las máquinas se optimizan constantemente mediante los descubrimientos e

inventos de la ciencia, pero tal colosal aumento de la productividad del trabajo, no se ha

traducido en la mejoría de las condiciones de vida de la masa trabajadora...

INTERROGANTES:

4.1.- ¿ Hasta que punto el uso de la ciencia y tecnología moderna no se traduce en una

mercantilización del conocimiento ancestral colectivo (fabricación de tambores) para el

beneficio de uno pocos, el monopolio de las marcas, el manejo ventajoso del mercado de los

productos exclusivos, la sobreproducción?

4.2.- ¿ Hasta que punto los afrovenezolanos somos cosificados por nosotros mismos?

4.3.- ¿ Son los petrotambores, realmente un ejemplo de los nuevos procedimientos

productivos socialistas, basados en el cuidado de la condiciones de trabajo (salud, higiene,

seguridad) y el cuidado ambiental (ecosocialismo) ?.

5. --PROBLEMATIZACIÓN # 05 :

- Desde el punto de vista del aprovechamiento de los recursos estratégicos
nacionales con una visión ecosocialista “más allá del “desarrollo” .

INTERROGANTES:
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5.1.- ¿Puede Venezuela, desde su condición de país productor energético con las mayores

reservas de petróleo del mundo, además de minerales metálicos y no metálicos de primera,

convertirse en una potencia en la fabricación de petrotambores y/o petrointrumentos

musicales sin que esto signifique la reproducción de los axiomas mitificados del pensamiento

hegemónico en cuanto a la concepción del “progreso” y el “desarrollo” ?. ¿ Sería esto de por

sí, ya una doble contradicción o la contradicción de las contradicciones? (alternativas al

desarrollo Vs desarrollo alternativo, revisar el planteamiento de Eduardo Gudynas... (13) ).

5.2.- ¿ Hasta dónde esta utopía concreta puede significar la posibilidad de “desarrollo” de los

pueblos y comunidades afrovenezolanas, ya no como simples consumidores de “modas

tecnológicas” de sus propios gustos, ni como maquilas de las nuevas corporaciones

extractivistas del conocimiento ancestral, sino como legítimos dueños de todo el proceso de

producción y comercialización de sus saberes?

6.- PROBLEMATIZACIÓN # 06:

(…) La cultura de masas, tras resignificar y refuncionalizar los mitos, tiende a
esteriotipar toda conducta significativa, como una forma de coserla a una imagen
desactivada y desactivante. Invade así los grandes espacios colectivos (estaciones,
aeropuertos, estadios, cines, teatros, mercados, calles populosas y sobre todo los
medios de comunicación, multiplicando hasta el delirio los ritos y los fetiches, pero
degradando su calidad, su fuerza emocional, sus sentidos profundos, con lo que
destruye no solo los pilares de la cultura popular, sino tambien los de la misma cultura
de la modernidad occidental (…) (12)

- El debate del Tambor, ¿de madera o pvc?, constituye un caso referencial de lo que el

escritor argentino Adolfo Colombres, aborda en su libro “Teoría tanscultural de las artes

visuales” (2014), Capítulo II. El rito, o la cultura como acto compartido: Rito, modernidad y

cultura de masas (subtítulo) . Pág.86.

-Allí, entre otros aspectos, toca el tema de la esterotipación que hace la llamada
cultura de masas sobre los mitos y fetiches para convertir los aspectos significativos
de los mismos en productos fabricados en serie por millones de unidades, lo que

constituye una violación de las leyes de la magia, que relaciona el fetiche con la

escasez...Siendo así, surge la INTERROGANTE:
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6.1.- ¿Con la emergencia del Petrotambor como una “cultura de masas” que cosifica o

fetichiza el Tambor Cumaco tradicional, a futuro pudiéramos estar en presencia de un caso

de contradicción de la modernidad vs tradición, en dónde la globalización cultural representa

la muerte de las culturas o diversidad cultural?

7.-PROBLEMATIZACIÓN # 07:

-A riesgo de parecer irónico, si nos abstraemos de las realidades en las cuales nos ha

tocado existir, el presente y hacemos un ejercicio mental retrospectivo (pasado) y prospectivo

(futuro) sobre las variaciones pasadas y por venir de los instrumentos de percusión en
Venezuela.

INTERROGANTES:

7.1.- ¿Podríamos imaginar cómo sería un hermoso juego de tambores Culo e'puyas

elaborados en tubos de PVC'?,

7.2.- ¿ Una hermosa batería de los ocho(8) tambores Chimbángueles de Sur del Lago,

elaborados en tubos de PVC?,

7.3.- ¿ Un tambor largo o mina con su compañera, la curbeta, hechos de PVC? ,

7.4.-¿ Quitiplás de PVC?,

7.5.- ¿ Maracas de PVC?

7.-6 ¿ un Carángano de PVC?....

7.7.- O en el mejor de los casos, ¿un Grupo Experimental de Música Afrovenezolana llamado

PVC?,

7.8 ...y si por ahí nos vamos, quizás lleguemos el coro de la canción “Plástico” del maestro

Alonso ¨Tite” Curet, interpretada por Rubén Blades :

“Se ven las caras, se ven las caras, pero nunca el corazón....”
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¿ PROVOCACIONES?

Quizás...Pero sobretodo, estas reflexiones son sólo algunas interrogantes

que surgen en aras de encausar el debate hacia líneas generadoras de

conocimientos que contribuyan a interpelar la revolución cultural implícita

en el Socialismo Bolivariano del siglo XXI y ofrecer otras visiones para

repensarlo constantemente haciendo uso del método multidialéctico

(intercultural) en una permanente búsqueda creadora...

En la respuesta colectiva estará la clave de nuestro tambor ancestral en

el Socialismo Bolivariano del siglo XXI...

Hasta el encuentro fraterno...

Argenis Delgado, agosto, 2018
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